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Introducción 

Finalidad de la investigación: 

Esta investigación tiene como propósito establecer una base conceptual para 

una comprensión profunda del Sistema Árabe de Derechos Humanos, examinando su 

alcance y el impacto futuro que podría ejercer en la sociedad internacional. Se parte de 

la premisa de que el sistema de derechos humanos occidental se enfrenta a desafíos en 

su aplicación, evidenciando la incapacidad  de los países occidentales para garantizar la 

protección de los derechos humanos en su totalidad. Esto se complica más al analizar 

otras regiones del mundo. 

En este contexto, la presente investigación busca dar una visión a la posibilidad 

de que el sistema de derechos humanos, tal y como lo conocemos, pueda haber sido 

reemplazado por sistemas paralelos, igualmente eficaces, en otras regiones. Se 

pretende dar una visión panorámica, desde la perspectiva del Derecho Internacional, de 

lo que estos nuevos sistemas suponen y pueden suponer a nivel internacional. Se 

estudiarán, por tanto, la evolución y la creación del sistema árabe de derechos humanos, 

su efectividad, y la influencia de los nuevos BRICS árabes en el sistema. 

Se empleará un enfoque objetivo que busca comprender la dinámica del sistema 

árabe destacando la relevancia de nuevos actores emergentes como son los BRICS. El 

análisis se realiza con el fin de derivar en unas conclusiones fundamentadas que 

contribuyan a la predicción de tendencias evolutivas y evaluación su impacto 

internacional y regional.  
 

Justificación: 

La presente investigación surge ante la necesidad de comprender y analizar el 

Sistema Árabe de Derechos humanos. Aunque los derechos humanos han existido en 

diversas formas a lo largo de la historia, su consolidación desde la perspectiva del 

Derecho Internacional Público no se materializó hasta la década de 1940, con la 

adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. La aceptación e 

implementación de estos derechos, en la esfera internacional, plantea un desafío 

considerable. Numerosos países no los aceptan por motivaciones de índole cultural, 

política o económica. Además, existen diferencias notables en su interpretación.  
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La compresión de otros sistemas que recojan derechos análogos resulta esencial 

para entender el devenir futuro de los derechos humanos y su protección. Como 

resultado de las diferencias culturales, políticas, económicas y religiosas, la región Árabe 

ha creado una alternativa al sistema convencional, para abordar temas similares con 

perspectivas diferentes. La legitimidad de dicho sistema no ha sido objeto de debate, y 

la aceptación o crítica varía con las perspectivas de cada Estado particular. No obstante, 

sí que se reconoce la diversidad cultural como un factor que afecta a la perspectiva de 

los derechos humanos  

Cabe resaltar que esta investigación no se limita a analizar el Sistema Árabe de 

derechos humanos, sino que busca ir más allá explorando el impacto de los nuevos 

BRICS, de los cuales cuatro son Árabes: Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 

e Irán (Orgaz, 2024). La cuestión abarca más allá de un recorrido histórico, y la inclusión 

de estos nuevos países en el grupo BRICS puede derivar a nuevas dinámicas futuras, 

incluyendo la occidentalización del sistema. El análisis se llevará a cabo desde la 

perspectiva del Derecho Internacional Público.  
 

Relevancia: 

En una sociedad caracterizada por una creciente conciencia social que empuja a 

la garantía y salvaguarda de los derechos humanos, la imperante necesidad de llevar a 

cabo investigación en este ámbito es cada vez mayor.  Este trabajo pretende abordar la 

complejidad de los derechos humanos, centrándose en una región conflictiva respecto 

a este tema. El respeto y la protección de los derechos humanos transciende fronteras, 

por lo que el estudio de sistemas paralelos ofrece una oportunidad única para 

comprender cómo estas dinámicas interrelacionadas pueden influir en los conflictos y 

las armonizaciones en la región arábiga.  

En particular, en la región se manifiestan conflictos particulares como el Israel-

Palestino, dónde todos los países de la región llaman a treguas humanitarias apelando 

a los derechos humanos, a pesar de que algunos países aún no han suscrito la 

Declaración Universal (Hamzawy, 2023). Es por esta razón que un análisis sobre las 

dinámicas regionales puede ayudar a la comprensión del sistema.  

Asimismo, esta investigación analizará como la diversidad cultural, política y 

religiosa incide en la concepción y desarrollo de sistemas legales; proporcionando así 

una visión de las divergencias y convergencias entre sistemas legales.  
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A. Metodología 

1 Objetivos  

Por consiguiente, la presente investigación tiene como objetivo principal analizar 

y comprender el Sistema Árabe de derechos humanos, así como las posibles 

implicaciones futuras que tendrán los nuevos BRICS en el paradigma actual. 

De manera simultánea, los objetivos específicos abarcan los siguientes aspectos:  

- La exploración y el análisis crítico del desarrollo histórico del sistema desde una 

perspectiva objetiva.   

- El examen del impacto y efectividad real del sistema, considerando su aplicación 

y protección en comparación con otros sistemas existentes. 

- La investigación del desarrollo de los nuevos BRICS en relación con los derechos 

humanos, así como la exploración de su influencia en la configuración y posible 

evolución del sistema  

En consonancia con estos objetivos, se busca responder a los siguientes 

interrogantes: ¿Cómo se ha establecido y opera el sistema árabe de derechos humanos, 

y cuál es su efectividad real? ¿Cuál es la relación entre el sistema árabe de derechos 

humanos y el sistema occidental, y cómo afectará la entrada de los nuevos BRICS árabes 

a este sistema? ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta el sistema árabe de derechos 

humanos y existe la posibilidad de una occidentalización de los derechos en la región 

con el surgimiento de los nuevos BRICS? 

La metodología empleada se basa en el análisis crítico del Derecho Internacional, 

con especial atención al Sistema Árabe de derechos humanos. Se examinarán diversas 

fuentes legales, jurisprudencia, tratados internacional y documentos, tanto del sistema 

establecido por las Naciones  Unidas como del sistema regional objeto de estudio.  

Asimismo, se adoptarán diversos enfoques a lo largo del trabajo, destacando una 

perspectiva critica-analítica que incluirá un análisis cualitativo y cuantitativo, estudios 

de caso, entrevistas y revisión documental. Se abordará la historia del sistema, sus 

funciones actuales, y el posible impacto de la ampliación de los BRICS para así vislumbrar 

la funcionalidad e impacto del Sistema Árabe. No obstante, también habrá enfoques 

comparativos particulares para contrastar y contextualizar los diversos sistemas. 
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Para poder desarrollar una tesis con una base fundamentada y creíble, se enfatizarán 

las fuentes académicas, estudios y las propias páginas de organismos internacionales, 

así como los propios documentos legislativos ratificados a nivel internacional y regional. 

Dado que el análisis de los derechos humanos en la región ha estado históricamente 

vinculado con el sistema establecido por Naciones Unidas, la presente investigación 

pretende superar esta limitación explorando el sistema como una unidad autónoma y 

paralela. La exploración de la historia, organismos e instrumentos permitirá entender el 

sistema, mientras que la exploración de los nuevos BRICS+ aportará una perspectiva 

moderna a un sistema estigmatizado por la ausencia de ciertos derechos. 

2 Estructura: 

En lo que respecta la estructura, se empezará con un breve recorrido histórico 

para, después continuar con una comparación del sistema occidental. Una vez analizada 

la evolución del mismo, se pretende analizar el Sistema Árabe de derechos humanos en 

calidad de conjunto, abordando los organismos que lo integran y después el objeto, esto 

es, los instrumentos normativos que lo conforman. A través de esta aproximación, se 

explorarán los convenios más relevantes y sus interpretaciones correspondientes. Tras 

profundizar en esta parte expositiva, se enfatizará una parte analítica-crítica, 

focalizándose en la efectividad real del sistema.  

Prosiguiendo la secuencia argumentativa, se evaluará el impacto de los BRICS 

Árabes. Se pretende, en última estancia, determinar los retos futuros y nuevas 

perspectivas del sistema. Se aspira a arrojar luz sobre la esencia del Sistema Árabe de 

Derechos Humanos, revelando su complejidad intrínseca y anticipando las sendas que 

podrían forjar los BRICS, marcando así el horizonte de un futuro que despierta tanto 

desafíos como fascinantes posibilidades. 

3 Marco teórico 

3.1 Marco geográfico 

En la presente investigación, se abordan los estados situados en la región 

comúnmente denominada “Oriente Medio”, un concepto abierto debido a su amplitud 

a nivel geográfico, étnico, religioso y político. No obstante, debido a la amplitud del 

tema, el foco de estudio se centrará en todos los países que integran la región “MENA”, 

dado que engloba la mayoría de los países que han suscrito la Carta Árabe de Derechos 
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humanos, cuya exposición se desarrollará posteriormente. Asimismo, habrá un especial 

énfasis en los nuevos países incorporados al grupo BRICS debido a su importancia en la 

actualidad y en la probable evolución económica y política de la región.  

3.2 Derechos humanos: virtud o problema 

Una vez definido el concepto de Derechos Humanos, se pretende examinar la 

heterogeneidad de estos. Si bien es innegable la influencia de las raíces occidentales de 

los Derechos Humanos, es imperante reconocer que los valores y principios de los que 

emanan se pueden encontrar diversas culturas del mundo. Además, las leyes de 

derechos humanos existentes no son exclusivamente el producto de la tradición 

occidental, sino que se han configurado por contribuciones de distintos orígenes como 

ejemplifica la Convención internacional en la eliminación de discriminación racial 

establecida en 1965 (Subedi, 2015). 

Consecuentemente, se propone abordar la efectividad de estos en la región 

Árabe, enfocándonos en la aplicación [práctica más que en discutir el concepto per se. 

Se pretende evaluar la heterogeneidad y variabilidad de los derechos humanos, así 

como analizar cómo la realización integral de los unos, impide la realización integral de 

los otros; todo ello omitiendo la vaguedad terminológica.   

Asimismo, se pretende analizar la conexión de los derechos humanos con el 

dictado de normas soft law. A pesar de su naturaleza no vinculante, estas normas han 

demostrado históricamente su utilidad, como evidencia el Acta Final de Helsinki (1975), 

la cual desencadenó una significativa toma de consciencia en los estados al este de 

Europa respecto a la importancia de los derechos. Es significante enfatizar que el recurso 

del soft law adquiere una relevancia especial en el ámbito de los derechos humanos, 

donde no existe una práctica previa de los Estados que de sustento a la creación de una 

norma jurídica (Sánchez Cáceres, 2019). En este ámbito, las normas soft law cumplen 

una función moralizadora, orientando el desarrollo y la protección de los derechos.  

Actualmente, la fuerza de las normas soft law se manifiesta al posicionar las 

normas de derechos humanos en una jerarquía superior. Además, los tratados que 

crean órganos relacionados con la promoción de derechos humanos se estructuran 

mediante normas soft law; tanto a nivel regional como internacional. Como es 

perceptible, esta investigación enfatizará el impacto de normas soft law, en la creación 

del sistema árabe de derechos humanos (Damián Colmegna, 2012).   
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B. Estado de la cuestión 

1 ¿Qué entendemos por “Derechos humanos”? 

Los derechos humanos corresponden a un concepto amplio, el cual alude a 

prestaciones de carácter civil, social, político e inclusive moral. Se establece que la 

titularidad de los mismos corresponde a la persona, al ser humano por el hecho de serlo, 

con una eficacia horizontal (Laporta San Miguel, 1987) 

No obstante, el planteamiento de la investigación pone en evidencia que los 

derechos humanos son conceptos históricos, que evolucionan y como consecuencia 

adquieren nuevas características con los cambios sociales y políticos. Es decir, para 

comprenderlos hay que entender su dimensión diacrónica. Un signo de esta dimensión 

se pone en evidencia al clasificar los derechos en generaciones tal y como argumenta 

Gregorio Peces-Barba. Lo que empezó siendo derechos personales, evolucionaron a 

derechos políticos y posteriormente a derechos sociales.  Además como consecuencia 

de su trayectoria histórica, se entrelazan con otro tipo de conceptos, hoy diferenciados, 

tales como los derechos fundamentales o las libertades públicas.  

Es decir, los derechos humanos, como dimensión metodológica y van cambiando 

y conviene aceptar que nada permanece en el concepto de su creación. (Peces-Barba 

Martinez, 2000) Por consiguiente, el concepto de derechos humanos en sí es sujeto de 

numerosos problemas debido a su amplitud conceptual, por lo que para comenzar es 

menester explicar algunos aspectos que permitan dilucidad ciertas cuestiones 

conceptuales de nuestro objeto de estudio.  

En primer lugar es necesario plantearse qué son los derechos. Nacen problemas 

desde el mismo concepto de ‘derecho’ ya que la idea de derecho emana del concepto 

de la dignidad de una persona en Europa, pero se basa en la idea de libertad en otros 

sistemas jurídicos. No obstante, basta con examinar la declaración universal de 

derechos humanos, para establecer que, en este caso, los derechos humanos como 

objeto de estudio se fundamentan en la idea de igual dignidad humana aplicable a todos 

los seres humanos. Por consiguiente, los derechos son atributos que corresponden a los 

seres humanos relativos a un sistema jurídico.  

En segundo lugar, es interesante establecer la universalidad de los mismos. 

Históricamente los derechos humanos se han construido desde el consenso, es decir, 
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apoyados por la mayoría. Pero en el último siglo empiezan a aparecer por una necesidad 

apreciada desde la racionalidad moral. Nace de esta racionalidad y necesidad también 

la característica de universalidad en el año 1948. Por consiguiente se establecieron 

derecho universales, es decir, contienen prerrogativas que corresponden a todos los 

seres humanos en la teoría. No obstante en la práctica es donde surge la controversia. 

Se debate a nivel académico la universalidad de los mismos, esto es, si son aceptados 

por la comunidad internacional en su totalidad, o si en realidad reflejan parámetros 

occidentales con eficacia universal.  

Con todo esto se definen de la siguiente manera: “Los derechos humanos no son 

sino valores y pretensiones morales juridificadas, que pretenden organizar la 

convivencia social para hacer posible el despliegue histórico de la dignidad de todas las 

personas.” (Peces-Barba Martinez, 2000). Es decir, derechos fundamentales que el 

hombre posee por su propia naturaleza o dignidad.  
 

2 ¿Qué entendemos por “sistema”?  

Este estudio no tiene por objetivo explorar si el Sistema Árabe de Derechos 

Humanos es un sistema jurídico, sino su efectividad como tal. Por lo tanto, se pretende 

dejar establecido lo que se entiende como sistema en la presente investigación y las 

características del mismo.  

Un sistema es un conjunto de interacciones entre diferentes actores, que ponen 

acentos sobre la totalidad antes de que sobre todas las partes. En otras palabras, un 

sistema lo constituyen actores y procesos regularizados internacionalmente (Hosti, 

1967). Por ende un sistema incorpora actores, un elemento de interacción o relación, y 

una totalidad reflejada en una organización.  

No obstante, para ser reconocido como sistema jurídico, debe de contener 

normas, conforme sostienen numerosos juristas. Resulta relevante la definición que 

Antonio Cassese le da al concepto de sistemas internacionales: sistema jurídico distinto 

y separado, con sus propias reglas, órganos y procedimientos (Cassese, Los derechos 

humanos en el mundo contemporaneo, 1991). Así, el sistema de derechos humanos se 

consolida como sistema jurídico: por su normatividad, su coherencia y sus mecanismos 

de protección y garantía. Su normatividad se manifiesta en la consagración de diversos 

documentos legales, respaldados por normas vinculantes. La coherencia del sistema se 
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evidencia en su organización sistemática y su estructura jerárquica. Y por último, el 

sistema está diseñado para proteger los derechos humanos, cuya efectividad radica en 

su garantía, es decir, es su protección y aplicación a nivel institucional (Galán Galindo, 

2016). 

Con todo ello, el sistema árabe tienes las mismas características, aunque algunas 

puedan presentar menor fortaleza. Por consiguiente, este estudio pretende examinar la 

efectividad del sistema, como red paralela y regional al sistema de derechos humanos.  
 

3 Los nuevos BRICS 

El grupo BRICS hace referencia al conjunto de economías emergentes con 

potencial a convertirse en economías dominantes. El acrónimo, nace con raíces 

económicas para referirse a cuatro países: Brasil, Rusia, India y China. Poco después se 

incorpora Sudáfrica a la ecuación, y con ello nace su connotación política. El objeto de 

esta interacción ha sido incrementar su influencia sobre la economía mundial. Sin 

embargo, existe una agenda política menos transparente. Muchos expertos argumentan 

que el objeto unificador es la suplantación de la dominancia global estadounidense. 

Actualmente, los cinco componentes del grupo representan el 45% de la población 

global, poseen significativos PIB y abundan en recursos naturales. (Departamento de 

Seguridad Nacional, 2023) 

Todos los BRICS originales aceptaron la Declaración Universal de Derechos humanos. 

No obstante, su compromiso con estos derechos se torna ambiguo en su ámbito de 

aplicación, considerándose ‘backsliding countries’.  Este fenómeno, si bien varía en cada 

nación, implica que en numerosas ocasiones los derechos humanos han quedado en 

segundo plano para cumplir así objetivos políticos o económicos. Se plantea como el 

desarrollo del grupo ocurre a coste de la democracia y de los derechos humanos. Aquí 

es necesario enfatizar, que el concepto de derechos humanos va de la mano con el 

concepto moderno de la democracia. Existe una relación entre la calidad democrática y 

los derechos humanos, por lo que en cuanto una democracia patina, los derechos 

humanos lo hacen paralelamente (Khadiagala, Pillay, Southall, & Naidoo, 2015). 

Por lo expuesto, no se espera que las nuevas incorporaciones a este grupo sean 

ejemplos mundiales en valores humanos, pero sí gigantes económicos, con un amplio 

impacto en la seguridad regional (Gil, 2018). Esto explica la incorporación de Egipto, 



 9 

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, e Irán. Las cuatro economías representan 

sistemas regionales significativos, respaldados por notables capacidades militares, 

especialmente en el caso de EAU, líder en indicadores de fuerza militar (Cerdán, 2022). 

Con todo ello, los BRICS+ tendrán aún más peso económico y demográfico, aunque  con 

una menor participación global como colectivo (Olivie, 2023). La posición del grupo no 

ilustra la voluntad de acabar con el actual orden mundial, sino una pretensión de influir 

en la gobernanza global para equilibrarla (Sahay & Mackenzie, 2023). Por todo ello este 

grupo como potencia económica puede tener un gran impacto en valores regionales en 

general, y en los derechos humanos en particular. 

Es importante destacar que, a diferencia de los BRICS originales, los nuevos 

miembros presentan una reputación conocida por su deficiente historial en cuanto a 

derechos humanos básicos. Se plantea la hipótesis de que la falta práctica de derechos 

humanos junto su nuevo papel en el escenario internacional pueda resultar en un 

deterioro total de los derechos humanos. No obstante, otras perspectivas sugieren 

escenarios alternativos. Por ejemplo, se argumenta que el sistema de derechos 

humanos ya establecido en la región árabe puede ser un cauce que lance el desarrollo 

de la región a otro nivel, y por ello no serán olvidados. Es más, la larga tradición histórica 

de derechos humanos árabes, no va a permitir una deriva total de los mismos. Por otro 

lado, estas incorporaciones podrían llevar a la occidentalización de países como Arabia 

Saudí o Egipto al fomentar un mayor énfasis en los derechos humanos. En última 

estancia, la colaboración comercial y económica de las potencias regionales podría 

delimitar conflictos armados, favoreciendo así los derechos humanos.  
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Capítulo I: Historia y evolución del Sistema Árabe de Derechos Humanos 

Como ya se ha mencionado, el presente estudio tiene como objeto analizar y 

comprender el Sistema árabe de derechos humanos (I), así como comprender las 

posibles implicaciones futuras de los nuevos BRICS+ (II).  

La cuestionable eficacia del Sistema Árabe radica en gran medida en la notable 

ausencia de derechos humanos en la región. Durante las últimas décadas, la región ha 

sido escenario de intensas controversias, suscitando el debate acerca de la existencia de 

un Sistema de Derechos humanos en dicha área geográfica. Asimismo, se ha arraigado 

en Occidente la percepción negativa de que los derechos humanos son incongruentes 

con los principios islámicos debido a la aparición de numerosos fenómenos radicales. 

Sin embargo, existe una corriente de pensamiento que considera que el islam tiene una 

forma propia y distinta de concebir los derechos humanos.  

Para comprender adecuadamente la concepción de los derechos humanos y el 

sistema, resulta imperativo entender la historia y los valores que fundamentan dicha 

perspectiva. El mundo árabe cuenta con una larga tradición histórica en materia de 

derechos humanos, la cual no va a permitir una deriva total de los mismos. Sin embargo, 

la interpretación de muchos de los valores difiere significativamente de la adoptada en 

otras regiones, generando una evolución dispar frente a otros sistemas. 
 

1.1. Antecedentes históricos que llevaron a la creación del Sistema 

1.1.1. El derecho islámico 

Existen numerosos eventos que han influido en la creación y el desarrollo del 

sistema. De todos ellos, destaca la influencia de la religión. 

Los derechos humanos, así como el sistema, han sido considerablemente 

afectados por el derecho islámico, conocido como la Sharia. Esto ha generado una 

notable la variabilidad en la región, la cual está condicionada por las diferentes 

interpretaciones de la Sharia. Esta diversidad de interpretaciones dificulta alcanzar un 

consenso en materia de derechos humanos, dado que no existe un consenso religioso. 

Un ejemplo ilustrativo de esta falta de consenso es el conflicto religioso entre los Sufíes 

(que forman más del 80% de los creyentes) y los Chiítas (15%) (Tardif, 2017). 

En primer lugar, es significante destacar que el origen de los derechos humanos 

regionales está vinculado con la religión. Hoy en día, la religión ejerce una influencia 
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importante en la conceptualización de los derechos humanos, lo que les confiere un 

marcado un carácter confesional, en contraste con el carácter laico predominante del 

mundo occidental. Esta confesionalidad es de suma relevancia, ya que implica que los 

derechos humanos no son inherentes, sino más bien dones otorgados por Alá para 

cumplir su voluntad plasmada en la fe islámica (Paredes Sánchez, 2020).   

Además, la jurisprudencia islámica temprana sentó las bases para muchos 

principios considerados fundamentales para los derechos humanos así como para el 

sistema regional actual (Martinez Martinez, 1989). Fue el desarrollo de la religión 

musulmana lo qué sentó las bases para el desarrollo de la ley. Por ejemplo, se estableció 

un sistema legal en el siglo VII debido a la expansión del Islam y los numerosos conflictos 

culturales y religiosos vinculados a dicha expansión (Coulson, 2011).  

En este contexto resulta imperativo comprender las fuentes del derecho que 

regulan la sociedad, a fin de comprender los derechos que derivan de la misma. La 

primera fuente es el Corán, es el libro sagrado por los musulmanes y regula todos los 

aspectos de la vida. La Sunna, que narra las acciones del profeta constituye la segunda 

fuente. La Idjmá (consenso de los eruditos) o la analogía (Quiyás) también son fuentes 

relevantes, a pesar de su cuestionada validez por basarse en criterios humanos, y por 

tanto, potencialmente erróneos. La costumbre (Urf) y el razonamiento individual 

(Ijtihad) completan el marco legal islámico. Por lo tanto, el derecho que rige la sociedad 

se fundamente fuertemente en la religión. (Abo-Tarbush, 2011).  

Todo esto implica que la naturaleza del sistema es religiosa, generando tanto 

derechos como obligaciones con una concepción distinta a la occidental. Las 

obligaciones prevalecen sobre los derechos. Los derechos humanos concebidos en las 

etapas cercanas de la religión, están completamente integrados, siendo visibles 

únicamente mediante el cumplimiento de sus obligaciones divinas. Es decir, los 

derechos surgen de una concepción divina, aunque no absoluta ya que están 

condicionados al cumplimiento de las obligaciones (Martinez Martinez, 1989). Aquí 

radica la diferencia fundamental con los sistemas occidentales: los derechos se pueden 

revocar si la persona se aleja de sus obligaciones.  

Sobre estas bases religiosas se ha erigido el sistema de derechos humanos 

árabes, atendiendo así a una concepción diferente. La religión islámica tiene como meta 
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alcanzar la dignidad humana, y no la considera como base. Para ellos lo más digno es ser 

siervo de su dios.  

Esto conlleva, además,  que los derechos humanos solo pueden ser modificados 

o limitados por una autoridad religiosa, que para ellos es Allah, quien también los 

protege (Plata-Punaya, 2005). Todo esto confiere al sistema cualidades únicas con un 

carácter holístico que lo diferencia de cualquier otro sistema de derechos humanos.  

La base religiosa provoca que el fundamento de los derechos humanos y del 

sistema regional sea objeto de controversia. Las discusiones contemporáneas se centran 

en la compatibilidad de la Sharia con las normas internacionales, especialmente en 

cuestiones como la libertad de religión, la libertad de expresión y los derechos de las 

mujeres. Estas dos realidades chocan debido a la naturaleza inherente de cada una. Por 

un lado, derechos arraigados en un movimiento secular, donde el ser humano es el 

centro; por otro lado, una naturaleza religiosa, dónde Dios es el centro. Además, estos 

debates se deben a la naturaleza religiosas de los propios derechos. Aquí se habla de 

derechos a un nivel inferior que las obligaciones, como consecuencia los mismos están 

limitados. Por ello, el marco islámico establece unas limitaciones que no son aceptables 

en el sistema occidental.  

Se ha intentado alterar este fundamento con la ratificación de determinados 

convenios, impulsado por eventos como el Coloquio de Kuwait. Sin embargo, a pesar de 

estos esfuerzos, se han producido numerosos retrocesos por parte de estados islámicos. 

Además, es importante señalar que esta base religiosa no unifica a la región en 

una única concepción en cuanto derechos humanos se refiere. A pesar de la rigidez de 

las fuentes, la aplicación de los derechos humanos, así como la aceptación a nivel social, 

varía dentro de la región. Esto resulta aún más llamativo cuando las dos primeras 

fuentes del derecho – el Corán y sunna – son inmodificables. Son las dos últimas fuentes 

subsidiaras – el consenso y la analogía – las que, al ser suficientemente amplias, 

permiten una aplicación diversa de los derechos (Plata-Punaya, 2005).  
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Es el fundamento 

histórico-religioso el que 

crea problemas en la 

aplicación regional, debido 

a la falta de codificación de 

la sharía, cuyo contenido 

varía según la 

interpretación de cada país 

o escuela islámica. Esta 

diversidad dificulta el 

consenso. En la región del Magreb, se observa esta pluralidad, con Mauritania, por un 

extremo, permitiendo castigos físicos, y Túnez, por el otro, donde la sharía no está 

reconocida como fuente del derecho. Asimismo, en Baréin o Emiratos Árabes Unidos, 

existe una dualidad legal debido al alto grado de expatriados en el país. En Arabia 

Saudita, el Wahabismo, como escuela fundamentalista de  interpretación, otorga la 

soberanía a Dios, incluyendo todo el sistema jurídico. Irán se presenta como el único 

país con una interpretación extensiva de la sharía, sin excepciones para minorías no 

musulmanas. Llama la atención Pakistán, único país que ha diseñado un sistema 

centralizado para codificar la aplicación de la sharía (Gonzalez Samaranch, 2021). 

1.1.2. El colonialismo regional  

El colonialismo ejerció una gran influencia en la región moldeando la formación 

de instituciones políticas y sociales. En consecuencia, el proceso de interpretación y el 

establecimiento del Sistema Árabe se ha visto afectado por dicho acontecimiento. 

Asimismo, podría inferirse que la presencia de las potencias mundiales tuvo un efecto 

en los derechos humanos en la región. Sin embargo, su impacto fue más evidente en el 

ámbito mercantil y económico, que en el ámbito de los derechos humanos.  

El colonialismo que se manifestó en la región presenta una naturaleza similar a 

la observada en otros lugares, donde se destaca principalmente la dimensión económica 

y el aprovechamiento de los recursos. No obstante, debido a su carácter reciente y su 

contexto histórico, que se sitúa entre dos guerras mundiales, el desarrollo colonial varía 

de manera significativa. Se enfoca tanto en la explotación de recursos naturales como 

en el desarrollo político del territorio, como lo evidencian las promesas británicas 

Ilustración 1: Elaboración propia con información de Gonzalez Samaranch, 2021. 
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(Paredes, 2021). Es decir, a pesar de la tradicional explotación de recursos, se estableció 

el objetivo de preparar a los países para su eventual independencia.   

Aun así, estos países contribuyeron mínimamente al avance de los derechos. Esta 

situación podría explicarse parcialmente debido a que el concepto de derechos 

humanos no estaba plenamente arraigado en Occidente, a diferencia de la importancia 

atribuida desarrollo económico. Es durante la independencia de estos países cuando 

comienza a enfatizarse, por parte de las minorías, el deseo de derechos mediante 

movimientos de carácter nacionalistas y liberador (Barnes, 2023). 

Aquí es donde además llama la atención la discrepancia cultural e ideológica 

entre la colonia y el país colonizador, y cómo esta afecta a su desarrollo. Es notable el 

caso del Líbano, dónde el desarrollo de derechos sociales y políticos fue excelente 

durante el dominio francés. Sin embargo, hay quienes argumentan que esto se debe 

más a las coincidencias ideológicas que a la gestión francesa. Específicamente, durante 

la época alrededor del 50% de la población era cristiana (Oficina de información 

diplomática, 2023), lo que pudo facilitar el consenso y generar una mayor voluntad por 

parte de Francia de proteger a esta comunidad mediante el establecimiento de 

derechos. Sin embargo, estas afirmaciones son hipotéticas; lo que sí es claro es que el 

Líbano es el único país que, con una independencia destacable, ha sido ejemplo del 

establecimiento de derechos en la región. No se puede decir lo mismo de otros 

mandatos franceses, como Siria, o de los protectorados Franceses en el Magreb.  

1.1.3. La Liga Árabe 

Resulta evidente que uno de los acontecimientos que ha influido en el desarrollo 

de los derechos humanos es la creación de la Liga de Estados Árabes (LEA) en 1945. 

Siendo la organización regional más antigua, fue establecida con el propósito de  

“defender y estabilizar esos lazos sobre la base del respeto, la independencia y a la soberanía 

de esos Estados y de dirigir sus esfuerzos hacia el bien común de todos los países árabes, la 

mejora de su situación, la seguridad de su futuro, la realización de sus aspiraciones y 

esperanzas”  (Pacto de la Liga de los Estados Árabes, 2012). 

En la actualidad, la Liga está integrada por dos docenas de países, todos ellos con 

el objetivo de promover la cooperación. Resulta llamativo su papel unificador, ya que 

surgió como respuesta a las preocupaciones de los países tras las divisiones 

postcoloniales, y adoptó una postura  unificada en contra de la creación de Israel.   
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Asimismo, la LEA refleja un carácter religioso, representando la unificación de los 

países árabes, movimiento más comúnmente conocido como Panarabismo. Este mismo 

objetivo fue plasmado por Mohamed en referencia a los califatos de la época. Este 

movimiento además coincide con el surgimiento de Nasser en Egipto, un claro símbolo 

de este pensamiento (Masters & Aly Sergie, 2023). En otras palabras, la creación de esta 

organización vuelve a la reflejar la base histórica-religiosa de la región. No es una 

conexión distante, sino que la LEA conecta directamente con los principios originales del 

islam, sin alterarlos, y crea así una organización capaz de actuar en el mundo, 

respondiendo a principios clásicos. He aquí la importancia de la LEA como organización.  

Resulta interesante observar como la Carta Fundacional no hace mención alguna 

de los derechos humanos, pero aun así, ha dado lugar a uno de los elementos más 

significativos en este ámbito: La Carta Árabe de Derechos Humanos. Además, destacan 

los esfuerzos emprendidos para su adopción. Asimismo, transcurrieron cincuenta años 

desde su instauración hasta que se adoptaron los estatutos Árabes de Derechos 

humanos; un hito significativo al ser la primera vez en la historia regional que se 

reconoció de forma colectiva su importancia. No obstante, subsiste una carencia 

fundamental: la ausencia de un mecanismo de protección. (Amin Al-Midani M. , 2006). 

La fundación de la LEA representa un acontecimiento de destacada importancia, 

pues estableció un marco unificador que posteriormente dio origen al sistema. En 

consecuencia, la Liga emerge como un organismo de importancia regional, que marcó 

un hito al dirigir su atención a los derechos humanos por primera vez. En este contexto, 

resulta pertinente evaluar el impacto que ha tenido en la legislación nacional. 

La Liga Árabe cuestiona la universalidad de los derechos, al reconocer la 

significancia cultural y religiosa de cada nación, así como la soberanía de estas. Si bien 

reconoce la existencia de los derechos humanos, equipara las normas culturales, 

religiones o nacionales al mismo nivel, sin la existencia de una jerarquía. De esta manera, 

concede a cada país la facultad de determinar qué prevalece en caso de conflicto. 

Aunque no alude explícitamente a la aplicación de la Sharia, se menciona el islam como 

referente (Rishmawi, The Legue of Arab States: Human rights standards and 

mechanisms, 2015).  

La LEA representa un hito importante en el establecimiento del sistema, al 

proporcionar un fundamento para los derechos humanos al revivir los principios 
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tradicionales. Sin embargo, simultáneamente, también da cabida a la falta de 

coherencia regional.  

1.1.4. Influencia de Occidente: la Declaración Universal de Derechos Humanos 

Otro acontecimiento significativo que influyó en el sistema fue la Declaración 

Universal de Derechos humanos, a la cual se hará referencia en el transcurso de esta 

exposición. Esta declaración desempeña, entre otras funciones, un papel moralizador, 

sirviendo como un punto de referencia que ha inspirado los posteriores avances 

normativos en materia de derechos humanos. 

Aunque la LEA fue establecida algunos unos años antes, podría argumentarse 

que la Declaración Universal sirvió de inspiración para la creación de la Carta Árabe. 

Además, a pesar de que la Declaración no constituye un tratado internacional 

vinculante, muchos países árabes votaron a favor de su adopción, incluyendo a Egipto, 

Iraq, Líbano o Irán. No obstante, resulta notable la abstención de Arabia Saudí, y la 

ausencia del voto de Yemen. (Green, 2018).  

La importancia de estas abstenciones radica en su efectividad. Si no son 

aceptados por todas las naciones, especialmente por potencias, el impacto de la 

declaración será limitado. Por lo tanto, se plantea la hipótesis de que el Sistema Árabe 

haya surgido de la necesidad de esclarecer una base que sea aceptada por todos.  

No hay duda de que la Declaración sirvió de inspiración, dado que la Carta Árabe, 

que se analizará en el siguiente capítulo, aborda los mismos derechos. No obstante, lo 

hace desde una perspectiva regional, lo que a menudo implica variaciones en la 

formulación para hacerlos compatibles con los valores culturales y religiosos 

profundamente arraigados. Es decir, no es que la Declaración Universal carezca de 

efecto en Oriente Medio, sino que la base secular que la fundamenta no es aceptada y 

compartida a nivel regional. Por lo tanto, adaptaciones son necesarias para que los 

derechos humanos puedan ser implementados.  

1.1.5. La Carta Árabe de Derechos Humanos 

Existe un aspecto de notable relevancia que concierne a la Carta Árabe, la cual 

se detalla en el Anexo 1. Esta iniciativa tuvo sus orígenes en el año 1994, cuando se 

propusieron los primeros estatutos; no obstante, no llegó a entrar en vigor debido a 

insuficiencia de ratificaciones. Además, su principal debilidad radicaba en la carencia de 

mecanismos de cumplimiento, especialmente al compararla con otros sistemas 
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regionales (Altamirano Fernandez, Estrada- Tanck, & Akram, 2004). Fue en 2003 cuando 

se retomó la idea de una Carta, y en 2004 la LEA la adoptó. (Institut de Drets Humans de 

Catalunya, 2021).  Las características de la Carta se serán abordadas en un futuro, lo 

relevante aquí es su impacto. 

Este acontecimiento marcó la creación del sistema al establecer sus 

fundamentos. La carta, en gran medida, sigue las normativas internacionales en materia 

de protección de derechos humanos, tal y como señala Mohammed Amin Al-Midani 

(Amin Al-Mildani, 2008). Sin embargo, incorpora estas ideas a través de elementos 

musulmanes, como la ley islámica (Lowe, 2014). Esta característica plantea problemas 

en términos de efectividad, ya que la carta permite que la legislación interna y la Sharia 

prevalezcan sobre las normas internacionales. 

Lo que resulta innegable es que la Carta actúa como vínculo entre Declaración 

Universal de Derechos humanos con las regiones Árabes más conservadoras, y en ello 

radica su importancia. No debe ser vista como un instrumento de imposición sino de 

aceptación; y la única manera de logarlo es a través de la adaptación progresiva de ideas 

en una región con concepciones muy rígidas en todo lo referente a este ámbito.  

1.1.6. Las Primaveras Árabes en el Sistema 

No se puede analizar este sistema sin mencionar las Primaveras Árabes. Pocos 

movimientos han sido tan significativos en materia de derechos humanos.  

En primer lugar, se considera la Primavera Árabe como una revolución fallida, ya 

que no cumplió con las numerosas expectativas que se le atribuyeron inicialmente. No 

obstante, esta postura menosprecia el gran impacto que tuvo este movimiento en las 

estructuras sociales e ideológicas de la región.  

El mundo árabe se encontraba en un momento sin precedentes. Aunque 

tradicionalmente ha mantenido un enfoque innovador, estableciendo así una sólida 

base en materia de derechos humanos, estos últimos se estaban relegando. Es la 

primera vez que se observa un movimiento tan sólido de personas reclamando sus 

derechos (Maget, 2020). Posteriormente, la revolución desempeñó un papel 

fundamental en el inicio de la aceptación de otros valores, no necesariamente islámicos, 

en las fronteras regionales. La Primavera Árabe se sustenta  de la adopción de valores 

democráticos, característicos de Occidente, promovidos por actores regionales (Priego 

Moreno, 2022).  
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Por consiguiente, las Primaveras Árabes han promovido numerosos valores 

occidentales, aunque su arraigo en algunos países sea más sólido que en otros. Esta 

disparidad se refleja en la diversidad de libertades y derechos presentes en la región. 

Es evidente que este movimiento ha tenido un profundo impacto en el Sistema 

Árabe. En primer lugar, se ha incidido en instituciones como la LEA. Las protestas 

generaron una solidaridad a nivel social, revitalizando las ideologías regionales 

unificadores en las que se fundamenta dicha organización. Sin embargo, es la ausencia 

de la Liga lo que está promoviendo el surgimiento de nuevas instituciones. En segundo 

lugar, el statu quo de los derechos humanos quedó profundamente afectado. En la 

región se observa un conflicto latente entre los derechos humanos occidentales y los 

derechos humanos islámicos (Korany, 2011). Esta discordancia es responsable de las 

diferentes trayectorias evolutivas de los países.   

Finalmente, cabe destacar la inacción de Occidente frente a estas protestas. Podrían 

haber contribuido a que los movimientos progresaran, o al menos que no 

desencadenaran vulneraciones significativas. Esta pasividad pudo haber marcado  el 

inicio de una autonomía por parte del Sistema Árabe; sin embargo, el impacto de leyes 

islámicas está aumentando en la mayoría de los países, lo que relega al Sistema de 

Derechos Humanos Árabe a un segundo plano, por detrás de la ley nacional o religiosa. 

Los países tienen la oportunidad de  evolucionar según consideren oportuno. 

Por ende, las Primaveras Árabes han tenido un profundo impacto en el Sistema 

Árabe. Si bien han revitalizado ideologías unificadoras, también han revelado tensiones 

latentes entre valores occidentales e islámicos. En última instancia, su importancia 

radica en que han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los derechos y su 

protección, sirviendo así como catalizador de discusiones que perduran hoy en día. 
 

1.2. Marco actual de los derechos humanos en la región 

El islam constituye el fundamento del marco regional de derechos humanos, lo 

que estrechamente vincula los conceptos y su interpretación con la religión. A esta 

compleja realidad se añade la diversidad cultural y étnica regional. Además, el legado 

colonial ha tenido diversos impactos, mayormente derivando en la resistencia y, en 

algunos casos, rechazo hacia la percepción occidental. Esto ha generado una reticencia 

a la adopción de los derechos humanos en su concepción occidental. A pesar de los 
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esfuerzos por establecer instituciones, estos no alcanzan los estándares internacionales 

requeridos. Son los movimientos sociales los que están impulsando la evolución y 

continuidad del sistema, a medida que la sociedad se enfrenta a nuevos desafíos. 

La evolución en cuestión ha conducido a la instauración de un sistema regional 

que frecuentemente entra en conflicto con el sistema internacional contemporáneo. 

Destaca principalmente el choque entre la universalidad del sistema internacional y el 

relativismo cultural presente en el Sistema Árabe. Este último implica que los derechos 

humanos deben ajustarse a las normas y valores culturales de cada sociedad en 

particular (Drnas de Clément, 2016). En consecuencia, la interpretación y aplicación de 

los derechos pueden variar según la cultura y religión.  

Además, se observa un enfrentamiento entre los derechos civiles y políticos 

frente a los derechos sociales. En el contexto del sistema occidental, se destaca la 

importancia de los derechos civiles, tales como la libertad de expresión o de religión. En 

contraste, el Sistema Árabe prioriza los derechos económicos y sociales, con un enfoque 

en el bienestar social (Amin Al-Midani M. , 2006).  

Este fenómeno tiene un impacto significativo en la formulación y mantenimiento 

de derechos. Sin embargo, es importante reconocer que los sistemas no operan de 

manera aislada, lo que implica que estas distinciones no son completamente absolutas 

y continuarán evolucionando e influyéndose mutuamente.  

El Sistema Árabe se distingue principalmente por su fundamentación. Está 

profundamente enraizado en valores religiosos, y la interpretación y aplicación en este 

ámbito se ven considerablemente influenciadas por una corriente secular. Es crucial 

comprender que sin un entendimiento de los preceptos religiosos, el sistema resulta 

incomprensible. Asimismo, las dinámicas entre diferentes actores están alterando su 

desarrollo. La relaciones con otros países, reminiscentes de la época colonial; con 

organizaciones internacionales, a través de instrumentos como la Declaración Universal 

de Derechos Humanos; así como las relaciones entre países regionales, como se 

evidenció en las primaveras árabes; están incidiendo en un sistema aún reciente. Son 

los emergentes BRICS+ quienes podrán otorgar al sistema de un nuevo impulso social o 

propiciar su ruina permanente en un silencio ominoso.  
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Capítulo II: Principales instrumentos y organismos del Sistema 

Árabe de Derechos Humanos 
 

El Sistema de Derechos Humanos Árabe está influenciado por la Liga de los 

Estados Árabes (LEA), fundada en el año 1945 sin objetivos específicos en materia de 

derechos humanos. Con 22 miembros, destaca la ausencia de Siria, suspendida en 2011. 

La LEA está compuesta por diversos órganos, como el Consejo y las Comisiones 

Especiales, además de la Secretaría General (Amin Al-Midani M. , 2005). 

A pesar de sus deficiencias iniciales, la organización ha ido estableciendo órganos 

para abordar problemas de índole económica y política. Fue así como en 1964 se 

estableció la Comisión Regional Permanente Árabe para los Derechos Humanos 

(Rishmawi, The Legue of Arab States: Human rights standards and mechanisms, 2015). 

Esta acción condujo a la promulgación de la Carta Árabe, que establece el Comité de 

Expertos. Aunque se ha intentado establecer un Estatuto para la Corte Árabe, aún no ha 

entrado en vigor (Institut de Drets Humans de Catalunya, 2021). La LEA ha sido 

fundamental para el desarrollo del Sistema.  
 

2.1. Tratados y documentos de derechos humanos en el mundo árabe 

2.1.1. La Carta Árabe de Derechos Humanos 

La Carta Árabe de Derechos Humanos, establecida en 2004, representa un hito 

crucial. Entró en vigor en 2008 y ha sido ratificada por 14 estados. Según expertos como 

Mohamed Amin, la Carta sigue en gran medida los estándares internacionales de 

protección de derechos humanos (Drnas de Clément, 2016). Trata derechos 

individuales, de justicia, civiles, económicos, sociales y culturales (Rishmawi, 2009). Lo 

que distingue a este instrumento es que, a diferencia de la mayoría de los tratados 

árabes, este fue elaborado con la colaboración de expertos y la sociedad civil. El proceso 

de elaboración involucró la presentación de un borrador a la Comisión Permanente para 

su adopción por el Consejo de la LEA. No obstante, la Comisión introdujo varios cambios 

que resultaron en que no cumpla con todos los estándares internacionales.  

En general, la carta representa un avance significativo al incluir derechos 

previamente omitidos: la cláusula anti-discriminación (Art. 3.1), la igualdad de género 
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(Ar. 3.3), la libertad religiosa (Art. 30), la protección cultural de las minorías (Art. 25), y 

la compensación para las víctimas de tortura (Art. 8.2).  

Por el contrario, la Carta no aborda eficazmente ciertos derechos. Aunque 

prohíbe la tortura, no incluye una prohibición explícita de castigos, como azotes o la 

amputación de extremidades, que aún se practican en un reducido número de países. 

Limita la pena de muerte y excluye a menores, a menos que la ley nacional lo permita. 

Arabia Saudita, Sudán y Yemen mantienen la pena de muerte en menores (Parlamento 

Europeo, 2021). La libertad religiosa plantea dificultades debido a la naturaleza islámica 

regional. Por otro lado, se establece la protección de migrantes de acuerdo con las leyes 

nacionales (Rishmawi, 2010). Además, no se encuentras disposiciones que aborden la 

responsabilidad de los Estados en caso de violación. Solo se realizan menciones en 

artículos como el artículo 8.2 o 19.2, que abordan aspectos específicos sin establecer un 

marco claro de responsabilidad estatal. 

Por ello, la Carta Árabe ha sido criticada por permitir que la legislación interna y 

la Sharia prevalezcan sobre los derechos humanos y las normas internacionales (Lowe, 

2014). También limita varios derechos, especialmente aquellos relacionados con la 

participación política, la educación y el derecho al trabajo; garantizando únicamente el 

derecho de propiedad y la participación en la vida cultural.  

El artículo 43 se presenta como una posible solución a estos problemas: 

“Esta Carta no será interpretada de manera que menoscabe los derechos y libertades 

protegidos por las leyes internas de los Estados parte o por los tratados internacionales y 

regionales de derechos humanos a los que se hayan adherido, incluidos los derechos de las 

mujeres, los niños y grupos minoritarios.” 

La carta rechaza la posibilidad de menoscabar los derechos internos, lo cual adquiriría 

singular importancia si el Comité de Derechos Humanos tuviera competencia para 

interpretar la Carta. Además, establece el compromiso de los estados de adoptar las 

disposiciones para garantizar la efectividad (art. 44), y obliga a presentar informes sobre 

las medidas adoptadas (art. 48) (Drnas de Clément, 2016). Sin embargo, queda 

subordinada a las obligaciones asumidas por los Estados en tratados internacionales. En 

caso de conflicto, las obligaciones regionales prevalecen; así como las leyes internas, si 

otorgan un mayor nivel de protección. La falta de un mecanismo de protección podría 
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ser abordada mediante el art. 52 de la misma Carta, que permite la creación de 

herramientas que mejoren la protección. 

2.1.2. La Carta Árabe de los Derechos del Niño Árabe 

Es relevante mencionar esta Carta como otra herramienta del Sistema. Fue 

creada en 1983 y ratificada por siete estados. La carta exige a los estados fortalecer sus 

estructuras legislativas en beneficio del interés superior del niño (Rishmawi, 2020). Sin 

embargo, no aborda los derechos de los niños pertenecientes a minorías étnicas o 

religiosas dentro de los países árabes ( ABC of Human Rights for Development 

Cooperation, 2017). Por esto mismo es un instrumento particular, está centrado en los 

derechos de la mayoría, reflejando una falta de universalidad. 
 

2.2. Organismos encargados de la implementación de los instrumentos 

Se reconoce que el Sistema Árabe presenta un nivel de ejecución y protección 

insuficiente. No obstante, resulta notable la estructura organizativa, caracterizada por 

la presencia de múltiples comités, lo cual podría potenciar su capacidad en un futuro.  

2.2.1. Comité de Expertos de Derechos Humanos 

Este Comité fue establecido en virtud del artículo 45 de la Carta Árabe. El órgano 

consta de siete miembros, elegidos por votación cada cuatro años.  Los miembros, 

designados por los Estados, actúan como expertos independientes (Ghazy Almakky, 

2017), aunque algunos desempeñan funciones gubernamentales como el Ministro de 

Relaciones Exteriores de EAU. (League of Arab States , 2023).  

El Comité tiene varias funciones, incluyendo la revisión de los informes de los 

países en lo referente a los derechos humanos, así como la presentación de un informe 

anual con recomendaciones basadas en la Carta. Hasta el año 2016, el comité evaluaba 

los informes estatales, adoptando así un enfoque similar a los órganos internacionales 

(Magliveras K. D., 2017). Sin embargo, a diferencia de estos, el Comité no posee 

autoridad para recibir quejas individuales sobre violaciones perpetradas por un Estado 

miembro. Al igual que en los organismos internacionales, este emite conclusiones sobre 

la situación de los derechos humanos en los estados miembros, pero sin un análisis 

detallado debido a la necesidad de proteger todos los derechos. Por ejemplo, en 

comparación con las Recomendaciones del Comité de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales del 2016 en el Líbano, las observaciones del Comité son menos 
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detalladas y propositivas (Drnas de Clément, 2016). Un ejemplo adicional de sus 

funciones se evidenció en 2011, cuando el Comité envió varios miembros a una misión 

de observación en Siria tras las graves vulneraciones de derechos humanos (Chekir, 

2004). Como consecuencia, Siria fue suspendida de su participación en la LEA. No 

obstante, esta misión es considerada un fracaso debido a la falta de apoyo.  

Los informes se elaboran sin la participación de la sociedad civil, lo que resulta la 

falta de datos y conciencia social. Se deniegan las quejas individuales o interestatales, ni 

hay disposiciones para abordar el incumplimiento por parte de un Estado.  

Asimismo, la misma Carta restringe algunos derechos de los ciudadanos, 

limitando la capacidad del órgano para abordar temas como los derechos de refugiados. 

Esto crucial en la actualidad dada la tensión creciente por refugiados palestinos y sirios, 

donde no hay órgano regional protector. Conclusiones han sido alcanzadas, aunque 

formuladas retraídamente (Drnas de Clément, 2016). A pesar de ello, este Comité es 

relevante, dado que, hasta la fecha, es el único órgano establecido en virtud de la Carta. 

La Corte aún no ha entrado en vigor.  

2.2.2. Corte Árabe de Derechos Humanos 

En 2014, el Consejo de la LEA adoptó el Estatuto de la Corte Árabe de Derechos 

Humanos abriéndolo a la ratificación por parte de los Estados. Hasta la hora, solo Arabia 

Saudita lo ha ratificado.  

El Tribunal consta de siete jueces con mandatos de 4 años, y tiene su sede en 

Baréin. Ya de por sí, la elección de Baréin como sede ha sido objeto de críticas debido al 

historial del país en materia de derechos humanos. Asimismo, la jurisdicción del Tribunal 

se regirá por sus estatutos internos. Es importante destacar que la jurisdicción de la 

Corte es complementaria a la nacional y no la suplanta; esta intervendrá únicamente 

cuando se hayan agotado todos los procedimientos nacionales ( ABC of Human Rights 

for Development Cooperation, 2017).  

Un individuo podrá acceder a la corte si tanto el estado demandado como el 

demandante son parte del estatuto o hayan aceptado su competencia mediante 

declaración (Magliveras & Naldi, 2016). La corte emitirá su fallo por mayoría de votos.  

El procedimiento para la nominación de jueces ha sido criticado por no  

garantizar que los mismos puedan ejercer su capacidad individual y no en 

representación de su estado (Benarbia, 2015).  Esta preocupación se intensifica cuando 
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cada juez tiene derecho a expresar opiniones disidentes de la mayoría. Este órgano 

resulta relevante ya que se le conferiría la facultad de reformar el Sistema. 

2.2.3. Comité Permanente de Derechos Humanos 

Existen otros organismos especializados en derechos humanos dentro del 

contexto de la LEA, diferenciados de la Carta. Uno de estos es el Comité Permanente de 

Derechos Humanos, establecido en 1968, y creado con el respaldo de la ONU (Amín Al-

Midani, 2012). Este organismo representa el principal cuerpo político de la LEA, y surgió 

atado al conflicto árabe-israelí, aunque posteriormente amplió su mandato para 

abordar otros ámbitos. 

Está compuesto por un representante de cada país miembro. Según sus 

estatutos, se reúne dos veces al año y en sesiones extraordinarias convocadas por la 

Secretaría. Adopta sus decisiones por consenso, y en ausencia de este, por mayoría de 

los presentes. Asimismo, se recomienda evaluar el conocimiento individual de cada 

representante en materia de derechos humanos antes de su designación. ( ABC of 

Human Rights for Development Cooperation, 2017). 

Dentro sus competencias se incluye el seguimiento del cumplimiento de las 

obligaciones de los Estados, la participación en la redacción de documentos, el 

establecimiento de relaciones con organismos internacionales, así como la promoción 

de los derechos. Todos los tratados relativos a los derechos humanos son remitidos al 

Comité antes de su adopción (Drnas de Clément, 2016). Por lo tanto, el Comité 

permanente tiene una misión consultiva y otra reguladora. Puede proporcionar 

recomendaciones, promover la implementación de tratados, y regular la cooperación 

de diferentes miembros.  

En 2017, hubo un intento de crear una estrategia regional conjunta, no obstante, 

no existen informes documentados de dicha iniciativa. Desde entonces, hay críticas que 

llaman a la reforma del órgano. Otras críticas exigen la inclusión de los derechos 

humanos en la Carta de la LEA. En este sentido, en el año 2015 se propuso reconocer los 

derechos humanos como principios fundacionales de la LEA. Paralelamente, se propuso 

la creación de un parlamento (Qatar News Agency, 2023). Ninguna propuesta generó 

cambios significativos en la estructura institucional. 
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2.2.4. Órganos Nacionales 

La falta de coordinación entre órganos nacionales, regionales e internacionales 

complica el funcionamiento del sistema debido a diferencias en perspectivas y objetivos. 

Aunque cada país cuenta con entidades internas para protegen los derechos humanos, 

solo cinco de estas instituciones nacionales están reconocidas por la GANHRI1 ( ةكبشلل 

2012 ,ناسنلإا قوقحل ةینطولا تاسسؤملل ةیبرعلا ). Esto implica que solo cinco entidades son 

independientes del gobierno, disponen de recursos financieros, y llevan a cabo un 

proceso de nombramiento justo. Con todo ello, a pesar de su sólida base fundacional el 

sistema se enfrenta a desafíos debido a conflictos y la preponderancia de regímenes 

autoritarios, requiriendo así un desarrollo urgente. 

2.2.5. Organización de Cooperación Islámica 

Es crucial diferenciar del Sistema Árabe de Derechos Humanos y el Sistema 

Islámico de Derechos Humanos. El último constituye una estructura cuyo propósito 

radica en fomentar la cooperación islámica. Para el mismo todos los derechos y 

obligaciones son sujetos de la Sharia (Organisation of Islamic Cooperation , 2023). 

Aunque ambos sistemas tienen raíces islámicas, se estructuran de manera distinta. El 

Sistema Árabe se fundamenta en valores islámicos, y el Sistema Islámico implementa 

estos valores. Es decir, mantiene la religión en un ámbito práctico. 
 

2.3. Hitos y desafíos del sistema 

El análisis que se presenta a continuación asume que la protección de los 

derechos humanos es un proceso continuo más que un objetivo que pueda lograrse a 

través de medios. Asimismo, se evidencia que, si bien los estados tienen obligaciones 

para proteger los derechos, su actuación está condicionada a la presión ejercida por 

actores externos. Para que un sistema de derechos humanos prospere, es imperativo 

cultivar una cultura interna de derechos y contar con infraestructuras adecuadas.  

2.3.1. Logros destacados  

A pesar de las deficiencias inherentes al sistema, éste ha alcanzado logros 

significativos en las  décadas recientes. En primer lugar, ha contribuido a visibilizar las 

violaciones de los derechos humanos, facilitando la formación de un de profesionales 

 
1 La Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. 
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imparciales (Drnas de Clément, 2016). Actualmente, se observa una “segunda 

generación” de activistas con un nivel educativo y conocimiento superiores al de la 

generación anterior, lo que desafía sesgos y promueve un desarrollo más sólido.  

Seguidamente, el sistema ha logrado ejercer presión sobre gobiernos regionales 

para que ratifiquen tratados internacionales y regionales, sentando así las bases para el 

desarrollo de un sistema más eficaz. A pesar de la falta de arraigo en derechos humanos 

en la sociedad árabe (Kayaoglu, 2021), se considera un logro establecer un sistema que 

tome en cuenta la cultura social de la región sin menoscabar el concepto de derechos 

humanos a nivel universal. De esta manera, se procura conciliar estándares 

internacionales con valores islámicos fundamentales. 

Esto genera un discurso influyente que visibiliza un campo ignorando en muchos 

aspectos. A pesar de su falta de eficacia, este sistema sienta las bases para un diálogo 

(Maat for peace, development and human rights, 2024), otorgando legitimidad a dicho 

discurso. Aunque Estados autoritarios se apropien del discurso de derechos humanos 

para sus propios fines, al hacerlo, lo legitiman, incluso si lo habían rechazado 

anteriormente por considerarlo parte de una agenda imperialista. Este proceso de 

aceptación de ideas previamente rechazas inspira esperanza para un futuro desarrollo.  

2.3.2. Deficiencias y Limitaciones del Sistema 

Muchos expertos señalan que la mayoría de las deficiencias del Sistema derivan 

principalmente de su Carta, la cual sustenta la mayoría de los mecanismos de 

protección. Por ello, las críticas se centran en la falta de cumplimiento de los requisitos 

mínimos para un tratado de tal magnitud. En particular, se expone la falta de un 

mecanismo de control, la limitada jurisdicción para una supervisión, el condicionado 

proceso de selección de los miembros, y las escasas disposiciones sobre reparaciones. 

Además, todas estas críticas también se aplican a los Estatutos de la Corte aún no 

vigente. El análisis revela ideales conservadores inspirados en la ley islámica, que limitan 

los derechos de la mujer, del niño, o la libertad de expresión entre varios aspectos.  

Primero, la ausencia de un mecanismo de denuncia individual dificulta la posibilidad 

de obtener algún tipo de reparación. Aunque ciertos artículos de la Carta, como el 8.2 

referente a la tortura o el 14.7 sobre la detención arbitraria, contemplan reparaciones 

como obligación sustantiva, no es lo común. La carencia de un mecanismo de denuncia 

contradice el propósito de la Carta: proteger los derechos inherentes de las personas.  
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La Corte Árabe, actualmente inoperativa, también sido objeto de denuncias. Esta 

institución carece de protección para los testigos y víctimas, lo que ha llevado a autores 

como Mahmoud Cherif Bassiouni a considerarla como una fachada política. La 

interferencia estatal en la selección de jueces ha sido duramente criticada por la 

Comisión Internacional de Juristas, a través de documentos como “The Arab Court of 

Human Rights: A Flawed Statute for an Ineffective Court”, quienes consideran que los 

estatutos no han establecido un tribunal genuino (International Commission of Jurists, 

2015). Se propone que la Corte Árabe debería modelarse según la Corte Europea de 

Derechos Humanos para fortalecer el papel de la sociedad civil (Sadri, 2019).  

Se agrega a lo anterior la incompatibilidad de ciertas disposiciones tanto del Estatuto 

de la Corte como de la Carta con el corpus normativo internacional. Esta se evidencia en 

disposiciones que permiten imposición de la pena de muerte a menores, la limitación 

de los derechos, y la equiparación del sionismo con el racismo2.  

Asimismo, surgen problemas con la aplicación de castigos físicos permitidos por el 

derecho islámico, como la decapitación, flagelación, o lapidación. Esto plantea el debate 

sobre la viabilidad del derecho religioso en un contexto democrático. Se cuestiona la 

ausencia de un marco metodológico para su implementación, así como los límites entre 

corrientes religiosas. Esta problemática se evidencia en la protección limitada a las 

mujeres, permitiendo castigos físicos bajo la ley nacional. Además, la protección no se 

extiende a las personas no nacionales. Con ello, esta situación deja varios derechos al 

libre albedrío del derecho nacional sin ofrecer un mínimo de protección.  

En relación con este último aspecto, a pesar del intento de establecer límites 

mediante el art. 43, regulando así la relación entre la carta y le derecho nacional, no se 

consigue ninguna protección efectiva. Este artículo establece que los derechos de la 

Carta no deben de verse restringidos por las leyes nacionales, y exige la adecuación de 

las leyes nacionales a estos principios, sin embargo, ningún miembro ha llevado a cabo 

 

2 La resolución 44/86 de la Asamblea General declaró que "el sionismo es una forma de racismo y 

discriminación racial". La misma fue posteriormente caracterizada por el ex Secretario General Kofi 

Annan, como "triste manifestación de antisemitismo”, fue revocada por la resolución 46/86, en 1991 

(Noticias ONU, 2004).  
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tal medida. Este hecho evidencia la dependencia de la voluntad estatal para hacer 

efectiva la Carta. 

Para que el sistema pueda tomar un enfoque eficaz, los gobiernos árabes deberán 

mostrarse receptivos a reabrir el debate sobre los derechos humanos en la región, así 

como considerar con seriedad el impacto de dichos debates (Sadri, 2019). A pesar del 

establecimiento de una carta y de diversos órganos, muchos expertos sostienen que la 

región carece de un sistema eficaz, ya que es incapaz de promover y proteger los 

derechos humanos apropiadamente.  

Para establecer un sistema efectivo, se deben llevar a cabo una serie de 

modificaciones, entre las cuales deben incluirse el Estatuto de la Corte. Asimismo, este 

último órgano debe de contar con la capacidad de otorgar medidas provisionales con el 

fin de salvaguardar a las víctimas de posibles represalias por parte de los Estados. 

Desde la ratificación de la carta en el año 2004, los Estados miembros han debatido 

ampliamente sobre la mejora del sistema. Por ejemplo, en febrero de 2013, 50 

defensores y expertos se congregaron en Egipto para abordar las dificultades a las que 

se enfrenta la LEA, y para proponer nuevas perspectivas. Durante el encuentro se resaltó 

la necesidad de imponer una imparcialidad para poder exponer casos de violaciones de 

los derechos en Arabia Saudita, Emiratos árabes Unidos o Omán, de manera similar 

como se abordan los casos el Siria o Libia (Parlamento Europeo, 2010).  

Por último, existe un problema significativo en cuanto a la participación de la 

Sociedad civil, quien mantiene un limitado conocimiento de las instituciones y una 

limitada compresión. La falta de enseñanza contribuye al aislamiento de este campo 

entre grupos de académicos. Sin embargo, esta dinámica está cambiando, 

especialmente a raíz de los eventos en Israel-Palestina. Muchos actores, que 

previamente han eludido el tema de derechos humanos, han comenzado a 

mencionarlos debido a la situación que enfrentan los civiles palestinos. Por primera vez 

desde la Primavera Árabe, la sociedad civil está mostrando conciencia y presionando a 

través de las redes sociales por su respeto. Este desafío se ve agravado por la presencia 

de grupos con ideales islamistas extremos, los cuales buscan manipular los procesos de 

democratización y protección de derechos humanos para alcanzar el poder. Si bien es 

necesario proteger los derechos de estos grupos, muchos de sus derechos son 

reprimidos. Las fuerzas de seguridad tienden a ver sus acciones represivas como “el mal 
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menor” en comparación con los regímenes radicales islamistas. Un ejemplo claro se 

ilustró en Sudán en 1989, cuando el Frente Nacional Islámico participó en el proceso de 

democratización y formó parte de un gobierno de coalición hasta dar un golpe de 

estado. Tras asumir el poder, el régimen disolvió la constitución y el parlamento (An-

Na'im, 2001). 

Hay una paradoja en los sistemas de derechos humanos, y se evidencia de manera 

destacada en este sistema regional. Los movimientos se fundamentan en la fuerza moral 

de sus demandantes frente a los gobiernos. En consecuencia, estos movimientos se ven 

obligados a reclamar protección de sus derechos ante los mismos actores responsables 

de su vulneración. Además, se constata que la protección de los derechos humanos es 

crucial para el sostenimiento del sistema. Sin embargo, en la actualidad, la búsqueda de 

soluciones inmediatas predomina sobre una inversión a largo plazo en el fortalecimiento 

del sistema. Esto conlleva a que los actores se vean más atraídos por estrategias políticas 

inmediatas que por un compromiso sostenido con la consolidación del Sistema. 
 

2.4. El Sistema Árabe en el ámbito práctico 

A pesar de la existencia de un Sistema Internacional y Regional, la región es 

conocida por sus numerosos casos de violaciones de derechos humanos.  

Primero, la región se ve afectada por múltiples conflictos armados. El conflicto 

yemení ha sido testigo de grabes violaciones de derechos por parte de ambos bandos, 

incluyendo ataques indiscriminados contra civiles e infraestructuras. Además, tanto los 

Huzies como la Coalición Árabe han reprimido a quienes ejercen su derecho de libertad 

de expresión (Consejo de Derechos Humano, 2019). Por ejemplo, en 2020, las 

autoridades Huzies mantuvieron recluidos a ocho periodistas, cuatro de los cuales 

fueron condenados a la pena de muerte en juicios secretos y con cargos falsos. 

Asimismo, ambas partes han obstaculizado el acceso de ayuda humanitaria, atacando al 

personal humanitario. Estas violaciones se suman a la falta de derechos de grupos 

vulnerables como niñas o mujeres. (Amnistía Internacional, 2023) De igual manera el 

conflicto sirio, conocido internacionalmente por ataques químicos, es escenario de 

graves violaciones de derechos como la tortura3, limites en la libertad de expresión, o 

 
3 La tortura fue tipificada nacionalmente en el año 2022, sin embargo siguen ocurriendo numerosos 
casos.  
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derechos de las personas refugiadas (Andres Saenz de Santa Maria, 2017). Estos 

conflictos ponen a prueba las instituciones regionales e internacionales, y reflejan las 

debilidades de un sistema regional, prácticamente inexistente a nivel práctico, y las 

limitaciones del sistema internacional; además de una “falta de responsabilidad 

generalizada” (ONU, 2019). 

Lo interesante de la región, es que estas violaciones no son objeto único de las 

guerras, sino que hay casos muy específicos, en los que los estados violan los derechos 

con el conocimiento del sistema regional e internacional.  

Por ejemplo, el caso del asesinato de Jamal Khashoggi, periodista Saudí, 

asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, caso que violó derechos clave, 

como el derecho a la vida. A pesar de que Arabia Saudita no sea parte de la ICCPPED4, sí 

que ha ratificado la Carta Árabe de derechos humanos que protege este derecho. Este 

caso, aunque extraordinario, no es único (Milanovic, 2020).  

Otra violación particular es la Kafala de Catar, Jordania o EAU; un sistema de 

patrocinio, por el que los propios nacionales deciden la entrada y salida de los migrantes 

del país. Aunque hay indicios de que este sistema se está modificando en la actualidad, 

numerosos migrantes siguen teniendo problemas. Esto mismo se ilustró antes del 

mundial de Catar del 2022, dónde además se evidenció la falta de protección de los 

migrantes y su falta de acceso a la justicia (Amnesty, 2020).   

A estos eventos particulares, se les añade todas las detenciones y contra 

activistas en el pretexto de “luchar contra el terrorismo”. Tal y como dice la directora de 

Amnistía internacional para oriente medio y el norte de áfrica (La Vanguardia, 2018) “Los 

líderes del Golfo ya no pueden operar suponiendo que tienen una carta blanca para 

tratar a sus ciudadanos como criminales cada vez que expresan su disidencia sin temor 

a las repercusiones internacionales".  

Por último, hay una reciente movilización regional a favor de los derechos 

humanos. Las primeras manifestaciones comenzaron en Irán tras la muerte de Mahsa 

(Zhina) Amini, sin embargo, no se extendieron a otros países. El resto de las 

manifestaciones a favor de los derechos humanos comenzó con los acontecimientos en 

Gaza. La situación en el conflicto Palestino-Israelí ha puesto en boca de los 

 
4 Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzosas. 
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representantes oficiales la protección de los derechos. Oficiales de Riad han apelado al 

derecho internacional humanitario (Europa Press Internacional, 2024); sin embargo, 

dada la reputación del país, se plantea si esta apelación se debe a la verdadera denuncia 

de la violación de las normativas internacionales, o a las presiones sociales. En otros 

países, como Qatar, el Emir apeló al derecho internacional, regional y religioso, un arma 

poderosa por su fundamento regional. No obstante, no se han tomado medidas más allá 

de su rol como mediador (Carrion, 2023). Irán no ha hecho ninguna declaración 

independiente, pero lo ha hecho de manera indirecta a través de la OCI, apelando al 

derecho humanitario (Euronews, 2023). Esto además ilustra la importancia de los dos 

sistemas regionales. Hay países que solamente aceptan estos derechos desde una 

estricta perspectiva islámica, por lo que sin la existencia de la OCI países como Irán no 

opinarían. No obstante, impresiona que se avive esta organización y se apague la Carta 

Árabe, ya que eso evidenciaría un cambio hacia una perspectiva radical.   

Asimismo, es notable que Sudáfrica haya presentado la queja al CIJ y no un país 

regional. Esto se ha intenta justificar con diversos argumentos. Primero, países como 

Túnez no reconocen a Israel, lo que les imposibilita acusarlo. Segundo, enfrentarse a 

Israel implica enfrentarse a EEUU, lo que conlleva que, por razones políticas, los 

derechos humanos sean relegados nuevamente a un segundo plano. La tercera razón es 

que estos países no apoyan verdaderamente la causa Palestina. Dennis Ross, en antiguo 

envidado de EEUU a la región declaró que todos los países regionales querían eliminar 

a Hamas. Esto explicaría además, la reticencia a dejar entrar a refugiados en Egipto sin 

controles exhaustivos (Abu Helal, 2024). 

La situación actual demuestra la incapacidad y falta de compromiso a nivel 

regional. Se argumenta que el declive del Sistema Árabe se debe a la falta de 

mecanismos de protección. Sin embargo, la inacción del Sistema Internacional podría 

incitar a reactivar un sistema regional olvidado. Es decir, el sentimiento de decepción 

social podría derivar en la demanda de un sistema regional efectivo. Las labores 

diplomáticas de Qatar y Egipto en calidad de mediadores dejan entrever el futuro papel 

de las organizaciones. Sin embargo, el problema radica en la necesidad de cambios, 

dado que los organismos regionales solo pueden intervenir en asuntos relacionados con 

sus miembros (Artículo 5 LEA). Sería tan fácil como omitir este artículo, ya que principios 

como pacta sunt servanda ya permitirían su actuación (Al-Hababi, 2023).  
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Los derechos humanos establecidos en el Sistema Árabe exhiben una inherente 

insuficiencia, fundándose más como un medio para mitigar críticas internacionales que 

como una expresión genuina de los valores arraigados en los gobiernos y las sociedades. 

Las numerosas instancias de violaciones evidencias las deficiencias del sistema, así como 

sus problemas estructurales subyacentes: la falta generalizada de responsabilidad y la 

absencia de una sociedad civil comprometida con los derechos humanos. 

Por tanto, a pesar de la existencia de un sistema regional, se argumenta que la 

salvaguardia de los derechos se sitúa a nivel nacional. El desarrollo de estos derechos 

depende en gran medida de la voluntad del Estado soberano. En consecuencia, el 

sistema busca colaborar con Estados, antes que confrontarlos. Además, el sistema 

carece de la autoridad necesaria para ejercer jurisdicción en caso de conflicto. 

Aunque el Sistema Árabe no haya logrado responsabilizar a los infractores o de 

elevar las voces de las víctimas (Kayaoglu, 2021),  no se puede negar que su existencia 

ha mejorado el paradigma regional. En particular, la documentación sobre las 

violaciones en la región es un avance significante. A pesar de esta falta de protección, el 

sistema mantiene funciones como incrementar la legitimidad de los derechos, promover 

una educación en este ámbito, o documentar todas las violaciones anteriormente 

expuestas. cualquier iniciativa puede contribuir a una mejora de la situación. 
 

2.5. Universalismo vs. Regionalismo  

Uno de los elementos que obstaculiza el desarrollo del sistema son las diferentes 

perspectivas antitéticas, algunas centradas en enfoques internacionalistas, mientras 

que otras buscan resaltar las concepciones locales. 

Con una perspectiva internacionalista, la Comisión Mixta Internacional de 

Juristas firmó la Declaración de Túnez con el objetivo de incorporar en sus los estatutos 

de la Corte árabe disposiciones que garanticen su independencia judicial y la adhesión 

al corpus normativo internacional (Bernhardt, 2009). El marco actual no brinda la 

estructura necesaria para una  protección adecuada y podría comprometer las 

obligaciones internacionales de los estados miembros. Es decir, existe una corriente 
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que, apoyándose en gran medida en resoluciones como la AGNU 60/1475 de Naciones 

Unidas (Asamblea General, 2005), aboga por la instauración de un nuevo órgano 

jurisdiccional sólido. En caso de que esta opción no sea viable, se sugiere que nada 

obstaría para que una corte independiente, con una perspectiva internacionalista, 

aplicara resoluciones como la citada con anterioridad. Es decir, que el sistema 

internacional subsane las deficiencias del sistema regional.  

En contraposición a este movimiento, existe una corriente que aboga por una 

aproximación a la cultura islámica y regional. Esta postura se representa en la 

Declaración de Casablanca del Movimiento Árabe por los Derechos Humanos 

(Casablanca declaration, 1998-1999), un instrumento que insta a reformar los 

organismos de derechos humanos de la ONU para hacerlos más representativos de las 

diferentes regiones, evitando que se conviertan en formas de realizar objetivos 

occidentales de política exterior (An-naim, 2001). Asimismo, no descarta la utilidad de 

una visión universalista para la creación de una Corte eficaz, estableciendo así garantías 

básicas. Además, se destaca que un sistema regional más cerrado podría proporcionar 

avances en materia de derechos de tercera y cuarta generación.  

Desde la instauración del Sistema de Derechos Humanos Internacional, el mismo 

se ha criticado por si inclinación hacia valores occidentales ( Noralla, 2021). Se 

argumenta que las voces de países regionales fueron eclipsadas por otras fuerzas 

internacionales. Incluso en la más reciente reunión del Consejo de Derechos Humanos, 

países como Arabia Saudita han expresado preocupaciones al respecto (UN, 2024).  

Se argumenta que la solución a esta división no debería ser percibida como 

fórmulas antitéticas, sino como dos procedimientos paralelos que pueden ser coexistir 

simultáneamente en diversas instituciones (Gros Espiell, 1975). En función de las 

circunstancias y los elementos jurídicos, ambas perspectivas deben aplicarse con el fin 

de alcanzar el objetivo de garantizar una protección óptima de los derechos humanos. 

Interesa a los estados árabes esclarecer la existencia de un enfoque islámico y 

regional hacia los derechos humanos. Sin embargo, se argumentan que aceptando un 

sistema ineficaz se aceptarían paralelamente las numerosas violaciones de derechos 

 
5 La AGNU 60/147 expone el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones para las víctimas de 

violaciones. El Sistema árabe establece pocas vías para algún tipo de compensación.  
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humanos en la región (Mayer, 1994). Es decir, que el Sistema Árabe tiene poca cultura 

en materia de derechos humanos, y muchos motivos políticos detrás6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Esta intrusión de objetivos políticos es fácil en un sistema dónde, tal y como argumenta 

Louis Henkin, los conceptos de derechos humanos son políticos, están basados en la moralidad y 

expresan una conexión constante entre la sociedad y el individuo (Akkad, 2012).  
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Capítulo III: Los nuevos BRICS árabes y su influencia en el Sistema 

de Derechos Humanos. 

Como último punto, este trabajo examinará la posible influencia de los nuevos 

BRICS Árabes en un sistema de derechos humanos en fase de desarrollo. Se destaca la 

relevancia creciente de la región en los últimos años, particularmente con la ampliación 

del grupo BRICS, dónde cuatro de los cinco nuevos miembros son Árabes: Arabia 

Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, e Irán7 (Reuters, 2024).  

Como ya se expuso en la introducción, la importancia del grupo radica en su 

capacidad para fomentar la cooperación desde una perspectiva económica (African 

News, 2024). Con esta nueva ampliación, el grupo representa una combinación de 3.5 

billones de personas y un 28% de la economía mundial, marcando así un cambio 

significativo en el paradigma geopolítico. Además, con la inclusión de estos nuevos 

países, el grupo ostenta el control del 44% del petróleo crudo mundial (BBC, 2024).  

No obstante, a pesar de que el grupo BRICS tiene una naturaleza principalmente 

económica, lo que respecta a este análisis es su impacto político y social. El grupo 

original ha demostrado en numerosas ocasiones los valores que quiere representar y 

promover a nivel social. Por ejemplo, esta conexión con valores no económicos se 

manifiesta cuando China emplea los BRICS como un mecanismo para ejercer su poder e 

influencia en el sur global, en particular en el continente africano donde han crecido sus 

inversiones. También, Creon Butler del Centro de investigación londinense Catham 

House, argumenta que Rusia emplea a este grupo como una plataforma contra 

Occidente, especialmente como medio para eludir las sanciones impuestas tras el 

conflicto Ucraniano. Además, cabe mencionar cómo la inclusión de Irán intensificará, sin 

duda alguna, el sentimiento contra Occidente. 

Putin sostiene que el neoliberalismo es una amenaza para la cultura y las 

tradiciones del Sur Global, y por ende, el grupo se alza como mecanismo de 

contrarrestar esta corriente (Granville, 2023). Sin embargo, en primer lugar cabe 

identificar lo que se reconoce como neoliberalismo, pudiendo ser una idea económica 

 
7 Argentina fue propuesta como nuevo miembro, sin embargo, con la elección de Javier Milei el país 

rechazó la propuesta en Diciembre del 2023. 
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o política. En este contexto, se evidencia una tendencia hacia un nuevo paradigma 

donde Estados Unidos no ejerce un control absoluto sobre todas las normas e 

instituciones, así como sobre su evolución. Todo esto se enfatiza con la ampliación de 

los BRICS, un grupo que Estados Unidos no puede regular. No obstante, este grupo no 

es una sustitución a su liderazgo. Según Putin: “La inclusión de Egipto, Irán, Arabia 

Saudita y EAU a los BRICS es una fuerte indicación de la autoridad del grupo y su papel 

en los asuntos internacionales” (The Economic Times, 2024) En segundo lugar, cabe 

cuestionar el impacto del grupo. Se plantea si esta ampliación traerá consigo nuevos 

desafíos para Occidente o simplemente obstáculos para el propio grupo. Las 

discrepancias en las perspectivas internas, tal y como Jake Sullivan el consejero de 

seguridad de la casa blanca argumenta, podrían evitar que el grupo evolucione como un 

desafío significativo. Otros expertos como el profesor de la universidad de Pretora 

Danny Bradlow, argumentan que es difícil encontrar similitudes entre los seis países 

invitados a formar parte de los BRICS, más allá de su  papel destacado en sus respectivas 

regiones (Ismail, 2023)  

Además, los miembros originales argumentan que este grupo está atrayendo a 

personas que respaldan los mismos valores y mantienen intereses similares. Sin 

embargo, estas declaraciones son cuestionables. Llama la atención los miembros 

seleccionados. De 34 países que han expresado interés en unirse, los seleccionados 

mantienen varios con conflictos significantes entre sí. (McCarthy, 2024) Etiopía y Egipto 

están en disputa por aguas del Nilo, mientras que Arabia Saudita e Irán llevan más de 

una década peleando por la supremacía del Golfo. Sin embargo, este tipo de tensiones 

también se observan dentro del grupo original; por ejemplo, existen numerosas 

tensiones fronterizas y agresiones militares en la frontera de China con India (von Hein, 

2023). La existencia de estas tensiones, tanto dentro como fuera del grupo, deja 

entrever que las prioridades políticas de cada estado no son la razón de ser del grupo. 

Por su naturaleza, se entiende que las prioridades son económicas, pero las 

declaraciones y actuaciones sugieren un intento de generar un impacto en el ámbito 

social. Esta es una expansión focalizada en la región árabe, que tradicionalmente ha 

estado influenciada por Estados Unidos, pero dónde el grupo está ganando terreno. En 

particular, China ha asumido el papel tradicionalmente desempeñado por Estados 

Unidos en la mediación entre Arabia Saudita e Irán.  
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Asimismo, se señala a Irán como el país más beneficiado de esta ampliación, ya 

que el mismo demostrará que no está tan aislado como Estados Unidos pretende (von 

Hein, 2023). Sin embargo, a lo que este estudio concierne, el hecho que sea 

precisamente Irán, uno de los peores países en materia de derechos humanos, el que 

obtenga mayores beneficios, puede marcar futuras tendencias, especialmente entre sus 

rivales del golfo.  

Por lo general, no existe consenso entre los analistas respecto a lo que esta 

expansión significa para Occidente. Los BRICS+ tienen potencial para crear una voz que 

altere el sistema, no obstante, la cuestión recae en si se materializa dicho impacto. Las 

perspectivas políticas y sociales son diversas y opuestas en muchos aspectos. Resulta 

evidente que se producirá un menor énfasis en acuerdos ideológicos, la promoción de 

la democracia y derechos humanos, mientras que los países se enfocarán más en sus 

intereses económicos. 
 

3.1. Los BRICS+ y su impacto en los Derechos Humanos 

Tras la inclusión de cuatro nuevos miembros árabes al grupo BRICS, la primera 

cuestión a analizar es que lo que supone esto para la región arábiga.  

En términos políticos, los países propuestos a acceder al grupo aceptan esta 

invitación para establecer una alianza con las potencias emergentes como China, 

mientras mantienen sus relaciones con Estados Unidos. Es decir, se aseguran su 

continuidad. Por ejemplo, países como Arabia Saudita tienen ambiciones globales, por 

lo que mejorar sus lazos con China son igual de importantes que mantener sus 

tradicionales lazos con la potencia occidental. Emiratos Árabes Unidos también 

comparte el interés de mantener este equilibrio entre las relaciones con EEUU y China. 

La entrada en los BRICS le ofrece una oportunidad de equilibrar sus relaciones con 

Occidente y mejorar sus lazos económicos con sus vecinos asiáticos (Jamal, 2023). Sin 

embargo, esto no ejemplifica que los países se hayan convertido en potencias que vayan 

en contra de Occidente, sino que los mismos no están convencidos o ilusionados con 

occidente y las políticas que proponen. Hay un sentimiento de que Occidente no está 

comprometido con sus intereses y su seguridad. Es interesante el caso de Irán, quien ve 

está invitación como la ilustración de que el orden mundial tradicionalmente 

establecido por Occidente está colapsando. Por ello, quiere contribuir a los esfuerzos de 
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dejar de depender del dólar estadounidense para transacciones económicas. Es decir, 

para ellos su entrada quiere fomentar sus alianzas económicas, militares y sociales con 

países alejados de Occidente.  

En relación con las diferencias que los diferentes estados exponen, muchos 

expertos se atreven a argumentar que esto no supondrá problemas. EAU e Irán han 

sabido poner sus diferencias de lado como miembros de la OPEC y harán lo mismo dentro 

de los BRICS. Diferencias complicarán el proceso de toma de decisiones pero no 

obstaculizarán las operaciones del grupo.  

En relación con el campo de los derechos humanos, ya se ha visto a través de sus 

miembros fundadores que el desarrollo económico del grupo corre a expensa de la 

democracia y los derechos humanos, aunque dependiendo de cada miembro esto 

ocurre a mayor o menor medida. Además, se podría decir que son las violaciones de 

derechos uno de los pocos puntos que unen a los nuevos miembros, ya que los mismos 

no han sido seleccionados por su naturaleza económica: Etiopía, según el Banco 

mundial, está clasificado como un país de renta baja (World Bank, 2023), la deuda en 

Egipto ha alcanzado un máximo histórico en el 2023 (CEIC, 2023), y Argentina fue 

propuesto como miembro teniendo una de las mayores tasas de inflación del mundo 

registrando un 113% en 2023 (Trading Economics, 2023). Además, los nuevos miembros 

solo contribuyen a un incremento del 4% del PIB cumulativo del grupo (European 

Parliament, 2024). Por lo tanto, los criterios de selección parecen tener una naturaleza 

geopolítica, y claramente no incluye el desarrollo de los derechos humanos. Esta alianza 

afirma querer reformar y equilibrar la gobernanza global, pero no parece dispuesta a 

democratizarla. Por ello, parece que los problemas regionales en materia de derechos 

humanos no van a ser resueltos por su inclusión en este grupo.  

El valor de los BRICS radica en que esta organización crea una plataforma para 

desarrollar los intereses propios de cada estado desde una perspectiva diferente a la de 

los foros tradicionales y liderados por Occidente. El crecimiento de sus miembros 

supone un impacto en el paradigma geopolítico. Por ello, son capaces de introducir 

nuevas tendencias al paradigma internacional, las cuales son recibidas de manera 

especulativa. En primer lugar, el paradigma de los derechos humanos será afectado por 

el interés que tienen los BRICS en descentralizar las instituciones. Como la mayoría de 

las organizaciones internacionales, las instituciones que regulan materia de derechos 
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humanos están localizadas en Occidente. El grupo BRICS pretende cambiar el centro del 

orden social, desbancando a Occidente en general y a Estados Unidos en particular. 

Haciendo esto, también se descentralizarán todas las instituciones relacionadas con los 

derechos humanos. Además, esto puede llevar a situación trágicas si esto ocurre sin que 

todos los sistemas regionales estén preparados para asumir su rol protegiendo 

derechos. Sin embargo, muchos expertos argumentan que su impacto no será 

plenamente negativo en el ámbito de los derechos humanos, sino que generará un 

cambio de énfasis hacia los derechos relacionados con el desarrollo (Rivers, 2015). La 

mayoría de los BRICS originales mantienen programas de desarrollo extensos 

focalizados en el sur global. Es decir, enfatizará los derechos que las economías le 

permitan, haciendo que los derechos humanos pasen a un segundo plano y se 

desarrollen en base a los objetivos económicos.  

Asimismo, analizando los miembros originales se puede hipotetizar sobre el 

impacto que los nuevos BRICS pueden tener en la región y en su sistema. Por lo general 

las violaciones entre los miembros han aumentado en la última década, o por lo menos 

se han hecho más visibles internacionalmente. China, al igual que India, ha sido objeto 

de críticas por su tratamiento a las minorías musulmanas, Rusia ha sido altamente 

criticado por el conflicto ucraniano, y Brasil y Sudáfrica han incrementado sus niveles de 

pobreza (Shea, 2023). A pesar de que ninguno de los BRICS originales mantienen perfiles 

similares a los nuevos miembros, se puede intuir que los derechos humanos no serán 

reforzados. Sin este empujón, el sistema peligra, ya que necesitan presión – ya sea 

interna o externa – que promueva el establecimiento de una Corte. No se defiende que 

esta corte pueda solucionar los problemas regionales, sino que será un avance hacia un 

cambio significativo.  

Con todo ello, se habla de establecer a un nuevo orden mundial que se base en 

una alineación múltiple, que lleve hacia un la igualdad en las relaciones internacionales 

tal y como dijo el presidente Lula. Hay una creencia en este grupo de que el poder se 

basa en influencia y en las masas, de ahí su expansión. Se cree que para conseguir poder 

en el campo internacional se necesita un grupo más poderoso económicamente, que 

contrarreste el poder económico de Occidente. La pregunta recae en si un grupo más 

grande es uno mejor. Teniendo en cuenta la heterogeneidad del grupo original, una 
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adición aún más variada puede complicar las cosas, ya que el grupo es más variado que 

el G7 en la actualidad.  

Asimismo, algunos expertos temen que este grupo pueda derivar en un grupo de 

países autoritarios, que cubra violaciones de derechos humanos, oculte la corrupción a 

cambio de un beneficio económico. 

Por lo general, este grupo ilustra el complejo y multilateral mundo en el que 

vivimos. Las potencias emergentes buscan cumplir sus intereses a través de nuevas 

alianzas mientras crecen económicamente. No quieren estar sujetas a ideologías. Esto 

ya de por sí desafía a Occidente, que busca cumplir unas políticas económicas en base a 

unos valores pre-establecidos. El establecimiento de los BRICS+ supone moverse de una 

política exterior basada en valores a otra basada en transacciones. Además, muchos 

hablan de la politización de los derechos humanos. 

No obstante, este desafío no es algo novedoso. Se sabe que para competir contra 

esta nueva perspectiva que enfatiza el crecimiento económico se deben modernizar las 

instituciones, y Biden lo ha intentado lograr recapitalizando el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional . Asimismo, se han realizado esfuerzos para mejorar relaciones 

con países del grupo BRICS como Brasil, donde se ha promovido la protección del 

amazonas, y con India, facilitándole el acceso a los mercados y a los laboratorios 

tecnológicos (Shea, 2023). Sin embargo, todos estos acercamientos no han derivado en 

la promoción de derechos, sino en el crecimiento económico propio de cada respectivo 

país.  

Los BRICS siempre han sido un grupo extraño para Occidente. Con dos dictaduras 

y tres democracias, cada uno con diferentes grados de madurez, y sin valores sociales 

comunes, y ninguna cohesión geográfica o cultural evidente, estos países se unieron 

bajo la premisa del economista O’Neill, quien los categorizó como países emergentes 

con potencial de crecimiento económico. Dicen que quieren acabar con el dominio 

global de Occidente, la cuestión es comprender el dominio del que hablan. A excepción 

de las sanciones a Rusia, todos los países del grupo mantienen relaciones económicas 

satisfactorias con Occidente. Respecto al dominio del dólar, es cuestionable si existe un 

constructo preparado para reemplazarlo. Hay quien argumenta que su objetivo es 

desafiar al dominio moral, especialmente en la vista de su actuación dual. Los que 

atacaron a Iraq hoy sancionan al ataque Ruso a Ucrania (Milz, 2023). La inclusión de 
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países de la región árabe representa un paso importante tras la pérdida de influencia 

estadounidense en la región.  

Lo que es evidente es que esta ampliación está reforzando valores que distan de 

la democracia. Está claro que son intereses geopolíticos los que han promovido la 

ampliación, eliminando a los derechos como delimitadores el desarrollo económico. En 

todo caso, este cambio de tendencia obstaculizará el desarrollo del Sistema Árabe. 
 

3.2. La nueva promoción de los derechos humanos 

La noción de que un grupo primordialmente económico pueda incidir en un 

sistema regional de derechos humanos puede ser percibida como una idea un tanto 

abstracta. Sin embargo, dicho grupo puede desempeñar un pilar fundamental en la 

promoción o el menoscabo de los derechos humanos a nivel regional e incluso 

internacionalmente.  

 A pesar de tener una base económica, los BRICS exhiben un innegable poder 

blando o soft power. Como entidad política y diplomática, el grupo tiene la capacidad 

de incidir en las estructuras internacionales empleando su soft power. Es más, los BRICS 

emplean la diversidad como método para ganar poder. En particular, partiendo de los 

miembros originales, Brasil destaca por su enfoque pacifista y su liderazgo de las 

organizaciones multilaterales. En contraste, Sudáfrica posee una de las constituciones 

más liberales del mundo, India tiene en su posesión a Bollywood, China realiza 

inversiones significantes en África, y Rusia sido la sede de evento deportivos de gran 

magnitud como la Copa del Mundo del 2018. Todas estas estructuras representan una 

diversidad de soft power sin precedentes que puede influenciar fácilmente el paradigma 

de los derechos humanos (Gallarotti, 2017). Con las nuevas inclusiones, los BRICS 

ganarán diversidad en el ámbito de poder blando, y por ende, en capacidad de ampliar 

su influencia. Específicamente, obtendrán control sobre las estructuras tradicionales de 

Oriente Medio,  a través de Irán y Arabia Saudita, y de las estructuras modernas 

representadas por EAU. Además, el control del Canal de Suez gestionado por Egipto 

aportará un flujo de poder significante. De esta manera, los BRICS+ controlaran una 

diversidad de estructuras sociales sin precedentes, lo que permitirá que el desarrollo de 

los derechos humanos pueda ser promovido o limitado por el propio grupo.   
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Asimismo, considerando que  el desarrollo del Sistema Árabe de Derechos 

Humanos no es un objetivo principal para ninguno de los países seleccionados, se puede 

concluir dicha institución no promoverá su desarrollo. A menos que las presiones 

sociales adquieran una mayor relevancia, lo cual parece improbable en este momento.  

 Una gobernanza conjunta efectiva puede llevar al desarrollo del sistema. En un 

seminario organizado por IPI MENA en febrero del 2022, expertos en el ámbito de los 

derechos humanos enfatizaron la importancia de una gobernanza eficiente para 

conseguir un desarrollo del sistema regional (International Peace Institute, 2022). Esto 

implica que una gobernanza conjunta favorece la integración regional, lo cual puede 

resultar en el fortalecimiento de estructuras sociales incluidos los derechos humanos. 

La gobernanza conjunta también conlleva una educación colectiva sobre los derechos 

humanos. Como argumenta, Abdelbasset Ben Hassan, presidente del Instituto Árabe de 

los Derechos Humanos, una gobernanza conjunta haría que se pasase de un enfoque 

ideológico nacional a uno regional que promueva el beneficio de la sociedad regional en 

su conjunto. Por consiguiente, los BRICS+ podrían tener un impacto positivo en el 

sistema. Al final, este grupo promueve una gobernanza conjunta en una región marcada 

por profundas divisiones sociales, políticas, ideológicas y religiosas. Uno de los pilares 

de los BRICS es la cooperación política, a través de la cual aspiran a mejorar su influencia 

colectiva, alineando sus perspectivas en materia regional e internacional mediante 

canales diplomáticos y declaraciones conjuntas (Melya Putri & Panji Teguh Santoso, 

2023). De este modo, pueden fomentar un enfoque regional que contribuya a la mejora 

del sistema como interés común.  
 

3.3. ¿Efectos positivos o negativos?  

 Considerando todo lo expuesto anteriormente, es evidente que la expansión de 

los BRICS+ tendrá un impacto considerable en las estructuras internas de la región 

árabe. Si bien los criterios de selección de estos nuevos miembros pueden parecer 

inexistentes, es plausible argumentar que los mismos tienen una naturaleza geopolítica 

y no económica. Su expansión parece estar motivada por el deseo de influir en las 

estructuras internas de una región rica en recursos y una ubicación geográfica 

estratégica. Con once miembros, resulta innegable concluir que el grupo tiene la 

capacidad de afectar a los derechos humanos a nivel tanto regional como internacional.  
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 En el ámbito de internacional, los BRICS+ alterarán el foco tradicional de las 

relaciones internacionales, lo que llevará a la descentralización de muchas instituciones 

bajo el pretexto de responder a intereses occidentales y no globales. Este cambio 

conlleva la posible renovación o sustitución de las instituciones que protegen los 

derechos humanos. En particular, no se prevé que los derechos humanos dejen de 

existir, sino que se enfatizarán otro clase de derechos de manera más prominente. Dado 

el crecimiento económico de estas naciones, se espera que los derechos vinculados al 

desarrollo adquieran una relevancia especial, desplazando en cierta medida la atención 

de los derechos humanos tal y como se conocen en la actualidad.  

 El ámbito regional puede ser considerablemente más complejo. No cabe duda 

de que la adhesión de cuatro países árabes va a afectar al desarrollo de los derechos 

humanos. Con esta expansión el grupo obtendrá acceso a unas estructuras de soft power 

sin precedentes, pudiendo promover cambios importantes en las estructuras sociales. 

No obstante, debido a la reciente expansión, solo se puede especular sobre su impacto 

en el campo de los derechos. Por un lado, se podría argumentar que la adhesión a los 

BRICS será algo beneficioso. Uno de los pilares que funda el grupo es la cooperación 

política, y esto podría promover un desarrollo conjunto de estructuras sociales y 

estimular la mejora del sistema, incluso facilitando la ratificación de la corte. Por otro 

lado, también podría preverse que esta expansión tenga un impacto neutro o incluso 

adverso. Ninguno de los países BRICS originales goza de una reputación positiva en 

materia de derechos humanos, y en numerosas ocasiones el desarrollo se ha dado  a 

expensa de los derechos. Si la organización no ejerce presión para impulsar el desarrollo 

del sistema regional, sería improbable que los países lo hagan por iniciativa propia. Si 

continúan las tendencias históricas del grupo, priorizando la economía y las políticas 

ideológicas, no parece que los derechos humanos vayan a avanzar en un futuro cercano. 

Cualquiera de estas dos realidades es plausible; no obstante, teniendo en cuenta que el 

grupo BRICS aún está en proceso de maduración como organización y aún no ha 

desarrollado instituciones, una estructura de gobernanza, ni una cohesión colectiva 

(Singh & Singh, 2023), la última opción, la más pesimista, tiene más posibilidades de 

ocurrir en el futuro cercano.  
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Conclusión 

El Sistema Árabe de Derechos Humanos emerge como un fascinante campo de 

estudio que desafía las concepciones convencionales sobre los derechos humanos. Su 

base secular conforma críticas profundas. Sin embargo, más allá de las discrepancias 

conceptuales, la falta de cohesión regional y el arraigado papel de la religión en la 

sociedad plantean desafíos considerables para su eficacia y legitimidad. Además, la 

singular trayectoria histórica del sistema, moldeada en gran medida por los periodos 

coloniales y conflictos regionales, lo distingue de manera notable de otros sistemas de 

derechos humanos. En este contexto, la promoción de los derechos humanos en el 

mundo árabe se ve moldeada por dinámicas sociales y culturales únicas, donde la 

religión desempeña un papel central. Este análisis subraya la necesidad de adoptar 

enfoques sensibles al contexto para comprender y fortalecer el ejercicio de los derechos 

humanos en esta región. 

El Sistema árabe de Derechos Humanos se erige como un complejo entramado 

institucional, cuya eficiencia y organización parten de la base establecida por la Liga de 

los Estados Árabes (LEA). Sin embargo, su Carta fundacional, desde su concepción, ha 

sido objeto de controversia, dejando al descubierto las tensiones entre la diversidad de 

interpretaciones religiosas y los derechos individuales. A pesar de contar con 

instituciones como el Comité de Expertos o el Comité Permanente, destinadas a la 

salvaguarda del cumplimiento de las obligaciones estatales, persiste la ausencia de 

mecanismos de protección efectivos. Este desafío se ve empañado por las 

incompatibilidades del Estatuto de la Corte como de la Carta, con el corpus normativo 

internacional. No obstante, el Sistema aún está en sus primeras etapas de desarrollo, y 

aunque no ha alcanzado plenamente sus objetivos, su mera existencia ya ha alterado 

positivamente el panorama regional de los derechos humanos.  

Por último, en el complejo entramado de las relaciones internacionales, la 

reciente adhesión de cuatro países árabes al grupo BRICS emerge como un tema de 

discusión de indudable relevancia. La elección de estos países como nuevos miembros 

suscita interrogantes sobre los criterios de adhesión, revelando que la decisión no 

obedece únicamente a criterios económicos, sino que responde a cuestiones 

geopolíticas más profundas. Se pretende un control de diversidad de estructuras de soft 
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power para adquirir un mayor grado de poder a nivel internacional. Esto también implica 

un desafío directo al liderazgo internacional tradicionalmente ejercido por Estados 

Unidos. Este cambio de paradigma no conlleva la erradicación de los derechos, sino a un 

cambio de énfasis, hacia los derechos que los BRICS+ consideren significativos para su 

desarrollo económico. A nivel regional, la incertidumbre se adueña del escenario. Por 

un lado, la promoción de la cohesión política y la colaboración entre los miembros del 

grupo BRICS+ podría impulsar el desarrollo de una región históricamente marcada por 

divisiones. No obstante, existe la preocupación legitima sobre el compromiso del grupo 

con los derechos humanos, especialmente considerando su historial en este ámbito. La 

falta de una presión externa podría limitar el desarrollo autónomo del sistema árabe, 

dejando la sociedad en un estado de vulnerabilidad.  

En relación con los objetivos establecidos al comienzo del trabajo, se busca ahora 

abordar las interrogantes planteadas.  

En primer lugar, respecto a su establecimiento y su efectividad,  el sistema se ha 

establecido tras una secuencia de eventos sin precedentes. Con una fundación 

completamente islámica en su concepción, jurisdicción y enfoque, su creación es 

producto de un contexto marcado por influencias coloniales, diversos conflictos 

internacionales y regionales, así como situaciones tan controversiales como la creación 

del estado de Israel, todo ello en medio de un enriquecimiento regional. Por ello, se 

puede argumentar que su reacción no responde a un desarrollo “natural”, como en 

otras regiones, sino que surge como respuesta a las presiones internacionales y la 

necesidad de alinearse con el  paradigma internacional moderno. Esto factor también 

contribuye a explicar su efectividad. Al haber sido instaurado con el propósito de encajar 

más que de salvaguardar y los derechos de manera intrínseca, su efectividad real es 

limitada. Aunque es innegable que el sistema ha contribuido a mejorar la visibilidad de 

los derechos, en cuanto a su protección, presenta un amplio margen de mejora. La 

ausencia de una corte efectiva que garantice la protección de los derechos y sanciones 

las violaciones por parte de los Estados, así como la falta de una carta que defina 

claramente los derechos, ponen en entredicho la eficacia y la existencia del sistema.  

Seguidamente, la relación entre el sistema regional y el internacional es difícil de 

delimitar. No existe una conexión directa entre el Sistema Árabe de Derechos Humanos 

y el Sistema Internacional. Aunque es innegable que la Carta Universal de los Derechos 
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Humanos ha servido de inspiración para la Carta Árabe y que las presiones ejercidas por 

Naciones Unidas han tenido un cierto impacto, no se evidencia una relación entre ambos 

sistemas. Lo que sí es fácilmente perceptible es el conflicto entre las ideas promovidas 

por el Sistema Internacional y las perspectivas más tradicionales defendidas por un 

sector del sistema regional. La postura internacionalista aboga por el establecimiento 

de órgano jurisdiccional sólido y por la adhesión al corpus normativo internacional. Por 

el contrario, la perspectiva tradicional, arraigada en las estructuras más conversadoras 

del Sistema Árabe, enfatizan la base islámica del sistema, con el propósito de reflejar la 

cultural regional y no la occidental. Sin embargo, estas dos visiones no son 

necesariamente oxímoros, y muchos expertos abogan por una relación 

complementaria, donde puedan coexistir procesos paralelos representados por 

diferentes instituciones. Asimismo, en el impacto de los nuevos BRICS es un tema 

complejo en el sistema regional pudiendo ser tanto positivo o negativo, dependiendo 

de los intereses del grupo. Ya se ha señalado que la expansión de los BRICS busca ampliar 

sus estructuras de soft power, lo que podría influir en las estructuras que afectan los 

derechos humanos. Si se fomenta una mayor cohesión regional, es posible que el 

sistema pueda seguir avanzando. No obstante, dado el historial de los BRICS originales, 

parece que los derechos humanos no están en la agenda del grupo, y por ello no habrá 

presiones internacionales que promuevan el desarrollo del sistema. Mientras que 

Occidente emplea los derechos humanos para guiar sus políticas económicas, los BRICS 

invierten el proceso, empleando sus políticas económicas para definir los derechos 

humanos. Por lo tanto, si no se requiere promover los derechos humanos para alcanzar 

objetivos económicos, es probable que estos sean pasados por alto. Por consiguiente, 

se podría inferir que la adhesión de cuatro países de la región a los BRICS no generará 

un impacto positivo en el sistema. 

Por último, se puede intuir que el sistema se enfrenta a numerosos desafíos 

planteados por diversos actores. En primer lugar, la sociedad civil presenta una serien 

de desafíos considerables y variados. Mientras que la sociedad iraní aboga por sus 

derechos, una parte considerable de la sociedad regional reclama por los derechos de 

los palestinos en un momento de alta tensión. Se podría hipotetizar que, dado que el  

conflicto Israelí-Palestino fue el catalizador para la creación del sistema, la coyuntura 

actual podría revitalizar su desarrollo, especialmente al observar la falta de acción del 
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Sistema Internacional para detener el conflicto. Además, los derechos están cobrando 

una relevancia especial en el ámbito internacional, y por ello el sistema se enfrenta a la 

difícil misión de satisfacer tanto a la comunidad internacional como a sus sectores más 

tradicionales. Asimismo, dada su naturaleza religiosa, este desafío adquiere una 

magnitud particular. Por añadidura, en el contexto actual, también debe hacer frente a 

las dificultadas para desarrollarse en un momento en el que predominan políticas 

económicas en la región. Finalmente, se concluye que en el caso de que el sistema 

prospere, no adoptará una occidentalización, sino que mantendrá perspectivas más 

regionales. Esto se resalta especialmente después de la adhesión de potencias 

regionales a los BRICS, grupo que pretende distanciarse de las estructuras occidentales. 

El grupo manifiesta abiertamente su intención de establecer un nuevo orden social, lo 

que descarta la occidentalización de la región. En cualquier caso, como ha venido 

ocurriendo en las últimas décadas, la región evolucionará de manera única y peculiar, 

estableciendo un sistema y unas estructuras sociales difíciles de comprender desde 

fuera.   

En conclusión, el dinamismo del mundo contemporáneo nos insta a reconocer la 

intricada y compleja relación entre la evolución de los derechos humanos y los cambio 

geopolíticos. Mientras el mundo árabe se enfrenta a su propia trayectoria en este 

ámbito, la ascendente influencia de los BRICS nos recuerda que ninguna región está 

exenta de la interdependencia global. En este escenario, la búsqueda de un equilibrio 

entre las aspiraciones internacionales y las realidades culturales se vuelve más urgente 

que nunca. Los BRICS y sus aliados emergentes pueden ser catalizadores cruciales en un 

proceso de ajuste normativo internacional. Por lo tanto, solo a través de una 

colaboración multidimensional y comprometida, podemos garantizar la protección de 

los derechos humanos en un mundo en constate transformación. 

Por ende, en este cruce entre el Sistema Árabe de Derechos Humanos y los 

nuevos BRICS, se vislumbra un horizonte de transformación y desafío. Las estructuras 

internacionales y regionales se tambalean en un juego de poder, sin un sendero claro 

hacia el futuro. En medio de esta incertidumbre, una verdad suena con claridad: la 

necesidad de una colaboración continua y sinérgica. Como señalo el emir de Qatar, 

Sheikh Tamin Bin Hamad AlThani “un proceso de desarrollo no tendrá éxito sin la 

colaboración de todos” (Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, 2016). Es solo en la 
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intersección entre el compromiso colectivo y la acción concertada donde yace la 

promesa de un sistema regional más justo.  
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Anexos  

Anexo 1 : Carta Árabe de Derechos Humanos 

 

Carta Árabe de los Derechos Humanos 
Traducción propia: Árabe – Español 

Gabriela De la Cuesta 
 
 

 ةجابیدلا

 ناسنلإا ةماركب ةیبرعلا ةملأا نامیإ نم اقلاطنا
 يبرعلا نطولا نأبو ،ةقیلخلا ذنم الله هزعأ يذلا
 میقلا تاذ تاراضحلا نطومو تانایدلا دھم
 ةمیرك ةایح يف ھّقح تدكّأ يتلا ةیماسلا ةیناسنلإا

 ،ةاواسملاو لدعلاو ةیرحلا نم سسأ ىلع

 فینحلا يملاسلإا نیدلل ةدلاخلا ئدابملل اقیقحتو
 ةاواسملاو ةوخلأا يف ىرخلأا ةیوامسلا تانایدلاو
 ،رشبلا نیب حماستلاو

 نم لیوطلا اھخیرات ربع ھتسرأ امب اھنم ازازتعاو
 رشن يف ریبكلا رودلا اھل ناك ةیناسنإ ئدابمو میق
 ادصقم اھلعج امم برغلاو قرشلا نیب ملعلا زكارم
 ،ةمكحلاو ةفرعملا نع نیثحابلاو ضرلأا لھلأ

 نود لاضانم يبرعلا نطولا ةدحوب اھنم انامیإو
 اھریصم ریرقت يف مملأا قح نع اعفادم ،ھتیرح
 ةدایسب انامیإو ،اھتیمنتو اھتاورث ىلع ةظفاحملاو
 يف ناسنلإا قوقح ةیامح يف هرودو نوناقلا
 عّتمت نأب انامیإو ،لماكتملاو لماشلا اھموھفم
 رایعم وھ صرفلا ؤفاكتو ةلادعلاو ةیرحلاب ناسنلإا
 ،عمتجم يأ ةلاصأ

 يتلا ةینویھصلاو ةیرصنعلا لاكشأ ةفاكل اضفرو
 نملأاو ملسلل ادیدھتو ناسنلإا قوقحل اكاھتنا لكّشت
 ،نییملاعلا

 ناسنلإا قوقح نیب قیثولا طابترلااب ارارقإو
 ئدابمل ادیكأتو ،نییملاعلا نملأاو ملسلاو
 قوقحل يملاعلا نلاعلإاو ةدحتملا مملأا قاثیم
 ةدحتملا مملأل نییلودلا نیدھعلا ماكحأو ناسنلإا
 قوقحلاو ةیسایسلاو ةیندملا قوقحلا نأشب
 يف ذخلأا عمو ،ةیفاقثلاو ةیعامتجلااو ةیداصتقلاا

Preámbulo 
Partiendo de la creencia de la nación 

árabe en la dignidad de la humanidad, que 
Dios ha exaltado desde la creación, y 
reconociendo que la patria árabe ha sido cuna 
de religiones y centro de civilizaciones con 
ilustres valores humanos que han afirmado su 
derecho a una vida digna fundada sobre 
principios de libertad, justicia e igualdad, 

En alineación con los principios 
eternos de la fe islámica y otras religiones 
celestiales para promover la fraternidad, la 
igualdad y la tolerancia entre todos los seres 
humanos, 

Orgullosos de la extensa historia del 
mundo árabe, repleta de valores y principios 
humanitarios que han desempeñado un papel 
importante en la difusión de centros de 
conocimiento entre Oriente y Occidente, 
convirtiéndolo en un destino para los pueblos 
de la Tierra y los buscadores de conocimiento 
y sabiduría, 

Creer en la unidad de la patria árabe, 
luchar por su libertad, defender el derecho de 
las naciones a determinar sus destinos, 
salvaguardar y cuidar sus recursos, y creer en 
la soberanía de la ley y su papel en la 
protección de los derechos humanos en su 
sentido amplio e integral; reconociendo que el 
disfrute de la libertad, la justicia y la igualdad 
de oportunidades es el estándar de 
autenticidad de cualquier sociedad, 

Rechazando todas las formas de 
racismo y sionismo que constituyen 
violaciones de los derechos humanos y 
amenazas a la paz y la seguridad. 
Reconociendo la estrecha conexión entre los 
derechos humanos y la paz y la seguridad 
mundiales, y reafirmando los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y las 
disposiciones de los dos pactos 
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 يف ناسنلإا قوقح لوح ةرھاقلا نلاعإ رابتعلاا
 ،ملاسلإا

 اذھ يف فارطلأا لودلا تقفتا مّدقت ام ىلع ءانبو
 :يتلآا ىلع قاثیملا

 ىلولأا ةداملا
 ةینطولا ةیوھلا راطإ يف قاثیملا اذھ فدھی
 يراضحلا ءامتنلااب روعشلاو ةیبرعلا لودلل
 :ةیلاتلا تایاغلا قیقحت ىلإ كرتشملا

 ةیبرعلا لودلا يف ناسنلإا قوقح عضو -1
 يتلا ،ةیساسلأا ةینطولا تامامتھلاا نمض

 ةیساسأو ةیماس لاثم ناسنلإا قوقح نم لعجت
 ھنكمتو ،ةیبرعلا لودلا يف ناسنلإا ةدارإ ھجوت
 امل اقفو لضفلأا وحن ھعقاوب ءاقترلاا نم
 .ةلیبنلا ةیناسنلإا میقلا ھیضترت

 ىلع ةیبرعلا لودلا يف ناسنلإا ةئشنت -2
 اضرأ ھنطول ءافولا ىلعو ھتیوھب زازتعلاا
 ةفاقثب عّبشتلا عم ،ةكرتشم حلاصمو اخیراتو
 ىلع حاتفنلااو حماستلاو يرشبلا يخآتلا
 میقلاو ئدابملا ھیضتقت امل اقفو ،رخلآا
 ةیلودلا قیثاوملا يف ةنلعملا كلتو ةیناسنلإا
 .ناسنلإا قوقحل

 ةرح ةایحل ةیبرعلا لودلا يف لایجلأا دادعإ -3
 ىلع مئاق نماضتم يندم عمتجم يف ةلوؤسم
 مازتللااو قوقحلاب يعولا نیب مزلاتلا
 حماستلاو ةاواسملا میق هدوستو ،تابجاولاب
 .لادتعلااو

 قوقح عیمج نأب يضاقلا أدبملا خیسرت -4
 ةطبارتمو ةئزجتلل ةلباق ریغو ةیملاع ناسنلإا
 .ةكباشتمو

 ةیناثلا ةداملا
 ،اھریصم ریرقت يف قحلا بوعشلا ةفاكل -1
 قحلا اھلو ،اھدراومو اھتاورث ىلع ةرطیسلاو
 اھماظن طمن رایتخا ةیرحب ررقت نأ يف
 اھتیمنت ةیرحب لصاوت نأو ،يسایسلا
 .ةیفاقثلاو ةیعامتجلااو ةیداصتقلاا

internacionales de las Naciones Unidas en 
materia civil, política, económica y social, 

Teniendo en cuenta la Declaración de 
El Cairo sobre los Derechos Humanos en el 
Islam, 
 Los estados han acordado lo 
siguiente:  
Articulo 1 

En el marco de la identidad nacional 
de los países árabes y el sentido de pertenencia 
cultural común, esta Carta pretende alcanzar 
los siguientes objetivos: 
1. Colocar los derechos humanos en los 

países árabes entre las prioridades 
nacionales, haciendo de los derechos 
humanos un ejemplo supremo y esencial 
que oriente la voluntad de los individuos, 
permitiéndoles mejorar sus circunstancias 
de acuerdo con los valores humanos. 

2. Educar a las personas en los países árabes 
para que se enorgullezcan de su identidad 
y sean leales a su patria en términos de 
tierra, historia e intereses comunes, 
inspirados por una cultura de hermandad 
humana, tolerancia y apertura hacia los 
demás, de acuerdo con los principios y 
valores humanos declarados en 
convenciones internacionales de derechos 
humanos. 

3. Preparar a las generaciones de los países 
árabes para una vida libre y responsable 
en una sociedad civil basada en la 
interacción entre la conciencia de los 
derechos y el compromiso con los 
deberes, guiada por los valores de 
igualdad, tolerancia y moderación. 

4. Reforzar el principio de que todos los 
derechos humanos son universales, 
indivisibles, interconectados e 
interrelacionados. 

Artículo 2 
1. Todas las naciones tienen derecho a 

determinar su propio destino, controlar 
sus recursos y riquezas, y tienen derecho 
a elegir libremente su sistema político y 
continuar desarrollando libremente sus 
aspectos económicos, sociales y 
culturales. 

2. Todas las naciones tienen derecho a vivir 
bajo soberanía nacional e integridad 
territorial. 

3. Todas las formas de racismo, sionismo, 
ocupación y control extranjero son un 
desafío a la dignidad humana y un 
obstáculo fundamental para los derechos 
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 لظ تحت شیعلا يف قحلا بوعشلا ةفاكل -2
 .ةیبارتلا ةدحولاو ةینطولا ةدایسلا

 ةینویھصلاو ةیرصنعلا لاكشأ ةفاك نإ -3
 ةماركلل دحت يھ ةیبنجلأا ةرطیسلاو للاتحلااو
 قوقحلا نود لوحی يساسأ قئاعو ةیناسنلإا
 عیمج ةنادإ بجاولا نمو ،بوعشلل ةیساسلأا
 .اھتلازإ ىلع لمعلاو اھتاسرامم

 للاتحلاا ةمواقم يف قحلا بوعشلا ةفاكل -4
 .يبنجلأا

 ةثلاثلا ةداملا
 نأب قاثیملا اذھ يف فرط ةلود لك دھعتت -1
 عتمتلا قح اھتیلاول عضاخ صخش لكل لفكت
 اذھ يف اھیلع صوصنملا تایرحلاو قوقحلاب
 وأ نوللا وأ قرعلا ببسب زییمت نود ،قاثیملا
 ،يأرلا وأ ،ينیدلا دقتعملا وأ ةغللا وأ ،سنجلا
 ،يعامتجلاا وأ ،ينطولا لصلأا وأ ،ركفلا وأ
 وأ ةیندبلا ةقاعلإا وأ ،دلایملا وأ ،ةورثلا وأ
 .ةیلقعلا

 قاثیملا اذھ يف فارطلأا لودلا ذختت -2
 يف ةیلعفلا ةاواسملا نیمأتل ةمزلالا ریبادتلا
 صوصنملا تایرحلاو قوقحلا ةفاكب عتمتلا

 نم ةیامحلا لفكی امب ،قاثیملا اذھ يف اھیلع
 بابسلأا نم ببس يأب زییمتلا لاكشأ عیمج
 .ةقباسلا ةرقفلا يف ةنیبملا

 ةماركلا يف نایواستم ةأرملاو لجرلا -3
 زییمتلا لظ يف ،تابجاولاو قوقحلاو ،ةیناسنلإا
 ةیملاسلإا ةعیرشلا ھترقأ يذلا يباجیلإا
 تاعیرشتلاو ىرخلأا ةیوامسلا عئارشلاو
 اعبت دھعتتو .ةأرملا حلاصل ةذفانلا قیثاوملاو
 ریبادتلا ةفاك ذاختاب فرط ةلود لك كلذل
 ةیلعفلا ةاواسملاو صرفلا ؤفاكت نیمأتل ةمزلالا
 قوقحلا عیمجب عتمتلا يف لاجرلاو ءاسنلا نیب
 .قاثیملا اذھ يف ةدراولا

 ةعبارلا ةداملا
 ددھت يتلا ةیئانثتسلاا ئراوطلا تلااح يف -1
 زوجی ،اھیمسر اھمایق نلعملاو ،ةملأا ةایح
 يف ،ذختت نأ قاثیملا اذھ يف فارطلأا لودلل
 لا ریبادت ،عضولا اھبلطتی يتلا دودحلا قیضأ

básicos de las naciones. Nos corresponde 
a nosotros condenar todas sus prácticas y 
trabajar para eliminarlas. 

4. Todas las naciones tienen derecho a 
resistir la ocupación extranjera. 

 
 
Artículo 3 

1. Cada Estado parte en esta Carta se 
compromete a garantizar que todas las 
personas dentro de su jurisdicción 
disfruten de los derechos y libertades 
enunciados en esta Carta sin 
discriminación de ningún tipo, como 
raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra 
índole, nacionalidad u origen social, 
patrimonio, nacimiento o discapacidad 
física o psíquica. 

2. Los Estados parte en esta Carta se 
comprometen a tomar las medidas 
necesarias para garantizar la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres al 
disfrute de todos los derechos civiles y 
políticos enunciados. 

3. Las disposiciones del presente Pacto se 
extenderán a todos los seres humanos 
sin discriminación alguna, y 
específicamente a la protección y la 
igualdad de derechos de hombres y 
mujeres, incluidos los consagrados en la 
ley islámica y otras religiones divinas. 
Los Estados tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la plena 
realización de la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres 
en el disfrute de todos los derechos 
enunciados en esta Carta. 

 
Artículo 4 
1. En casos de emergencias excepcionales 

que amenacen la vida de la nación, los 
Estados Parte en este Pacto podrán, en la 
medida estrictamente requerida por las 
exigencias de la situación, tomar medidas 
que no sean incompatibles con sus 
obligaciones en virtud de la presente 
Carta, siempre que dichas medidas no 
impliquen discriminación únicamente por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión u origen social, y no violen otras 
obligaciones que les impone el derecho 
internacional. 

2. En ningún caso se podrá hacer excepción 
a lo dispuesto en los artículos siguientes: 
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 ىضتقمب اھیلع ةبترتملا تامازتللااب اھیف دیقتت
 عم ریبادتلا هذھ ىفانتت لاأ طرشب ،قاثیملا اذھ
 اھیلع ةبترتملا ىرخلأا تامازتللاا
 ىلع يوطنت لاأو ،يلودلا نوناقلا ىضتقمب
 وأ نوللا وأ قرعلا وھ دیحولا ھببس نوكی زییمت
 .يعامتجلاا لصلأا وأ نیدلا وأ ةغللا وأ سنجلا

 ةیئانثتسلاا ئراوطلا تلااح يف زوجی لا -2
 ،ةسماخلا ةداملا :ةیلاتلا داوملا ماكحأ ةفلاخم
 ،ةرشاعلا ةداملا ،ةعساتلا ةداملا ،ةنماثلا ةداملا
 ةرقف ةرشع ةعبارلا ةداملا ،ةرشع ةثلاثلا ةداملا
 ةنماثلا ةداملا ،ةرشع ةسماخلا ةداملا ،)6(
 ،نورشعلا ةداملا ،ةرشع ةعساتلا ةداملا ،ةرشع
 ةعباسلا ةداملا ،نورشعلاو ةیناثلا ةداملا
 ةداملا ،نورشعلاو ةنماثلا ةداملا ،نورشعلاو
 لا امك .نوثلاثلا ةداملا ،نورشعلاو ةعساتلا
 ةمزلالا ةیئاضقلا تانامضلا قیلعت زوجی
 ةیئاضقلا تانامضلا قوقحلا كلت ةیامحل
 .قوقحلا كلت ةیامحل ةمزلالا

 قاثیملا اذھ يف فرط ةلود ةیأ ىلع -3
 لودلا ملعت نأ دیقتلا مدع قح تمدختسا
 ماعلا نیملأا قیرط نع اروف ىرخلأا فارطلأا
 اھب دیقتت مل يتلا ماكحلأاب ةیبرعلا لودلا ةعماجل
 يف اھیلعو .كلذ ىلإ اھتعفد يتلا بابسلأابو
 اھملعت نأ ،دیقتلا مدع ھیف يھنت يذلا خیراتلا
 .اھتاذ ةقیرطلابو ىرخأ ةرم كلذب

 ةسماخلا ةداملا
 .صخش لكل مزلام قح ةایحلا يف قحلا -1

 نامرح زوجی لاو ،قحلا اذھ نوناقلا يمحی -2
 .افسعت ھتایح نم دحأ

 ةسداسلا ةداملا
 تایانجلا يف لاإ مادعلإا ةبوقعب مكحلا زوجی لا
 تقو ةذفانلا تاعیرشتلل اقفو ةروطخلا ةغلاب
 رداص يئاھن مكح ىضتقمبو ةمیرجلا باكترا
 ةبوقعب ھیلع موكحم لكلو ،ةصتخم ةمكحم نم
 اھلادبتسا وأ وفعلا بلط يف قحلا مادعلإا
 .فخأ ةبوقعب

 ةعباسلا ةداملا
 نود صاخشأ ىلع مادعلإاب مكحلا زوجی لا -1

artículo 5, artículo 8, artículo 9, artículo 
10, artículo 13, artículo 14, apartado 6, 
artículo 15, artículo 18, artículo 19, 
artículo 20, artículo 22, artículo 27, 
artículo 28, artículo 29 y artículo 30. 
Nadie será sometido a torturas ni a tratos 
o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. Además, nadie será 
sometido a injerencias ilegales en su 
privacidad, familia, hogar o 
correspondencia. 

3. Todo Estado Parte en la presente Carta 
que haga uso del derecho de suspensión 
informará inmediatamente a los demás 
Estados, por conducto del Secretario 
General de la Liga de los Estados Árabes, 
de las disposiciones que ha suspendido y 
de las razones por las que lo ha hecho. Un 
Estado Parte que haya hecho uso del 
derecho de suspensión también les 
informará, por el mismo intermediario, de 
la fecha en que ponga fin a dicha 
suspensión. 

 
Artículo 5 
1. El derecho a la vida en un derecho 

inherente a todo individuo.  
2. Esta ley salvaguarda este derecho, y nadie 

será privado de su vida arbitrariamente.  
 
Artículo 6 

La imposición de la pena de muerte 
sólo será admisible en casos de delitos 
extremadamente graves de conformidad con 
la legislación vigente en el momento de 
cometerse el delito y mediante sentencia firme 
dictada por tribunal competente. Toda persona 
condenada a la pena de muerte tiene derecho 
a solicitar el indulto o a que se la sustituya por 
una pena menor. 
 
Artículo 7 
1. La imposición de la pena de muerte a 

personas menores de dieciocho años no 
está permitida a menos que la legislación 
vigente en el momento del delito disponga 
lo contrario. 

2. No se permite la ejecución de la pena de 
muerte a una mujer embarazada hasta que 
haya dado a luz, ni a una madre lactante 
hasta que hayan transcurrido dos años 
desde la fecha del parto. En todos los 
casos, tiene prioridad el interés superior 
del niño. 
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 تاعیرشتلا صنت مل ام اماع ةرشع ةنماثلا
 .كلذ فلاخ ىلع ةمیرجلا باكترا تقو ةذفانلا

 لماح ةأرمإ يف مادعلإا مكح ذیفنت زوجی لا -2
 دعب لاإ عضرم مأ يف وأ اھلمح عضت ىتح
 لك يفو ،ةدلاولا خیرات ىلع نیماع ءاضقنا
 .عیضرلا ةحلصم بلغت لاوحلأا

 ةنماثلا ةداملا
 وأ ایسفن وأ ایندب صخش يأ بیذعت رظحی -1
 ةطاح وأ ةنیھم وأ ةیساق ةلماعم ھتلماعم
 .ةیناسنإ ریغ وأ ةماركلاب

 عضاخ صخش لك فرط ةلود لك يمحت -2
 ریبادتلا ذختتو ، تاسرامملا هذھ نم اھتیلاول
 تافرصتلا هذھ ةسرامم دعتو كلذ عنمل ةلاعفلا
 طقست لا اھیلع بقاعی ةمیرج اھیف ماھسلإا وأ
 اھماظن يف فرط ةلود لك نمضت امك .مداقتلاب
 ھعتمتو بیذعتلل ضرعتی نم فاصنإ ينوناقلا
 .ضیوعتلاو رابتعلاا در قحب

 ةعساتلا ةداملا
 يأ ىلع ةیملع وأ ةیبط براجت ءارجإ زوجی لا
 رحلا ھئاضر نود ھئاضعأ للاغتسا وأ صخش
 مجنت دق يتلا تافعاضملل لماكلا ھكاردإو
 ةیقلاخلأا دعاوقلاو طباوضلل ةاعارم عم ،اھنع
 ةیبطلا تاءارجلإاب دیقتلاو ةینھملاو ةیناسنلإاو
 اقفو ةیصخشلا ھتملاس نامضب ةلیفكلا
 لاو .فرط ةلود لك يف ةذفانلا تاعیرشتلل
 ءاضعلأاب راجتلاا لاوحلأا نم لاح يأب زوجی
 .ةیرشبلا

 ةرشاعلا ةداملا
 عیمج يف دارفلأاب راجتلااو قرلا رظحی -1

 يأب زوجی لاو .كلذ ىلع بقاعیو امھروص
 .دابعتسلااو قاقرتسلاا لاوحلأا نم لاح

 لجأ نم دارفلأاب راجتلااو ةرخسلا رظحت -2
 للاغتسا وأ يسنجلا للاغتسلاا وأ ةراعدلا
 للاغتسا وأ رخآ لكش يأ وأ ریغلا ةراعد
 . ةحلسملا تاعازنلا يف لافطلأا

Artículo 8 
1. Está prohibido torturar física o 

mentalmente a cualquier persona, o 
someterla a tratos crueles, degradantes o 
inhumanos que atenten contra su 
dignidad. 

2. Cada Estado parte protegerá de tales 
prácticas a toda persona que se encuentre 
dentro de su jurisdicción, tomará medidas 
efectivas para prevenirlas y clasificará la 
perpetración o contribución a estos actos 
como un delito punible sin prescripción. 
Además, cada Estado garantizará en su 
sistema jurídico un trato justo a quienes 
sean sometidos a tortura, otorgándoles el 
derecho a reparación e indemnización. 

 
Artículo 9 

No está permitido realizar 
experimentos médicos o científicos con 
ninguna persona ni explotar sus órganos sin su 
libre y pleno consentimiento y conocimiento 
de las posibles consecuencias; respetando 
normas éticas, humanitarias y profesionales, y 
respetando procedimientos médicos que 
aseguren su seguridad personal, de 
conformidad con las leyes vigentes en cada 
estado contratante. En ninguna circunstancia 
se permite el tráfico de órganos humanos. 
 
Artículo 10 
1. La esclavitud y la trata de personas en 

todas sus formas están estrictamente 
prohibidas y castigadas por la ley. La 
esclavitud y la servidumbre no están 
permitidas en ninguna circunstancia. 

2. La prohibición se extiende a la trata de 
personas con fines de prostitución, 
explotación sexual, o cualquier otra forma 
de explotación, así como la utilización de 
niños en conflictos armados. 

 
Artículo 11 

Todas las personas son iguales ante la 
ley y tienen derecho a disfrutar de su 
protección sin discriminación. 

 
Artículo 12 

Todos los individuos son iguales ante 
la ley. Los Estados parte de esta Carta 
garantizan la independencia del poder judicial 
y la protección de los jueces frente a cualquier 
injerencia, presión o amenaza. También 
garantiza el derecho a un juicio justo para 
todas las personas bajo su jurisdicción. 
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 ةرشع ةیداحلا ةداملا
 مھلو نوناقلا مامأ نوواستم صاخشلأا عیمج
 .زییمت نود ھتیامحب عتمتلا يف قحلا

 ةرشع ةیناثلا ةداملا
 .ءاضقلا مامأ نوواستم صاخشلأا عیمج
 ءاضقلا للاقتسا فارطلأا لودلا نمضتو
 وأ طوغض وأ لخدت يأ نم ةاضقلا ةیامحو
 ھتاجردب يضاقتلا قح نمضت امك .تادیدھت
 .اھتیلاول عضاخ صخش لكل

 ةرشع ةثلاثلا ةداملا
 رفوتت ةلداع ةمكاحم يف قحلا صخش لكل -1
 ةصتخم ةمكحم اھیرجتو ةیفاك تانامض اھیف
 ،نوناقلا مكحب اقباس ةأشنمو ةھیزنو ةلقتسمو
 وأ ھیلإ ھجوت ةیئازج ةمھت ةیأ ةھجاوم يف كلذو
 ةلود لك لفكتو ،ھتامازتلا وأ ھقوقح يف تبلل

 ةیلدعلا ةناعلإا ایلام نیرداقلا ریغل فرط
 .مھقوقح نع عافدلل

 تلااح يفّ لاإ ةینلع ةمكاحملا نوكت -2
 عمتجم يف ةلادعلا ةحلصم اھیضتقت ةیئانثتسا
 .ناسنلإا قوقحو تایرحلا مرتحی

 ةرشع ةعبارلا ةداملا
 ىلع ناملأاو ةیرحلا يف قحلا صخش لكل -1
 ھلاقتعا وأ ھشیتفت وأ ھفیقوت زوجی لاو ،ھصخش
 .ينوناق دنس ریغبو افسعت

 لاإ ھتیرح نم صخش يأ نامرح زوجیلا -2
 نوناقلا اھیلع صنی يتلا لاوحلأاو بابسلأل

 .ھیف ررّقملا ءارجلإل اقبطوافلس

 ةغلب ،ھفیقوت متی صخش لك غلابإ بجی -3
 امك ،ھعوقو ىدل فیقوتلا كلذ بابسأب ،اھمھفی
 ةھجوملا مھتلا وأ ةمھتلاب اروف هراطخإ بجی
 .ھیوذب لاصتلاا قح ھلو ،ھیلإ

 وأ فیقوتلاب ھتیرح نم مرح صخش لكل -4
 صحفلا ىلع ضرعلا يف بلطلا قح لاقتعلاا
 .كلذب ھغلابإ بجیو ،يبطلا

 نود ةیئازج ةمھتب لقتعملا وأ فوقوملا مدقی -5
 نیفظوملا دحأ وأ ةاضقلا دحأ مامأ ریخأت

 
Artículo 13 
1. Toda persona tiene derecho a un juicio 

justo, en el que se certifiquen garantías 
suficientes, llevado a cabo por un tribunal 
competente, independiente e imparcial; 
establecido por la ley, cuando se enfrente 
cualquier cargo penal que se le impute, o 
cuando se determine sus derechos y 
obligaciones. Cada Estado Parte 
proporcionará asistencia jurídica a 
quienes no puedan costearla para la 
defensa de sus derechos. 

2. Los juicios serán públicos, salvo 
circunstancias excepcionales que exijan 
los intereses de la justicia en una sociedad 
respetuosa de las libertades y los derechos 
humanos. 

 
Artículo 14  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y 

a la seguridad de su persona. Nadie será 
sometido a arresto o prisión arbitrarios ni 
será privado de su libertad salvo por los 
motivos y de conformidad con los 
procedimientos establecidos por la ley. 

2. Nadie será privado de su libertad salvo 
por los motivos y de conformidad con los 
procedimientos establecidos por la ley. 
Toda persona privada de libertad será 
informada con prontitud de los motivos de 
dicha privación en un idioma que 
comprenda y se le notificará con prontitud 
de cualquier cargo formulado contra ella. 
Tendrán derecho a comunicarse con su 
familia. 

3. Toda persona privada de su libertad 
mediante arresto o prisión tendrá derecho 
a recurrir ante un tribunal para impugnar 
la legalidad de su prisión y será puesta en 
libertad si la prisión fuera ilegal. 

4. Toda persona detenida será informada en 
el momento de la detención de los 
motivos de su detención y se le informará 
sin demora de los cargos que se le 
imputan. Serán llevados ante un juez u 
otro funcionario autorizado por la ley para 
ejercer el poder judicial y tendrán derecho 
a ser juzgados en un plazo razonable o a 
ser puestos en libertad. No será norma 
general que las personas en espera de 
juicio sean detenidas bajo custodia. 

5. Toda persona arrestada o detenida por un 
cargo penal será llevada sin demora ante 
un juez u otro funcionario autorizado por 
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 ،ةیئاضق فئاظو ةرشابمب انوناق نیلوخملا
 جرفی وأ ةلوقعم ةلھم للاخ مكاحی نأ بجیو
 تانامضب ھنع جارفلإا نوكی نأ نكمیو .ھنع
 لا لاوحلأا لك يفو .ةمكاحملل هروضح لفكت
 ةدعاقلا وھ يطایتحلاا سبحلا نوكی نأ زوجی
 .ةماعلا

 وأ فیقوتلاب ھتیرح نم مرح صخش لكل -6
 ةصتخم ةمكحم ىلإ عوجرلا قح لاقتعلاا
 رمأتو ،كلذ ةینوناق يف ءاطبإ نود لصفت
 ریغ ھلاقتعا وأ ھفیقوت ناك اذإ ھنع جارفلإاب
 .ينوناق

 لاقتعا وأ فیقوت ةیحض ناك صخش لكل -7
 ىلع لوصحلا يف قحلا ينوناق ریغ وأ يفسعت
 .ضیوعت

 ةرشع ةسماخلا ةداملا
 ،قباس يعیرشت صنبّ لاإ ةبوقع لاو ةمیرج لا
 حلصلأا نوناقلا لاوحلأا عیمج يف قبطیو
  .مھتملل

 ةرشع ةسداسلا ةداملا
 اقفو تاب مكحب ھتنادإ تبثت ىتح ئرب مھتم لك
 قیقحتلا تاءارجإ للاخ عتمتی نأ ىلع ،نوناقلل
 :ةیلاتلا ایندلا تانامضلاب ةمكاحملاو

 مھتلاب اھمھفی ةغلبو لیصفتلاب اروف هراطخإ -1
 .ھیلإ ةھجوملا

 دادعلإ ةیفاكلا تلایھستلاو تقولا هؤاطعإ -2
 .ھیوذب لاصتلااب ھل حامسلاو ھعافد

 ھیضاق مامأ ایروضح مكاحی نأ يف ھقح -3
 وأ ،ایصخش ھسفن نع عافدلا يف ھقحو يعیبطلا
 ةیرحب ھب لصتیو ھسفنب هراتخی ماحم ةطساوب
 .ةیرس يفو

 ھنع عفادی ماحمب اناجم ةناعتسلاا يف ھقح -4
 تضتقا اذإ وأ ھسفنب كلذب مایقلا ھیلع رذعت اذإ
 وأ مھفی لا ناك اذإ ھقحو ،كلذ ةلادعلا ةحلصم
 مجرتمب ةناعتسلاا يف ةمكحملا ةغل ملكتی لا
 .لباقم نودب

la ley para ejercer el poder judicial y 
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un 
plazo razonable o a ser puesta en libertad. 
Podrá ser liberado sujeto a garantías de 
comparecer a juicio. 

6. Toda persona que sea privada de libertad 
mediante arresto o prisión tendrá derecho 
a recurrir a un tribunal competente para 
que decida sin demora sobre la legalidad 
de su prisión y ordene su libertad si la 
prisión fuera ilegal. 

7. Toda persona que haya sido víctima de 
arresto o detención ilegal tendrá derecho 
efectivo a una indemnización. 

 
El artículo 15 

No existirá delito ni pena sino en 
virtud de disposición legislativa previa, y en 
todos los casos se aplicará la ley más 
favorable al imputado. 
 
Artículo 16  

Todo imputado se presume inocente 
hasta que se demuestre su culpabilidad 
mediante sentencia judicial firme conforme a 
la ley, con la garantía de los siguientes 
derechos mínimos durante las diligencias de 
investigación y juicio: 
1. Notificación inmediata, detallada y en un 

idioma que comprendan, de los cargos 
que se les imputan. 

2. Tiempo y facilidades suficientes para 
preparar su defensa, y derecho a 
comunicarse con sus familiares. 

3. Derecho a ser juzgado personalmente ante 
su juez natural y derecho a defenderse 
personalmente o por medio de abogado de 
su elección, con libertad de comunicarse 
con él confidencialmente. 

4. El derecho a representación legal gratuita 
si no pueden hacerlo por sí mismos, o si 
los intereses de la justicia lo requieren, y 
el derecho a que se les proporcione un 
traductor sin costo si no entienden o no 
hablan el idioma del tribunal. 

5. El derecho a interrogar a los testigos de 
cargo por sí mismos o por medio de su 
defensa, y el derecho a citar a los testigos 
de la defensa en las condiciones 
aplicables a la citación de los testigos de 
cargo. 

6. El derecho a no ser obligado a declarar 
contra sí mismo ni a confesarse culpable. 
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 وأ ھسفنب ماھتلاا دوھش شقانی نأ يف ھقح -5
 دوھش راضحتسا يف ھقحو ،ھعافد ةطساوب
 دوھش راضحتسا يف ةقبطملا طورشلاب يفنلا
 .ماھتلاا

 ھسفن دض ةداھشلا ىلع ربجی لا نأ يف ھقح -6
 .بنذلاب فرتعی نأ وأ

 نعطلا يف ةمیرج باكتراب نیدأ اذإ يف ھقح -7
 .ىلعأ ةیئاضق ةجرد مامأ نوناقلل اقفو

 نأ يف قحلا مھتملل لاوحلأا عیمج يفو -8
 .ةصاخلا ھتایحو ةیصخشلا ھتملاس مرتحت

 ةرشع ةعباسلا ةداملا
 لفطلل صاخ ھجوب فرط ةلود لك لفكت
 ھب تقلعت يذلا حناجلا وأ راطخلأل ضرعملا
 ثادحلأاب صاخ يئاضق ماظن يف قحلا ،ةمھت
 ذیفنتو ةمكاحملاو عبتتلا فارطأ عیمج يف
 ھنس عم قفتت ةصاخ ةلماعم يفو ،ماكحلأا
 ھجامدإ ةداعإو ھلیھأت رسیتو ھتمارك نوصتو
 .عمتجملا يف ءانب رودب ھمایقو

 ةرشع ةنماثلا ةداملا
 نع هراسعإ ایئاضق تبث صخش سبح زوجی لا
 .يدقاعت مازتلا نع جتان نیدب ءافولا

  ةرشع ةعساتلا ةداملا

 مرجلا سفن نع صخش ةمكاحم زوجت لا -1
 نأ تاءارجلإا هذھ هدض ذختت نملو ،نیترم
 .ھنع جارفلإا بلطیو اھتعرش يف نعطی

 تاب مكح بجومب ھتءارب تتبث مھتم لكل -2
 تقحل يتلا رارضلأا نع ضیوعتلا يف قحلا
 .ھب

 نورشعلا ةداملا
 نم نیمورحملا صاخشلأا عیمج لماعی -1
 ةلصأتملا ةماركلا مرتحت ةیناسنإ ةلماعم مھتیرح
 .ناسنلإا يف

7. Si es condenado por un delito, tiene 
derecho a recurrir conforme a la ley ante 
una autoridad judicial superior. 

8. En todos los casos, el imputado tiene 
derecho a que se respete su seguridad 
personal y su vida privada. 

 
Artículo 17 

Cada Estado parte garantizará al niño 
que se encuentre expuesto a un peligro o 
acusado de un delito, el derecho a un sistema 
judicial especializado para los hechos en todas 
las etapas de la investigación, juicio y 
ejecución de sentencias. Esto incluye un trato 
especial apropiado a su edad, preservando su 
dignidad, facilitando su rehabilitación, 
reintegración y permitiéndoles desempeñar un 
papel constructivo en la sociedad. 

 
Artículo 18 

No está permitido detener a una 
persona cuya insolvencia haya sido 
establecida judicialmente por el 
incumplimiento de una deuda derivada de una 
obligación contractual. 
 
Artículo 19 
1. No está permitido juzgar dos veces a una 

persona por el mismo delito, y quienes son 
sometidos a tales procedimientos tienen 
derecho a impugnar su legalidad y 
solicitar su liberación. 

2. A todo imputado cuya inocencia se 
establezca mediante sentencia firme, se le 
concede el derecho a una indemnización 
por los daños sufridos. 

 
Artículo 20 
1. Todas las personas privadas de libertad 

serán tratadas con el respeto humano 
debido a la dignidad inherente a la 
persona humana. 

2. Los acusados estarán separados de los 
condenados y serán tratados de 
conformidad con su condición de no 
condenados. 

3. Se considerará en el sistema penitenciario 
que su objetivo es reformar y rehabilitar 
socialmente a las personas privadas de 
libertad. 

 
Artículo 21 
1. No está permitido someter a ningún 

individuo, arbitraria o ilegalmente, a la 
intrusión en su privacidad, sus asuntos 
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 نولماعیو نینادملا نع نومھتملا لصفی -2
 .نینادم ریغ مھنوك عم قفتت ةلماعم

 ىلإ فدھی نأ نوجسلا ماظن يف ىعاری -3
 .ایعامتجا مھلیھأت ةداعإو نینوجسملا حلاصإ

 نورشعلاو ةیداحلا ةداملا
 وحن ىلع ،صخش يأ ضیرعت زوجی لا -1
 ھتایصوصخ يف لخدتلل ،ينوناق ریغ وأ يفسعت
 ریھشتل وأ ھتلاسارم وأ ھتیب وأ ھترسأ نوؤش وأ
 .ھتعمس وأ ھفرش سمی

 نم نوناقلا ھیمحی نأ صخش لك قح نم -2
 .ساسملا وأ لخدتلا اذھ لثم

 نورشعلاو ةیناثلا ةداملا
 ھتیصخشب ھل فرتعُی نأ يف قحلا صخش لكل
 .ةینوناقلا

 نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا
 لفكت نأب قاثیملا اذھ يف فرط ةلود لك دھعتت
 تكھتنا صخش يلأ ملظتلل لاّعف لیبس ریفوت

 اذھ يف اھیلع صوصنملا ھتایرح وأ ھقوقح
 نم كاھتنلاا اذھ ردص ول ىتح ،قاثیملا
 .ةیمسرلا مھتفصب نوفرصتی صاخشأ

 نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

 :يف قحلا نطاوم لكل

 .ةیسایسلا ةسرامملا ةیرح -1

 امإ ةماعلا نوؤشلا ةرادإ يف ةكراشملا -2
 .ةیرحب نوراتخُی نیلثمم ةطساوب وأ ةرشابم

 ةقیرطب ھلثمی نم رایتخا وأ ھسفن حیشرت -3
 عیمج نیب ةاواسملا مدق ىلعو ةھیزنو ةرح
 ةدارإ نع رحلا ریبعتلا نمضت ثیحب نینطاوملا
 .نطاوملا

 عیمجلا عم ةاواسملا مدق ىلع ھل حاتت نأ -4
 ساسأ ىلع هدلب يف ةماعلا فئاظولا دلقت ةصرف
 .صرفلا ؤفاكت

familiares, su domicilio, su 
correspondencia, ni a difamación que 
menoscabe su honor o reputación. 

2. Todo individuo tiene derecho a ser 
protegido por la ley contra tal intrusión o 
interferencia. 

 
Artículo 22  

Toda persona tiene derecho a que se 
le reconozca su personalidad jurídica. 

 
Artículo 23 
             Cada Estado parte en este Pacto se 
compromete a garantizar la reparación 
efectiva de toda persona cuyos derechos o 
libertades, enunciados en este Pacto, hayan 
sido violados, incluso si dicha violación ha 
sido cometida por personas que actúan en su 
capacidad oficial. 
 
Artículo 24 
Todo ciudadano tiene derecho a: 
1. Participación política y libertad de 

expresión política. 
2. Participar en la dirección de los asuntos 

públicos, ya sea directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos. 

3. Presentarse a elecciones o elegir 
representantes mediante elecciones libres 
y justas, garantizando la libre expresión 
de la voluntad del pueblo. 

4. Igualdad de oportunidades con los demás 
para desempeñar cargos públicos en su 
país sobre la base de la igualdad de 
oportunidades. 

5. Libertad de asociación con otras personas 
y derecho a formar asociaciones. 

6. Libertad de reunión y reunión pacífica. 
7. Estos derechos no podrán estar sujetos a 

restricciones distintas de las impuestas 
por la ley, que sean necesarias en una 
sociedad democrática para el 
mantenimiento de la seguridad nacional o 
el orden público, la protección de la salud 
o la moral públicas, o la protección de los 
derechos y libertades de los ciudadanos. 
otros. 

 
Artículo 25 
               Es inadmisible privar a personas que 
pertenecen a minorías de disfrutar de sus 
culturas, utilizar sus idiomas y practicar las 
enseñanzas de su religión. La ley regula el 
disfrute de estos derechos. 
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 نیرخلآا عم تایعمجلا نیوكت ةیرح -5
 .اھیلإ مامضنلااو

 ةروصب عمجتلا ةیرحو عامتجلاا ةیرح -6
 .ةیملس

 يّأب قوقحلا هذھ ةسرامم دییقت زوجی لا -7
 يتلاو ،نوناقلل اقبط ةضورفملا دویقلا ریغ دویق
 تایرحلا مرتحی عمتجم يف ةرورضلا اھیضتقت
 وأ ينطولا نملأا ةنایصل ،ناسنلإا قوقحو
 ةماعلا ةحصلا وأ ةماعلا ةملاسلا وأ ماعلا ماظنلا
 ریغلا قوقح ةیامحل وأ ةماعلا بادلآا وأ
 .مھتایرحو

 نورشعلاو ةسماخلا ةداملا
 تایلقلأل نیمتنملا صاخشلأا نامرح زوجی لا
 ةسراممو اھتغل مادختساو اھتافاقثب عتمتلا نم
 .قوقحلا هذھب عتمتلا نوناقلا مظنیو اھنید میلاعت

 نورشعلاو ةسداسلا ةداملا
 میلقإ ىلع ينوناق لكشب دجوی صخش لكل -1
 ةماقلإا ناكم رایتخاو لقنتلا ةیرح فرط ةلود
 دودح يف میلقلإا اذھ نم ةھج ةیأ يف
 .ةذفانلا تاعیرشتلا

 صخش يأ داعبإ فرط ةلود ةیلأ زوجی لا -2
 ةیعرش ةروصب دجاوتمو اھتیسنج لمحی لا
 اقفو رداص رارق بجومب لاإ اھیضارأ ىلع
 ىلع ھملظت ضرع نم ھنیكمت دعبو نوناقلل
 نملأا يعاود متحت مل ام ،ةصتخملا ةھجلا
 عنمی لاوحلأا لك يفو ،كلذ فلاخ ينطولا
 .يعامجلا داعبلإا

 نورشعلاو ةعباسلا ةداملا
 عنم ينوناق ریغ وأ يفسعت لكشب زوجی لا -1
 كلذ يف امب ،دلب يأ ةرداغم نم صخش يأ
 ،ةھج يأ يف ھتماقإ ىلع رظح ضرف وأ ،هدلب
 .دلبلا اذھ يف ةماقلإاب ھمازلإ وأ

 ھعنم وأ هدلب نم صخش يأ يفن زوجی لا -2
 .ھیلإ ةدوعلا نم

 نورشعلاو ةنماثلا ةداملا
 يسایسلا ءوجللا بلط يف قحلا صخش لكل

Artículo 26 
1. Toda persona que se encuentre legalmente 

en el territorio de un Estado parte tendrá 
libertad de circulación y derecho a elegir 
su lugar de residencia dentro de cualquier 
parte de este territorio, con sujeción a la 
legislación vigente. 

2. Ningún Estado parte deportará a ninguna 
persona que no posea su nacionalidad y se 
encuentre legalmente en su territorio, 
salvo en virtud de una decisión dictada de 
conformidad con la ley y después de haber 
brindado a la persona la oportunidad de 
presentar sus quejas ante la autoridad 
competente, a menos que existan razones 
de seguridad nacional que indican lo 
contrario. En todos los casos, las 
deportaciones colectivas están prohibidas. 

 
Artículo 27 
1. No está permitido impedir arbitraria o 

ilegalmente a cualquier individuo salir de 
cualquier país, incluido el suyo, ni 
imponerle restricciones a su residencia en 
cualquier lugar, ni obligarle a residir en 
ese país. 

2. No se permite deportar a ninguna persona 
de su propio país ni impedir su regreso. 

 
Artículo 28  
             Todo individuo tiene derecho a buscar 
asilo político en otro país para escapar de la 
persecución. Este derecho no es aplicable a 
quienes estén siendo perseguidos por un delito 
relacionado con el orden público, y está 
prohibido extraditar a refugiados políticos. 
 
Artículo 29 
1. Todo individuo tiene derecho a disfrutar 

de la ciudadanía y no está permitido privar 
a nadie de su ciudadanía de forma 
arbitraria o ilegal. 

2. Los Estados parte pueden tomar las 
medidas que consideren apropiadas, de 
conformidad con sus leyes nacionales de 
nacionalidad, para permitir que los niños 
adquieran la nacionalidad de su madre, 
teniendo en cuenta el interés superior del 
niño en todas las circunstancias. 

3. No se negará el derecho de una persona a 
adquirir otra nacionalidad, teniendo en 
cuenta los procedimientos jurídicos 
internos de su país. 

 
Artículo 30 
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 عفتنی لاو ،داھطضلاا نم ابرھ رخآ دلب ىلإ
 مھت ةمیرج لجأ نم ھعبتت يرجی نم قحلا اذھب
 نیئجلالا میلست زوجی لاو ،ماعلا قحلا
 .نییسایسلا

 نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 لاو ،ةیسنجب عتمتلا يف قحلا صخش لكل -1
 وأ يفسعت لكشب صخش يأ نع اھطاقسإ زوجی

 .ينوناق ریغ

 يتلا تاءارجلإا ذختت نأ فارطلأا لودلل -2
 ةیلخادلا اھتاعیرشت عم قفتی امبو ةبسانم اھارت
 نم لافطلأا نیكمت يف ،ةیسنجلاب ةصاخلا
 لفطلا ةحلصم ةاعارم عم ملأا ةیسنج باستكا
 .لاوحلأا لك يف

 ةیسنج باستكا يف صخشلا قح ركنی لا -3
 ةینوناقلا تاءارجلإا ةاعارم عم ، ىرخأ
  .هدلبل ةیلخادلا

 نوثلاثلا ةداملا
 ةدیقعلاو ركفلا ةیرح يف قحلا صخش لكل -1
 امب لاإ اھیلع دویق ةیأ ضرف زوجی لاو ،نیدلاو
 .ذفانلا عیرشتلا ھیلع صنی

 راھظإ يف ناسنلإا ةیرح عاضخإ زوجی لا -2
 ةینیدلا هرئاعش ةسرامم وأ هدقتعم وأ ھنید
 اھیلع صنی يتلا دویقلل لاإ هریغ عم وأ هدرفمب
 عمتجم يف ةیرورض نوكت يتلاو نوناقلا
 ،ناسنلإا قوقحو تایرحلا مرتحی حماستم
 وأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا ةملاسلا ةیامحل
 ةیامحل وأ ،ةماعلا بادلآا وأ ةماعلا ةحصلا

 .ةیساسلأا مھتایرحو نیرخلآا قوقح

 ةیبرت نیمأت ةیرح ءایصولأا وأ ءابلأل -3
 .ایقلخو اینید مھدلاوأ

 نوثلاثلاو ةیداحلا ةداملا
 ،صخش لّكل لوفكم ةصاخلا ةیكلملا قح
 اھّلك ھلاومأ ةرداصم لاوحلأا عیمج يف رظحیو
 .ةینوناق ریغ وأ ةیفسعت ةروصب اھضعب وأ

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, creencia y religión, y no 
se le impondrán restricciones salvo las 
previstas por la legislación vigente. 

2. La libertad de una persona de manifestar 
su religión o sus creencias 
individualmente o con otras personas, no 
estará sujeta a limitaciones salvo las 
estipuladas por la ley, las mismas deben 
de ser necesarias en una sociedad 
tolerante que respete las libertades y los 
derechos humanos, con el fin de proteger 
la seguridad pública, el orden público, la 
salud pública, la moral pública o los 
derechos y libertades fundamentales de 
los demás. 

3. Los padres o tutores legales tienen la 
libertad de velar por la educación 
religiosa y moral de sus hijos. 

 
Artículo 31 

El derecho a la propiedad privada está 
garantizado a toda persona, y en ninguna 
circunstancia está permitido confiscar sus 
bienes, total o parcialmente, de manera 
arbitraria o ilícita. 
 
Artículo 32 
1. Esta carta garantiza el derecho a la 

libertad de información, la libertad de 
opinión y la libertad de expresión, así 
como el derecho a buscar, recibir y 
difundir noticias e ideas por cualquier 
medio, sin tener en cuenta las fronteras 
geográficas. 

2. Estos derechos y libertades se ejercen en 
el marco de los principios fundamentales 
de la sociedad y están sujetos únicamente 
a restricciones impuestas por el respeto a 
los derechos de los demás, su reputación, 
la seguridad nacional, el orden público, la 
salud o la moral públicas. 

 
Artículo 33 
1. La familia es la unidad natural y 

fundamental de la sociedad, y el 
matrimonio entre un hombre y una mujer 
es la base para su formación. Desde la 
edad de contraer matrimonio, tanto el 
hombre como la mujer tienen derecho a 
casarse y formar una familia, con sujeción 
a las condiciones y requisitos del 
matrimonio. El matrimonio sólo podrá 
contraerse con el libre y pleno 
consentimiento de ambas partes, y la 
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 نوثلاثلاو ةیناثلا ةداملا
 ةیرحو ملاعلإا يف قحلا قاثیملا اذھ نمضی -1
 ءابنلأا ءاقتسا يف قحلا كلذكو ،ریبعتلاو يأرلا
 يأب نیرخلآا ىلإ اھلقنو اھیقلتو راكفلأاو
 .ةیفارغجلا دودحلل رابتعا امنودو ،ةلیسو

 راطإ يف تایرحلاو قوقحلا هذھ سرامت -2
 لاإ عضخت لاو ،عمتجملل ةیساسلأا تاموقملا
 وأ نیرخلآا قوقح مارتحا اھضرفی يتلا دویقلل

 ماعلا ماظنلا وأ ينطولا نملأا ةیامح وأ مھتعمس
 .ةمّاعلا بادلآا وأ ةماعلا ةحصلا وأ

 نوثلاثلاو ةثلاثلا ةداملا
 ةیساسلأاو ةیعیبطلا ةدحولا يھ ةرسلأا -1
 ساسأ ةأرملاو لجرلا نیب جاوزلاو ،عمتجملل
 نّس غولب نم ءادتبا ةأرملاو لجرللو اھنیوكت
 طورش قفو ةرسأ سیسأتو جوّزتلا قّح جاوزلا
 اضرب لاإ جاوزلا دقعنی لاو ،جاوزلا ناكرأو
 مظنیو ھیف هاركإ لا لاماك اضر نیفرطلا
 ةأرملاو لجرلا تابجاوو قوقح ذفانلا عیرشتلا

 .ھللاحنا ىدلو ھمایق للاخو جاوزلا داقعنا دنع

 ةیوقتو ةرسلأا ةیامح عمتجملاو ةلودلا لفكت -2
 رظحو اھلخاد دارفلأا ةیامحو اھرصاوأ
 نیب ةلماعملا ةءاسإو فنعلا لاكشأ فلتخم
 امك .لفطلاو ةأرملاّ دض ةصاخبو ،اھئاضعأ
 يوذو ةخوخیشلاو ةلوفطلاو ةموملأل لفكت
 ةیاعرلاو ةیامحلا ةصاخلا تاجایتحلاا
 ربكأ بابشلاو نیئشانلل اضیأ لفكتو نیتمزلالا
 .ةیلقعلاو ةیندبلا ةیمنتلا صرف

 ةیعیرشتلا ریبادتلا لك فارطلأا لودلا ذختت -3
 لفطلا ةیامح نامضل ةیئاضقلاو ةیرادلإاو
 ةیرحلا نم وّج يف ھھافرو ھئامنو ھئاقبو
 رایعملا ىلضُفلا ھتحلصم رابتعاو ةماركلاو
 يف ھنأش يف ةذختملا ریبادتلا لّكل يساسلأا

 فارحنلال اضرّعم ناك ءاوسو ،لاوحلأا عیمج
 .احناج وأ

 ریبادتلا لك فارطلأا لودلا ذختت -4
 ةضایرلا ةسرامم يف قحلا نامضل ةیرورضلا
 .بابشلا ةصاخبو ةیندبلا

legislación vigente regula los derechos y 
responsabilidades del hombre y de la 
mujer al contraer matrimonio, durante su 
existencia y al disolverse. 

2. El Estado y la sociedad garantizarán la 
protección de la familia, fortalecerán sus 
vínculos, protegerán a las personas que la 
integran, y prohibirán diversas formas de 
violencia y malos tratos entre sus 
miembros, en particular contra las 
mujeres y los niños. También se brindará 
la protección y cuidados necesarios a la 
maternidad, la infancia, la vejez y las 
personas con necesidades especiales. 
Además, se ampliarán las oportunidades 
de desarrollo físico y mental a los 
adolescentes y jóvenes. 

3. Los Estados contratantes tomarán todas 
las medidas legislativas, administrativas y 
judiciales para asegurar la protección, 
preservación, crecimiento y bienestar del 
niño en un ambiente de libertad y 
dignidad, siendo el interés superior del 
niño la consideración primordial en todos 
los casos.  

4. Los Estados contratantes tomarán todas 
las medidas necesarias para garantizar el 
derecho a practicar deportes físicos, 
especialmente a los jóvenes. 

 
Artículo 34 
1. El derecho al trabajo es un derecho natural 

de todo ciudadano. El Estado trabaja para 
brindar oportunidades de empleo al mayor 
número posible de personas que lo 
buscan, garantizando al mismo tiempo la 
productividad, la libertad de trabajo, la 
igualdad de oportunidades y sin ningún 
tipo de discriminación por motivos de 
raza, color, género, religión, idioma, 
opinión política, origen nacional, origen 
social, discapacidad o cualquier otra 
condición. 

2. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar 
de condiciones de trabajo justas y 
satisfactorias, asegurándole un salario 
adecuado que cubra las necesidades 
básicas de sí mismos y de su familia, 
especificando el horario de trabajo, el 
descanso, las licencias retribuidas, las 
normas de seguridad y salud en el trabajo 
y protegiendo a las mujeres, los niños y 
personas con discapacidad durante el 
trabajo. 
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 نوثلاثلاو ةعبارلا ةداملا
 لمعتو ،نطاوم لكل يعیبط قح لمعلا -1
 ناكملإا ردق لمعلا صرف ریفوت ىلع ةلودلا

 نامض عم ،ھیلع نیلبقملا نم نكمم ددع ربكلأ
 نودو ،صرفلا ؤفاكتو لمعلا ةیرحو جاتنلإا
 وأ قرعلا ساسأ ىلع زییمتلا عاونأ نم عون يأ
 يأرلا وأ ةغللا وأ نیدلا وأ سنجلا وأ نوللا
 ينطولا لصلأا وأ يباقنلا ءامتنلاا وأ يسایسلا
 عضو يأ وأ ةقاعلإا وأ يعامتجلاا لصلأا وأ
 .رخآ

 لمع طورشب عّتمتلا يف قحلا لماع لكل -2
 رجأ ىلع لوصحلا نمؤت ،ةیضرمو ةلداع
 ھل ةیساسلأا ةایحلا بلاطم ةیطغتل بسانم
 ةحارلاو لمعلا تاعاس دیدحت لفكتو ،ھترسلأو
 ظفح دعاوقو ،رجلأا ةعوفدملا تازاجلإاو
 ءاسنلا ةیامحو ،ةینھملا ةملاسلاو ةحصلا
 ءانثأ تاقاعلإا يوذ صاخشلأاو لافطلأاو
 .لمعلا

 يف لفطلا قّحب فارطلأا لودلا فرتعت -3
 يأ ءادأ نمو يداصتقلاا للاغتسلاا نم ھتیامح
 ةقاعإ لثمی نأ وأ اریطخ نوكی نأ حجری لمع
 وأ ھتحصب ارّضم نوكی نأ وأ ،لفطلا میلعتل
 وأ ،يحورلا وأ ،يلقعلا وأ ،يندبلا هومنب
 عمو ،ضرغلا اذھلو .يعامتجلاا وأ ،يونعملا
 تاذ ىرخلأا ةیلودلا كوكصلا ماكحأ ةاعارم
 امب صاخ ھجوب فارطلأا لودلا موقت ،ةلصلا
 : يلی

 .لمعلاب قاحتللال ىندأ نس دیدحت -أ

 لمعلا تاعاسل بسانم ماظن عضو -ب
 .ھفورظو

 ةبسانم ىرخأ تاءازج وأ تابوقع ضرف -ت
 .ةیلاعفب ماكحلأا هذھ ذافنإ نامضل

 قّح يف ةأرملاو لجرلا نیب زییمتلا زوجی لا -4
 نیوكتلاو بیردتلا نم ةیلعفلا ةدافتسلاا
 يواست دنع روجلأاو لمعلا ةیامحو لیغشتلاو
 .لمعلا ةیعونو ةمیق

3. Los estados parte reconocen el derecho 
del niño a ser protegido de la explotación 
económica y de realizar cualquier trabajo 
que pueda ser peligroso o interferir con su 
educación o ser perjudicial para su salud 
o su salud física, mental, espiritual, moral, 
o desarrollo social. A tal efecto, de 
conformidad con otros acuerdos 
internacionales pertinentes, los Estados 
parte deberán comprometerse a lo 
siguiente, en particular: 
a. Fijación de una edad mínima para el 

empleo. 
b.  Establecer horarios y condiciones de 

trabajo adecuados. 
c. Imponer sanciones o penalidades 

apropiadas para asegurar el 
cumplimiento efectivo de estas 
disposiciones. 

4. No habrá discriminación entre hombres y 
mujeres en el goce efectivo de la 
formación, la educación, el empleo, la 
protección laboral y el salario, cuando el 
valor y la calidad del trabajo sean iguales. 

5. Cada Estado parte garantizará la 
protección necesaria a los trabajadores 
migratorios de conformidad con la 
legislación vigente. 

 
Artículo 35 
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad 

de asociación y a afiliarse a asociaciones 
o sindicatos, así como a la libertad de 
participar en actividades sindicales para 
proteger sus intereses. 

2. No se impondrán restricciones al ejercicio 
de estos derechos y libertades excepto las 
previstas por la legislación aplicable, y 
constituirán medidas necesarias para el 
mantenimiento de la seguridad nacional, 
la seguridad pública, el orden público, la 
protección de la salud o la moral públicas. 
o la protección de los derechos y 
libertades de los demás. 

3. A cada Estado parte se le confiere el 
derecho de huelga dentro de los límites 
especificados por la legislación aplicable. 

 
Artículo 36 

Las partes contratantes garantizan el 
derecho de todo ciudadano a la seguridad 
social, incluido el seguro social. 
 
Artículo 37 
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 ةیامحلا نمضت نأ فرط ةلود لك ىلع -5
 اقبط اھیلإ نیدفاولا لامعلل ةیرورضلا
 .ةذفانلا تاعیرشتلل

 نوثلاثلاو ةسماخلا ةداملا
 نیوكت ةیرح يف قحلا صخش لكل -1
 ،اھیلإ مامضنلااو ةینھملا تاباقنلا وأ تایعمجلا
 ةیامح لجأ نم يباقنلا لمعلا ةسرامم ةیرحو
  .ھحلاصم

 ةسرامم ىلع دویقلا نم يأ ضرف زوجی لا -2
 اھیلع صّنی يتلا كلت لاإ تایرحلاو قوقحلا هذھ
 ةنایصل ةیرورض ریبادت لكشتو ذفانلا عیرشتلا
 ماظنلا وأ ةماعلا ةملاسلا وأ يموقلا نملأا
 بادلآا وأ ةماعلا ةحصلا ةیامح وأ ،ماعلا
 .مھتایرحو نیرخلآا قوقح ةیامح وأ ،ةمّاعلا

 بارضلإا يف قحلا فرط ةلود لك فلكت -3
 .ذفانلا عیرشتلا اھیلع صّنی يتلا دودحلا يف

 نوثلاثلاو ةسداسلا ةداملا
 يف نطاوم لك قّح فارطلأا لودلا نمضت
 نیمأتلا كلذ يف امب ،يعامتجلاا نامضلا
 .يعامتجلاا

 نوثلاثلاو ةعباسلا ةداملا
 ناسنلإا قوقح نم قّح وھ ةیمنتلا يف قحلا
 عضت نأ لودلا عیمج ىلعو ،ةیساسلأا
 نامضل ةمزلالا ریبادتلاو ةیئامنلإا تاسایسلا
 نماضتلا میق لیعفتل يعسلا اھیلعو .قحلا اذھ
 يلودلا ىوتسملا ىلعو اھنیب امیف نواعتلاو
 ةیداصتقا ةیمنت قیقحتو رقفلا ىلع ءاضقلل
 اذھ بجومبو .ةیسایسو ةیفاقثو ةیعامتجاو
 يف ماھسلإاو ةكراشملا قح نطاوم لّكلف قحلا
 .اھرامثو اھایازمب عّتمتلاو ةیمنتلا قیقحت

 نوثلاثلاو ةنماثلا ةداملا
 ھل فاك يشیعم ىوتسم يف قحلا صخش لّكل
 ءاذغ نم میركلا شیعلاو هافرلا رّفوی ھترسلأو
 ةئیب يف قحلا ھلو ،تامدخو نكسمو ءاسكو
 ریبادتلا ذاختا فارطلأا لودلا ىلعو .ةمیلس
 .قوقحلا هذھ ذافنلإ اھتایناكملإ اًقفو ةمزلالا

El derecho al desarrollo es uno de los 
derechos humanos fundamentales e incumbe 
a todas las naciones formular políticas de 
desarrollo y las medidas necesarias para 
garantizar este derecho. Deben esforzarse por 
promover los valores de solidaridad y 
cooperación tanto a nivel nacional como 
internacional para erradicar la pobreza y 
lograr el desarrollo económico, social, 
cultural y político. De conformidad con este 
derecho, todo ciudadano tiene derecho a 
participar y contribuir a la realización del 
desarrollo y a disfrutar de sus beneficios y 
frutos. 
 
Artículo 38 

Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida digna para sí mismo y su familia, que 
le garantice el bienestar, incluidos alimentos, 
vestido, vivienda y servicios. También tienen 
derecho a un medio ambiente sano. Es 
responsabilidad de las naciones participantes 
tomar las medidas necesarias dentro de sus 
posibilidades para defender estos derechos. 
 
Artículo 39 
1. Los Estados Parte reconocen el derecho 

de cada individuo en la sociedad a 
disfrutar del más alto nivel posible de 
salud física y mental y a recibir servicios 
de salud esenciales de forma gratuita y 
acceso a instalaciones de tratamiento de 
enfermedades sin ningún tipo de 
discriminación. 

2. Las medidas adoptadas por los Estados 
Parte incluyen las siguientes: 
a. Desarrollar la atención primaria de 

salud y garantizar el acceso fácil y 
gratuito a los centros que prestan 
estos servicios, independientemente 
de su ubicación geográfica o 
situación económica. 

b. Combatir las enfermedades de forma 
preventiva y terapéutica para 
asegurar una reducción de la 
mortalidad. 

c. Promover la sensibilización y la 
educación sanitaria. 

d. Luchar contra las prácticas 
tradicionales nocivas para la salud 
individual. 

e. Proporcionar alimentos básicos y 
agua potable a cada persona. 

f. Combatir los factores de 
contaminación ambiental y 
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 نوثلاثلاو ةعساتلا ةداملا
 يف درف لك قّحب فارطلأا لودلا رّقت -1
 ةحّصلا نم ىوتسم ىلعأب عّتمتلا يف عمتجملا
 لوصح يفو ،ھغولب نكمی ةیلقعلاو ةیندبلا
 ةیحصلا ةیاعرلا تامدخ ىلع اناجم نطاوملا
 نود ضارملأا جلاع قفارم ىلعو ،ةیساسلأا
 .زییمتلا عاونأ نم عون يأ

 لودلا اھذختت يتلا تاوطخلا لمشت -2
 : ةیلاتلا ریبادتلا فارطلأا

 نامضو ةیلولأا ةیحصلا ةیاعرلا ریوطت -أ
 مّدقت يتلا زكارملا ىلإ لوصولا ةلوھسو ةیناجم
 عقوملا نع رظنلا فرصب تامدخلا هذھ
 .يداصتقلاا عضولا وأ يفارغجلا

 ایئاقو ضارملأا ةحفاكم ىلع لمعلا -ب
 .تایفولا ضفخ لفكی امب ایجلاعو

 .يحصلا فیقثتلاو يعولا رشن – ج

 ةراضلا ةیدیلقتلا تاسرامملا ةحفاكم – د
 .درفلا ةحّصب

 ةیقنلا برشلا هایمو يساسلأا ءاذغلا ریفوت – ـھ
 .درف لّكل

 ریفوتو يئیبلا ثولتلا لماوع ةحفاكم – و
 .يحصلا فیرصتلا

 ةیلقعلا تارثؤملاو تاردخملا ةحفاكم – ز
 .ةحصلاب ةرّاضلا داوملاو نیخدتلاو

 نوعبرلأا ةداملا
 ةایحلا ریفوتب فارطلأا لودلا مزتلت -1
 ةیدسجلا وأ ةیسفنلا تاقاعلإا يوذل ،ةمیركلا
 مھدامتعا زیزعت عم مھتمارك مھل لفكت يتلاو
 يف ةیلعفلا مھتكراشم ریسیتو مھسفنأ ىلع
 .عمتجملا

 ةیعامتجلاا تامدخلا فارطلأا لودلا رفوت -2
 معدلا رفوت امك ،تاقاعلإا يوذ عیمجل اناجم
 مھرسأو صاخشلأا ءلاؤھ نم جاتحملل يداملا
 مزلی ام لّكب موقت امك .مھاعرت يتلا رسلأل وأ

proporcionar un saneamiento 
adecuado. 

g. Luchar contra el abuso de drogas y 
sustancias psicoactivas. 

 
Artículo 40 
1. Los Estados contratantes se comprometen 

a proporcionar una vida digna a las 
personas con discapacidades físicas o 
mentales, garantizando su dignidad al 
tiempo que promueven su autosuficiencia 
y facilitan su participación activa en la 
sociedad. 

2. Los Estados contratantes proporcionarán 
servicios sociales gratuitos para todas las 
personas con discapacidad, además de 
proporcionar apoyo financiero a quienes 
lo necesiten entre estas personas y sus 
familias, o a las familias que los cuiden. 
Además, adoptarán todas las medidas 
necesarias para impedir su internamiento 
en instituciones de acogida. En todos los 
casos se considerará el interés superior del 
discapacitado. 

3. Los Estados contratantes tomarán todas 
las medidas necesarias para reducir las 
discapacidades por todos los medios 
posibles, incluidos programas de salud 
preventiva, sensibilización y educación. 

4. Los Estados contratantes proporcionarán 
todos los servicios educativos apropiados 
para las personas con discapacidad, 
teniendo en cuenta la importancia de la 
inclusión en el sistema educativo, así 
como la importancia de la formación, la 
rehabilitación vocacional, la preparación 
para un empleo remunerado y la provisión 
de empleo adecuado en el sector público 
o sector privado. 

5. Los Estados contratantes proporcionarán 
todos los servicios sanitarios adecuados a 
las personas con discapacidad, incluida la 
rehabilitación para su integración en la 
sociedad. 

6. Los Estados contratantes permitirán a las 
personas con discapacidad utilizar todas 
las instalaciones de servicios públicos y 
privados. 

 
Artículo 41 
1. La erradicación de la alfabetización es un 

deber que incumbe al Estado y todo 
individuo tiene derecho a la educación. 

2. Los estados contratantes garantizan al 
menos una educación primaria y 
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 يفو .ةیاعرلا تاسسؤم يف مھئاویإ بنجتل
 ىلضُفلا ةحلصملا ىعارت لاوحلأا عیمج
 .قاعملا صخشلل

 ةمزلالا ریبادتلا لك فارطلأا لودلا ذختت -3
 اھیف امب ،ةنكمملا لبسلا لّكب تاقاعلإا نمّ دحلل
 .فیقثتلاو يعولا رشنو ةیئاقولا ةحصلا جمارب

 ةیمیلعتلا تامدخلا لك فارطلأا لودلا رفوت -4
 نیعب ةذخآ ،تاقاعلإا يوذ صاخشلأل ةبسانملا
 ،يمیلعتلا ماظنلا يف جمدلا ةیمھأ رابتعلاا
 دادعلإا ،ينھملا لیھأتلاو ،بیردتلا ةیمھأو
 يف بسانملا لمعلا ریفوتو ،لمعلا ةسراممل
 .صاخلا وأ يموكحلا عاطقلا

 ةیحصلا تامدخلا لك فارطلأا لودلا رفوت -5
 اھیف امب ،تاقاعلإا يوذ صاخشلأل ةبسانملا
 .عمتجملا يف مھجمدل لیھأتلا ةداعإ

 يوذ صاخشلأا فارطلأا لودلا نكمت -6
 ةمدخلا قفارم عیمج مادختسا نم تاقاعلإا
 .ةصاخلاو ةماعلا

 نوعبرلأاو ةیداحلا ةداملا
 لّكلو ،ةلودلا ىلع بجاو مازتلا ةیملأا وحم -1
 .میلعتلا يف قحلا صخش

 ةیناجم اھینطاومل فارطلأا لودلا نمضت -2
 ةیئادتبلاا ھیتلحرم يف لقلأا ىلع میلعتلا
 امازلإ يئادتبلاا میلعتلا نوكیو .ةیساسلأاو
 نود عیمجلل ھعاونأو ھلحارم فلتخمب احاتمو
 .زییمت

 لك نیدایملا عیمج يف فارطلأا لودلا ذختت -3
 لجرلا نیب ةكارشلا قیقحتل ةبسانملا ریبادتلا
 .ةینطولا ةیمنتلا فادھأ قیقحت لجأ نم ةأرملاو

 میلعت ریفوت فارطلأا لودلا نمضت -4
 ناسنلإا ةیصخشل ةلماكلا ةیمنتلا فدھتسی
 تایرحلاو ناسنلإا قوقح مارتحا زیزعتو
 .ةیساسلأا

 ئدابم جمد ىلع فارطلأا لودلا لمعت -5
 جھانملا يف ةیساسلأا تایرحلاو ناسنلإا قوقح

secundaria gratuita para sus ciudadanos. 
La educación primaria será obligatoria y 
fácilmente accesible en todas sus etapas y 
tipos para todos sin discriminación. 

3. Los Estados contratantes, en todos los 
ámbitos, tomarán todas las medidas 
apropiadas para promover una asociación 
entre hombres y mujeres para lograr los 
objetivos de desarrollo nacional. 

4. Los Estados contratantes garantizan la 
provisión de una educación que tenga 
como objetivo el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y la promoción del 
respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 

5. Los Estados contratantes trabajarán para 
integrar los principios de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales 
en los planes de estudios oficiales y no 
oficiales, las actividades educativas y los 
programas de formación y desarrollo. 

6. Los estados contratantes garantizan el 
establecimiento de mecanismos efectivos 
para lograr el aprendizaje permanente 
para todos los ciudadanos y desarrollarán 
un plan nacional para la educación de 
adultos. 

 
Artículo 42 
1. Todo individuo tiene derecho a participar 

en la vida cultural y a disfrutar de los 
beneficios del progreso científico y sus 
aplicaciones. 

2. Los Estados parte se comprometen a 
respetar la libertad de investigación 
científica y de actividades creativas, 
asegurando la protección de los intereses 
tanto morales como materiales resultantes 
de la producción científica, literaria o 
artística. 

3. Los Estados parte se esforzarán por 
realizar esfuerzos cooperativos y mejorar 
la colaboración en todos los niveles, con 
la plena participación de las comunidades 
culturales y creativas y sus 
organizaciones, para desarrollar e 
implementar programas científicos, 
recreativos, culturales y artísticos. 

 
Artículo 43 

Esta Carta no será interpretada de 
manera que menoscabe los derechos y 
libertades protegidos por las leyes internas de 
los Estados parte o por los tratados 
internacionales y regionales de derechos 
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 نیوكتلاو ةیبرتلا جماربو ةیمیلعتلا ةطشنلأاو
 .ةیمسرلا ریغو ةیمسرلا بیردتلاو

 ةلیفكلا تایللآا عضو فارطلأا لودلا نمضت -6
 ،نینطاوملا لّكل ةایحلا ىدم رّمتسملا ملعتلا قیقحتب
 .رابكلا میلعتل ةینطو ةطخ عضوو

 نوعبرلأاو ةیناثلا ةداملا
 ةیفاقثلا ةایحلا يف ةكراشملا قح صخش لّكل -1
 .ھتاقیبطتو يملعلا مّدقتلا دئاوفب عتمتلا يفو

 ثحبلا ةیرح مارتحاب فارطلأا لودلا دھعت -2
 حلاصملا ةیامح لفكتو ،عدبملا طاشنلاو يملعلا
 وأ يملعلا جاتنلإا نع ةجتانلا ةیداملاو ةیونعملا
 .ينفلا وأ يبدلأا

 زیزعتو كرتشملا لمعلل فارطلأا لودلا ىعست -3
 ةكراشمبو ةدعصلأا لك ىلع اھنیب امیف نواعتلا
 لجأ نم مھتامظنمو عادبلإاو ةفاقثلا لھلأ ةلماك
 ةینفلاو ةیفاقثلاو ةیھیفرتلاو ةیملعلا جماربلا ریوطت
 .اھذیفنتو

 نوعبرلأاو ةثلاثلا ةداملا
 وحن ىلع ھلیوأت وأ قاثیملا اذھ ریسفت زوجی لا
 نیناوقلا اھیمحت يتلا تایرحلاو قوقحلا نم صقتنی
 صوصنملا نیناوقلا وأ فارطلأا لودلل ةیلخادلا

 قوقحل ةیمیلقلإاو ةیلودلا قیثاوملا يف اھیلع
 اھیف امب اھترّقأ وأ اھیلع تقداص يتلا ناسنلإا

 ىلإ نیمتنملا صاخشلأاو لفطلاو ةأرملا قوقح
 .تایلقلأا

 نوعبرلأاو ةعبارلا ةداملا
 اھتاءارجلإ اقبط ذختت نأب فارطلأا لودلا دھعتت
 اّیرورض نوكی ام قاثیملا اذھ ماكحلأو ةیروتسدلا

 ریبادت نم اھیلع صوصنملا قوقحلا لامعلإ
 .ةیعیرشت ریغ وأ ةیعیرشت

 نوعبرلأاو ةسماخلا ةداملا
 ةنجل" ىمست ةنجل قاثیملا اذھ بجومب أشنت -1
 مساب دعب امیف اھیلإ راشی "ةیبرعلا ناسنلإا قوقح
 لودلا مھبختنت ءاضعأ ةعبس نم نوكتتو ."ةنجللا"
 .يرسلا عارتقلااب قاثیملا اذھ يف فارطلأا

 يف فارطلأا لودلا ينطاوم نم ةنجللا فلؤت -2
 ةیوضعل نیحشرملا يف طرتشیو ،قاثیملا اذھ
 ةیلاعلا ةیافكلاو ةربخلا يوذ نم اونوكی نأ ةنجللا

humanos a los que se hayan adherido, 
incluidos los derechos de las mujeres, los 
niños y grupos minoritarios. 
 
Artículo 44 

Las partes contratantes se 
comprometen a tomar, de conformidad con 
sus procedimientos constitucionales y las 
disposiciones de esta Carta, cuantas medidas 
sean necesarias para hacer efectivos los 
derechos aquí enunciados por medios 
legislativos o no legislativos. 
 

Artículo 45 
1. De conformidad con esta Carta, se 

establecerá un comité denominado 
"Comité Árabe de Derechos Humanos", 
en adelante denominado "el Comité". 
Estará integrado por siete miembros 
elegidos en votación secreta por los 
Estados Parte en la presente Carta. 

2. El Comité estará compuesto por 
ciudadanos de los Estados Parte en esta 
Carta, y los candidatos a miembros del 
Comité deberán poseer un alto nivel de 
experiencia y competencia en su campo 
de trabajo. Los miembros del Comité 
actuarán a título personal con la máxima 
imparcialidad e integridad. 

3. El Comité no incluirá más de una persona 
entre los ciudadanos de un mismo Estado 
Parte. La reelección sólo será posible una 
vez y se observará el principio de 
rotación. 

4. Los miembros del Comité serán elegidos 
por un mandato de cuatro años, 
finalizando el mandato de tres de los 
miembros inicialmente elegidos al cabo 
de dos años y renovándose mediante 
sorteo. 

5. El Secretario General de la Liga de los 
Estados Árabes solicitará a los Estados 
Parte que presenten sus candidatos seis 
meses antes de la fecha de las elecciones. 
Los Estados Parte lo harán en el plazo de 
tres meses. El Secretario General 
informará a los Estados Parte de la lista de 
candidatos dos meses antes de la fecha de 
elección de los miembros del Comité. La 
membresía del comité se otorgará al 
candidato que reciba el mayor porcentaje 
de votos de los presentes. Si el número de 
candidatos con mayor número de votos 
excede el número requerido debido a 
igualdad de votos entre múltiples 
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 ةنجللا ءاضعأ لمعی نأ ىلع ،اھلمع لاجم يف
 .ةھازنو درجت لكبو ةیصخشلا مھتفصب

 دحاو صخش نم رثكأ ةنجللا مّضت نأ زوجی لا -3
 ھباختنا ةداعإ زوجیو ،فرطلا ةلودلا ينطاوم نم
 .لوادتلا أدبم ىعاریو طقف ةدحاو ةرم

 ىلع تاونس عبرأ ةدمل ةنجللا ءاضعأ بختنی -4
 يف نیبختنملا ءاضعلأا نم ةثلاث ةیلاو يھتنت نأ
 نع نوددجیو نیماع دعب ةرّم لوّلأ باختنلاا

 .ةعرقلا قیرط

 نم ةیبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نیملأا بلطی -5
 نم رھشأ ةتس لبق اھیحشرم میدقت فارطلأا لودلا
 يف كلذب فارطلأا لودلا موقتو .تاباختنلاا دعوم
  .رھشأ ةثلاث نوضغ

 ةمئاقب فارطلأا لودلا ماعلا نیملأا غلبیو
 ءاضعأ باختنا دعوم نم نیرھش لبق نیحشرملا
 ىلع لصحی نم ةنجللا ةیوضعل بختنیو .ةنجللا
 ددع ناك اذإو .نیرضاحلا تاوصأ نم ةبسن ىلعأ
 ددعلا نم رثكأ تاوصلأا ىلعأ ىلع نیلصاحلا
 رثكأ نیب تاوصلأا يف يواستلا ببسب بولطملا
 ةرّم نیواستملا نیب باختنلاا داعیو ،حشرم نم
 وأ وضعلا راتخی تاوصلأا تواست اذإو .ىرخأ
 ىرجیو .ةعرقلا قیرط نع نوبولطملا ءاضعلأا
 لا دعوم يف ةنجللا ةیوضعل ةرّم لولأ باختنلاا
 .ذافنلا زیح قاثیملا لوخد نم رھشأ ةتس نع لّقی

 عامتجلا فارطلأا لودلا ماعلا نیملأا وعدی -6
 رّقم يف دقعیو ،ةنجللا ءاضعأ تاباختنلا صصخی

 داقعنلا لامتكم باصنلا دعیو .ةیبرعلا لودلا ةعماج
 مل اذإو .فارطلأا لودلا ةیبلغأ روضحب عامتجلاا
 عامتجا ىلإ ماعلا نیملأا وعدی باصنلا لمتكی
 لودلا ثلاث نع لّقی لا ام روضحب دقعنیو ،رخآ
 عامتجلاا اذھ يف باصنلا لمتكی مل اذإو ،فارطلأا
 ددع يّأب دقعنی ثلاث عامتجا ىلإ ماعلا نیملأا وعدی
 .فارطلأا لودلا نم ھیف نیرضاحلا نم

 ،لولأا اھعامتجا دقعل ةنجللا ماعلا نیملأا وعدی -7
 ةدمل اھئاضعأ نیب نم اھل اسیئر ھللاخ بختنتو
 ،ةدحاو ةرّملو ةلثامم ةدمل دیدجتلل ةلباق نیماع
 ةیرودو بولسأو اھلمع طباوض ةنجللا عضتو
 رّقم يف اھتاعامتجا ةنجللا دقعتو .اھتاعامتجا
 اھل زوجیو .ةیبرعلا لودلا ةعماجب ةمّاعلا ةناملأا

candidatos, la elección se llevará a cabo 
nuevamente entre aquellos con igual voto. 
En caso de nuevo empate, el miembro o 
miembros requeridos serán seleccionados 
por sorteo. La elección inicial para los 
miembros del Comité tendrá lugar al 
menos seis meses después de la entrada en 
vigor de la Carta. 

6. El Secretario General invitará a los 
Estados Parte a una reunión dedicada a la 
elección de los miembros del Comité, que 
se celebrará en la sede de la Liga de los 
Estados Árabes. Se alcanzará quórum con 
la presencia de la mayoría de los Estados 
Parte. Si no se alcanza el quórum, el 
Secretario General convocará a otra 
reunión, la cual será convocada con la 
presencia de no menos de tres Estados 
Parte. Si no se alcanza el quórum en esta 
reunión, el Secretario General convocará 
a una tercera reunión, que podrá convocar 
con cualquier número de Estados Parte 
asistentes. 

7. El Secretario General invitará al Comité a 
celebrar su primera reunión, durante la 
cual se elegirá un presidente entre sus 
miembros por un período renovable de 
dos años y por una sola vez. El Comité 
establecerá sus lineamientos de trabajo, 
frecuencia de reuniones y procedimientos. 
Las reuniones del Comité se celebrarán en 
la sede de la Secretaría General de la Liga 
de los Estados Árabes. El Comité podrá 
celebrar sus reuniones en cualquier 
Estado Parte en la presente Carta previa 
invitación de éste. 

 

Artículo 46 
1. El Secretario General anunciará los 

puestos vacantes previa notificación del 
Presidente de la Comisión en los 
siguientes casos: 
a. Muerte. 
b. Resignación. 
c. Si un miembro del Comité cesa en el 

desempeño de sus funciones sin 
excusa aceptable y por motivos 
distintos a la ausencia temporal, 
según lo acordado por los demás 
miembros. 

2. Si un puesto queda vacante de 
conformidad con el párrafo 1 y el mandato 
del miembro que será reemplazado no 
expira dentro de los seis meses siguientes 
a la declaración de la vacante, el 
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 قاثیملا اذھ يف فرط دلب يأ يف اھتاعامتجا دقع
 .ھنم ةوعد ىلع ءانب

 نوعبرلأاو ةسداسلا ةداملا
 دعب ةرغاشلا دعاقملا نع ماعلا نیملأا نلعی -1
 : ةیتلآا تلااحلا يف ةنجللا سیئر لبق نم هراطخإ

 .ةافولا -أ

 .ةلاقتسلاا -ب

 يأر عامجإب – ةنجللا يف وضع عطقنا اذإ – ج
 نودب ھفئاظوب علاطضلاا نع -نیرخلآا اھؤاضعأ
 عباطلا يذ بایغلا ریغ ببسبو لوبقم رذع میدقت
 .تقؤملا

 تناكو )1( ةرقفلل اقبط ام دعقم روغش نلعأ اذإ -2
 للاخ يضقنت لا ھلادبتسا بجی يذلا وضعلا ةیلاو
 موقی ،هدعقم روغش نلاعإ يلت يتلا ةتسلا رھشلأا
 ىلإ كلذ غلابإب ةیبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نیملأا
 ،اھل زوجی يتلا ،قاثیملا اذھ يف فارطلأا لودلا

 ةداملل اقفو نیحشرم میدقت ،نیرھش ةلھم للاخ
 .رغاشلا دعقملا ءلم لجأ نم )نیعبرلأاو ةسماخلا(

 ةمئاق ةیبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نیملأا عضی -3
 بیترتلاب ،وحنلا اذھ ىلع نیحشرملا عیمج ءامسأب
 فارطلأا لودلا ىلإ ةمئاقلا هذھ غلبیو ،يدجبلأا
 مزلالا باختنلاا ىرجی كاذ ذإو .قاثیملا اذھ يف
  .كلذب ةصاخلا ماكحلأل اقبط رغاشلا دعقملا ءلمل

 نلعأ دعقم ءلمل بختنا ةنجللا يف وضع لك -4
 اھیف ةیوضعلا ماھم ىلوتی )1( ةرقفلل اقبط هروغش
 يذلا وضعلا ةیلاو ةّدم نم ىقبت ام ءاضقنا ىتح
 .ةرقفلا كلت ماكحأ ىضتقمب ةنجللا يف هدعقم رغش

 لودلا ةعماج ةینازیم نمض ماعلا نیملأا رّفوی -5
 قفارمو نیفظومو ةیلام دراوم نم مزلی ام ةیبرعلا
 ةنجللا ءاربخ لماعیو ةلاّعف ةروصب اھلمعب ةنجللا مایقل
 ءاربخ ةلماعم فیراصملا ةیطغتو ةأفاكملاب قلعتی امیف
 .ةماعلا ةناملأا

 نوعبرلأاو ةعباسلا ةداملا
 ةنجللا ءاضعلأ نمضت نأب فارطلأا لودلا دھعتت
 لكش يأّ دض مھتیامحل ةیرورضلاو ةمزلالا تاناصحلا
 ةیداملا وأ ةیونعملا طوغضلا وأ تاقیاضملا لاكشأ نم
 مھتاحیرصت وأ مھفقاوم ببسب ةیئاضق تاعّبتت يأ وأ
 .ةنجللا يف ءاضعأك مھماھمب مھمایق راطإ يف

Secretario General de la Liga de los 
Estados Árabes notificará a las Partes en 
este Carta. En el plazo de dos meses 
podrán presentar candidatos, de 
conformidad con el artículo 45, para 
cubrir el puesto vacante. 

3. El Secretario General de la Liga de los 
Estados Árabes preparará una lista de los 
nombres de todos los candidatos en orden 
alfabético y comunicará esta lista a las 
Partes en la presente Carta. A 
continuación se celebrarán elecciones 
para cubrir el puesto vacante de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes. 

4. Cada miembro del Comité elegido para 
cubrir un puesto vacante de conformidad 
con el párrafo 1 asumirá las funciones de 
miembro hasta el resto del mandato del 
miembro cuyo puesto quedó vacante en el 
Comité de conformidad con las 
disposiciones de ese párrafo. 

5. El Secretario General proporcionará, 
dentro del presupuesto de la Liga de los 
Estados Árabes, los recursos financieros, 
el personal y las instalaciones necesarios 
para que el Comité lleve a cabo su trabajo 
con eficacia y tratará a los expertos del 
Comité en materia de dietas y gastos del 
mismo modo. igual que los expertos de la 
Secretaría General. 

 

Artículo 47 
Las Partes se comprometen a 

garantizar que los miembros del Comité gocen 
de las inmunidades necesarias y esenciales 
para su protección contra cualquier forma de 
acoso, presión moral o material o cualquier 
procedimiento judicial como resultado de sus 
posiciones o declaraciones en el ejercicio de 
sus funciones como miembros. del Comité. 
 

Artículo 48 
1. Los Estados Parte se comprometen a 

proporcionar informes sobre las medidas 
que hayan adoptado para hacer efectivos 
los derechos y libertades consagrados en 
esta Carta y a indicar los avances 
realizados en el disfrute de estos derechos. 
Una vez recibidos los informes, el 
Secretario General de la Liga de los 
Estados Árabes los remitirá al Comité 
para su consideración. 

2. Los Estados Parte presentarán su informe 
inicial al Comité dentro del año siguiente 
a la entrada en vigor de esta Carta para 
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 نوعبرلأاو ةنماثلا ةداملا
 ریبادتلا نأشب ریراقت میدقتب فارطلأا لودلا دھعتت -1
 صوصنملا تایرحلاو قوقحلا لامعلإ اھتذختا يتلا

 .اھب عتمتلل زرحملا مدقتلا نایبو ،قاثیملا اذھ يف اھیلع
 ھمّلست دعب ةیبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نیملأا ىلوتیو
 .اھیف رظنلل ةنجللا ىلإ اھتلاحإ ریراقتلا

 ىلإ لولأا ریرقتلا میدقتب فارطلأا لودلا موقت -2
 ذیفنتلا زیح قاثیملا لوخد خیرات نم ةنس للاخ ةنجللا
 ةثلاث لك ایرود اریرقتو ،فرط ةلود لكل ةبسنلاب
 فارطلأا لودلا نم بلطت نأ ةنجلل زوجیو .ماوعأ
 .قاثیملا ذیفنتب ةلص تاذ ةیفاضإ تامولعم

 فارطلأا لودلا اھمّدقت يتلا ریراقتلا ةنجللا سردت -3
 ةینعملا ةلودلا لثمی نم روضحب )2( ةرقفلل اقفو
 .ریرقتلا ةشقانمل

 مّدقتو اھتاظحلام يدبتو ریرقتلا ةنجللا شقانت -4
 .قاثیملا فادھلأ اقبط اھذاختا بجاولا تایصوتلا

 اھتاظحلام نمّضتی ایونس اریرقت ةنجللا لیحت -5
 نیملأا قیرط نع ةعماجلا سلجم ىلإ اھتایصوتو
 .ماعلا

 ةیماتخلا اھتاظحلامو ةنجللا ریراقت ربتعت -6
 ىلع اھرشن ىلع ةنجللا لمعت ةینلع قئاثو اھتایصوتو
 .عساو قاطن

 نوعبرلأاو ةعساتلا ةداملا
 اذھ ةیبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نیملأا ضرعی -1
 ىلع – ھیلع ةعماجلا سلجم ةقفاوم دعب – قاثیملا
 .ھیلإ مامضنلاا وأ قیدصتلاو عیقوتلل ءاضعلأا لودلا

 خیرات نم نیرھش دعب ذافنلا زیح قاثیملا اذھ لخدی -2
 ةماعلا ةناملأا ىدل ةعباسلا قیدصتلا ةقیثو عادیإ
 .ةیبرعلا لودلا ةعماجل

 دعب – ةلود لّكل ةبسنلاب اًذفان قاثیملا اذھ حبصی -3
 ةقیثو عادیإ خیرات نم نیرھش دعب – ذافنلا زیح ھلوخد
 .ةمّاعلا ةناملأا ىدل اھمامضنا وأ اھقیدصت

 عادیإب ءاضعلأا لودلا راطخإب ماعلا نیملأا موقی -4
 .مامضنلاا وأ قیدصتلا ةقیثو

 نوسمخلا ةداملا
 میدقت ماعلا نیملأا ةطاسوب ،فرط ةلود يلأ نكمی
 هذھ میمعت دعبو ،قاثیملا اذھ لیدعتل ةبوتكم تاحارتقا
 ماعلا نیملأا وعدی ءاضعلأا لودلا ىلع تلایدعتلا

cada Estado Parte, y posteriormente 
presentarán informes periódicos cada tres 
años. El Comité podrá solicitar a los 
Estados Parte información adicional 
relevante sobre la implementación de la 
Carta. 

3. El Comité considerará los informes 
presentados por los Estados Parte de 
conformidad con el párrafo (2), con la 
participación de representantes del Estado 
interesado para una discusión del informe. 

4. El Comité discutirá el informe, hará sus 
observaciones y formulará 
recomendaciones que deberán adoptarse 
de conformidad con los objetivos de la 
Carta. 

5. El Comité presentará anualmente un 
informe que contenga sus observaciones y 
recomendaciones al Consejo de la Liga a 
través del Secretario General. 

6. Los informes del Comité, sus 
observaciones finales y recomendaciones 
tienen la consideración de documentos 
públicos y el Comité deberá trabajar para 
difundirlos ampliamente. 

 

Artículo 49 
1. El Secretario General de la Liga de los 

Estados Árabes presentará esta Carta, 
previa aprobación del Consejo de la Liga, 
a los Estados miembros para su firma, 
ratificación o adhesión. 

2. Esta Carta entrará en vigor dos meses 
después de la fecha de depósito del 
séptimo instrumento de ratificación en la 
Secretaría General de la Liga de los 
Estados Árabes. 

3. Esta Carta entrará en vigor para cada 
Estado, después de su entrada en vigor, 
dos meses después de la fecha de depósito 
de su instrumento de ratificación o 
adhesión en la Secretaría General. 

4. El Secretario General notificará a los 
Estados miembros el depósito del 
instrumento de ratificación o de adhesión. 

 

Artículo 50 
Cualquier Estado contratante podrá, a 

través del Secretario General, presentar 
propuestas escritas para modificar esta Carta. 
Después de la difusión de estas enmiendas a 
los estados miembros, el Secretario General 
invita a los estados contratantes a considerar 
las enmiendas propuestas para su aprobación 
antes de presentarlas al Consejo Universitario 
para su adopción. 
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 ةحرتقملا تلایدعتلا يف رظنلل فارطلأا لودلا
 .اھدامتعلا ةعماجلا سلجم ىلع اھضرع لبق اھرارقلإ

 نوسمخلاو ةیداحلا ةداملا
 يتلا فارطلأا لودلل ةبسنلاب تلایدعتلا ذافن أدبی

 فارطلأا لودلا يثلث قیدصت لامتكا دعب اھیلع تقدص
 .تلایدعتلا ىلع

 نوسمخلاو ةیناثلا ةداملا
 ةیفاضإ قحلام حرتقت نأ فرط ةلود يلأ نكمی
 تاءارجلإا اھرارقإ يف ذختیو قاثیملا اذھل ةیرایتخا
 .قاثیملا تلایدعت رارقإ يف عبتت يتلا

 نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا
 دنع وأ قاثیملا اذھ عیقوت دنع – ةلود يلأ زوجی -1
 نأ – ھیلإ مامضنلاا وأ ھیلع قیدصتلا قئاثو عادیإ
 اذھ ضراعتی لاأ ىلع ،قاثیملا يف ةدام يأ ىلع ظفحتت
 .يساسلأا ھضرغو قاثیملا فدھ عم ظفحتلا

 تدبأ فرط ةلود يّلأ – تقو يأ يف – زوجی -2
 اذھ بحست نأ ،ةداملا هذھ نم )1( ةرقفلل اقفو اظّفحت
 لودلا ةعماجل ماعلا نیملأا ىلإ راعشإ لاسرإب ظفحتلا
 .ةیبرعلا

 ءاضعلأا لودلا راعشإب ماعلا نیملأا موقی -3
 .اھبحس تابلطبو ةادبملا تاظفحتلاب

 تاعیقوتلا

 ةیمشاھلا ةیندرلأا ةكلمملا .1
 ةدحتملا ةیبرعلا تاراملإا ةلود .2
 نیرحبلا ةكلمم .3
 ةیسنوتلا ةیروھمجلا .4
 ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا .5
 يتوبیج ةیروھمج .6
 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا .7
 نادوسلا ةیروھمج .8
 ةیروسلا ةیبرعلا ةیروھمجلا .9

 لاموصلا ةیروھمج .10
 قارعلا ةیروھمج .11
 نامعُ ةنطلس .12
 نیطسلف ةلود .13
 رطق ةلود .14
 ةدحتملا رمقلا ةیروھمج .15
 تیوكلا ةلود .16
 ةینانبللا ةیروھمجلا .17
 ةیكارتشلاا ةیبعشلا ةیبیللا ةیبرعلا ةیریھامجلا .18

 ىمظعلا
 ةیبرعلا رصم ةیروھمج .19
 ةیبرغملا ةكلمملا .20

 

Artículo 51 
Las enmiendas entrarán en vigor para 

las partes que las hayan ratificado una vez que 
se haya completado la aprobación de las 
enmiendas por dos tercios de las Partes. 
 

Artículo 52 
Cualquier Parte podrá proponer 

protocolos facultativos adicionales a esta 
Carta, y los procedimientos para su adopción 
serán los mismos que para la adopción de 
enmiendas a la Carta. 
 

Artículo 53 
1. Cualquier Estado, al firmar esta 

Carta, depositar instrumentos de 
ratificación o adherirse a ella, podrá 
hacer reservas a cualquier artículo de 
la Carta, siempre que dicha reserva no 
esté en conflicto con los objetivos de 
la Carta y su propósito fundamental. 

2. Cualquier Estado parte que haya 
formulado una reserva de 
conformidad con el párrafo (1) de este 
artículo podrá retirarla en cualquier 
momento enviando una notificación 
al Secretario General de la Liga de los 
Estados Árabes. 

3. El Secretario General notificará a los 
Estados miembros las reservas 
formuladas y las solicitudes de retiro 
de las mismas. 

 

Las firmas provienen de los siguientes 
países 
1. Reino Hachemita de Jordania 
2. Estado de los Emiratos Árabes Unidos 
3. Reino de Bahréin 
4. República Tunecina 
5. República Argelina Democrática y 

Popular 
6. República de Yibuti 
7. Reino de Arabia Saudita 
8. República de Sudán 
9. República Árabe Siria 
10. República de Somalia 
11. República de Irak 
12. Sultanato de Omán 
13. Estado de Palestina 
14. Estado de Catar 
15. Unión de las Comoras 
16. Estado de Kuwait 
17. República Libanesa 
18. Gran República Popular Socialista de 

Libia 
19. República Árabe de Egipto 
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 ةیناتیروملا ةیملاسلإا ةیروھمجلا .21
 .ةینمیلا ةیروھمجلا .22

 

20. Reino de Marruecos 
21. República Islámica de Mauritania 
22. República de Yemen 
 

 
 


