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Palabra más, palabra menos.  
Los estándares interamericanos  

y europeos sobre libertad de expresión  
y creación literaria(1)

Ariel Dulitzky 
Universidad de Texas

RESUMEN: El artículo versa sobre libertad de expresión y creación 
artística literaria. Presenta los estándares jurídicos interamericanos en 
materia de libertad de expresión en general en primer término. La juris-
prudencia internacional en materia de libertad de expresión y creación 
literaria es sumamente escasa (de hecho, nula en el caso interamerica-
no). Por ello, se re!ere a una serie de casos decididos en los últimos 
años por la Corte Europea de Derechos Humanos, explicando cómo 
dicho tribunal ha tratado la creación literaria y las sanciones impuestas 
a quiénes han escrito ciertas obras literarias, así como cuáles fueron los 
estándares aplicados. De la lectura conjunta de la jurisprudencia inte-
ramericana sobre libertad de expresión en general y de la europea so-
bre creación literaria en particular surgen claros ciertos parámetros. La 
creación artística, incluida la literaria, encuentra tutela en la libertad 
de expresión reconocida por los principales tratados internacionales de 
derechos humanos. Por ello, todos los estándares que enmarcan las li-
mitaciones permisibles que un Estado puede imponer al ejercicio de la 
libertad de expresión, se aplican de igual manera al ámbito de la crea-
ción literaria. Adicionalmente, surgen de la jurisprudencia de la Corte 
Europea algunos elementos que parecerían crear otras restricciones a la 
capacidad estatal de sancionar la creación literaria. Por un lado, en los 

1 Esta es una adaptación de la presentación plenaria titulada “La libertad de expresión 
como un derecho humano: el mandato de la UNESCO y los estándares del sistema 
interamericano de derechos humanos” en el contexto del Congreso Internacional 
Libertad de expresión: diálogos y re"exiones desde el derecho y la literatura, el 21 de 
junio de 2018 en Quito, Ecuador.
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casos referentes a poesías y novelas, el alcance limitado de la audiencia a 
la que llegan estas creaciones, signi!ca que la necesidad social imperiosa 
del Estado para justi!car la interferencia sobre la libertad de expresión 
es menor. Además, el Estado, aun en el contexto de creaciones literarias, 
debe considerar la contribución de la libertad de expresión (incluida la 
creación literaria) al debate público y a la construcción de sociedades 
democráticas. También, el tribunal europeo parecería restringir enor-
memente las posibilidades de incautación de libros, así como la impo-
sición de condenas de prisión en casos de creaciones literarias. Por el 
contrario, mínimas multas, en ciertos supuestos, parecían poder justi!-
carse. Finalmente, el tribunal europeo parecería proponer que escritoras 
y poetas pueden defenderse sosteniendo el carácter !cticio de los perso-
najes de su obra para impedir la imposición de sanciones por potencia-
les afectaciones a la vida privada u honor de personas reales. 

PALABRAS CLAVES: Libertad de expresión, creación literaria, restric-
ciones permisibles, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Europea de Dere-
chos Humanos. 

1. INTRODUCCIÓN

Mi artículo versará sobre libertad de expresión y creación artís-
tica literaria. Para ello, presentaré los estándares jurídicos interame-
ricanos en esta área, que ciertas personas han criticado duramente, 
varias con justicia. Luego de hacer una descripción sucinta de los 
estándares interamericanos en materia de libertad de expresión, daré 
ejemplos europeos, provenientes de la Corte Europea de Derechos 
Humanos, explicando cómo dicho tribunal ha tratado la creación li-
teraria y las sanciones impuestas a quiénes han escrito ciertas obras 
literarias, así como cuáles fueron los estándares aplicados. Lo haré 
debido a que no existen casos interamericanos especí!cos que pueda 
mencionar. 

Debo decir, antes de proseguir, que cuando me invitaron al Con-
greso Internacional Libertad de expresión: diálogos y re"exiones 
desde el derecho y la literatura, que motiva la escritura de este artí-
culo, me pregunté, ¿por qué me invitaron a mí que no trabajo direc-
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tamente sobre estos temas? Al pensar sobre qué presentar recordé, 
primeramente, un libro que me impactó en mis años de estudian-
te: Notas sobre derecho y lenguaje, de Genaro Carrió (1986). Si no 
recuerdo mal, Carrió explica lo que trabajamos en el mencionado 
congreso en Quito: cómo tanto el derecho como la literatura laboran 
con el lenguaje para crear y dar forma a una realidad (sea la !cción 
literaria o las normas e interpretaciones jurídicas). 

En esta misma línea, también pensé en otro profesor que in"uyó en 
mi formación, me re!ero a Enrique Mari y sus trabajos sobre las !c-
ciones jurídicas (Mari, 2002). En sus textos, explica las relaciones entre 
literatura y derecho, y las diferencias y similitudes entre las !cciones 
jurídicas y las literarias, así como las presunciones legales y sus relacio-
nes con las !cciones jurídicas; esto último, pues como sabemos, todo 
el derecho se basa en ciertas presunciones. Para ejempli!carlas pongo 
un hipotético caso. Recuerdo que en el congreso en Quito se exponían 
algunos libros afuera de la sala principal y yo me los quise llevar. Sin 
embargo, me dijeron que no eran gratis. Como no tenía plata pensé 
en que si me los robaba la policía me detendría para luego ser juzgado 
por un tribunal. En ese supuesto proceso pensé que yo alegaría como 
defensa que no sabía que en Ecuador estaba prohibido robar. No obs-
tante, sabemos que una de las !cciones jurídicas o presunciones sobre 
las que todo sistema jurídico se asienta es que el derecho se presume 
conocido por todos y no puede excusarse bajo el supuesto desconoci-
miento de la norma(2). Por ello yo debería conocer el derecho, aunque 
de hecho nunca hubiese leído el Código Penal ecuatoriano, y en tal 
virtud mi defensa no podría ser que no sabía que estaba prohibido 
robar en Ecuador. Es decir, que existe una !cción que sustenta todo un 
sistema jurídico y que se diferencia de las !cciones literarias. 

Otro ejemplo de la relación entre derecho y literatura que quiero 
traer a colación, es el rol del abogado y abogada como narradores de 

2 Ver artículo 3 del Código Penal de Ecuador: “Se presume de derecho que las leyes 
penales son conocidas de todos aquellos sobre quienes imperan. Por consiguiente, 
nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa”. 
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historias (Shapiro, 2016)(3). Cada vez que debemos presentar un caso 
tenemos que crear una narración. En general, en materia de derechos 
humanos, nosotros creamos una historia con tres personajes muy 
claros: la víctima, el salvaje o victimario y el salvador. Dependiendo 
de las situaciones, el salvador puede ser o el Estado o un sector del 
Estado o un país extranjero o un mecanismo internacional de de-
rechos humanos. Pero siempre –de hecho, si ustedes leen cualquier 
informe de derechos humanos es así– van a tener esta historia, con 
estos tres personajes: la víctima, el victimario y el salvador (Mutua, 
2001). Quienes ejercen la procuraduría judicial después van a tener 
que ver cómo narran la historia de la víctima o el victimario, y si 
lo harán cronológicamente o siguiendo las pautas de los derechos 
involucrados, o cómo las instituciones estatales intervinieron con re-
lación a la víctima. Deberán, además, presentar esta historia, siempre 
tratando de que la víctima sea “la víctima perfecta”.

Creo que este saber aprendido y que expongo en estas líneas de-
muestra ciertas relaciones entre estas dos disciplinas: el derecho y 
la literatura, las cuales se encuentran difuminadas en el estudio del 
derecho. De todas maneras, no hablaré sobre ello. Dado que no soy 
experto en estos temas, las relaciones entre el derecho y la literatura, 
decidí !nalmente solo hablar de la relación entre libertad de expre-
sión y creación literaria; en otras palabras, analizar si la creación lite-
raria se encuentra protegida por el derecho humano a la libertad de 
expresión y cuáles son las limitaciones permisibles a la o sanciones 
posibles motivadas por la creación literaria. Para ello, analizaré en 
la primera sección, la jurisprudencia interamericana sobre libertad 
de expresión. Allí estableceré que la creación artística, incluida la li-
teraria, se encuentra protegida como una forma de ejercicio de la 
libertad de expresión. Luego explicaré las limitaciones permisibles 
a la libertad de expresión. Dado que no existe jurisprudencia intera-
mericana especí!ca sobre creación literaria, en la siguiente sección 
examinaré la jurisprudencia europea. 

3 Shapiro es abogado y productor de las series televisivas !e Blacklist, Boston Legal y 
!e Practice.
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2. LOS ESTÁNDARES INTERAMERICANOS SOBRE 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Para comenzar a determinar el contenido especí!co de la liber-
tad de expresión y las limitaciones permisibles al mismo, partiré del 
análisis del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Dicho artículo expresa lo siguiente: 

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 
su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente !jadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indi-

rectos, tales como el abuso de controles o!ciales o particulares de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impe-
dir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura pre-
via con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral 
de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo 
de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u 
origen nacional (OEA, 1948, el resaltado me pertenece). 

Como se puede apreciar, el artículo 13 incluye, especí!camente, 
la creación artística como un elemento de la libertad de expresión, 
otorgándole una tutela especial (Corte IDH, 2001, Caso Olmedo Bus-
tos y otros vs. Chile, párr. 61.b). La libertad de expresión incluye el 
derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
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índole, que sea expresada de distintas formas: oral, escrita, en forma 
impresa, y de manera puntual la Convención menciona “artística”; 
es decir que la Convención Americana protege tanto la sustancia, es 
decir, la difusión de ideas y creaciones, como la forma a través de la 
que se ejerce la libertad de expresión. Estos dos aspectos, sustancia y 
forma, son muy importantes y ambos están tutelados.

La libertad de expresión tiene una doble dimensión en el sistema 
interamericano y en todos los sistemas internacionales de derechos 
humanos (Corte IDH, 2004, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay). Por 
un lado, una dimensión individual que es mi derecho a expresarme, 
lo que incluye el derecho de cada uno de ustedes a leerme si quieren 
y, si no, poder saltar al siguiente texto de este libro (de hecho, si fuese 
el caso les recomendaría que lo hagan y ejerzan su libertad, pasiva o 
negativa, de expresión); y, por otro lado, la dimensión social o colec-
tiva, que es no solamente el derecho cuando yo transmito la infor-
mación, pero el de la sociedad, de recibir todo tipo de información 
o idea, y conocer pensamientos de distinta índole. Las dimensiones 
individual y social son muy importantes al analizar las situaciones 
especí!cas sobre libertad de expresión. Veremos que este aspecto in-
dividual y social resulta crucial en algunos de los casos que ha deci-
dido la Corte Europea. 

Lo expuesto no signi!ca que la creación artística, incluyendo la 
literaria, como manifestación de la libertad de expresión, sea ilimita-
da. Por el contrario, la libertad de expresión no es un derecho abso-
luto (Corte IDH, 2004, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica 2004, párr. 
120). Los incisos 2, 4 y 5 del artículo 13 disponen que dicha libertad 
puede estar sujeta a ciertas limitaciones estableciendo el marco gene-
ral y estándares normativos de las condiciones que dichas limitacio-
nes deben cumplir para ser legítimas(4). 

Sin perjuicio de ello, hay algunos discursos que cuentan con una 
protección especial en el sistema interamericano, lo que signi!ca que 

4 A modo de ejemplo interamericano puede citarse: la Opinión Consultiva sobre la 
Colegiación Obligatoria de Periodistas (Corte IDH, 2018, párr. 35).
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tienen menos margen para ser restringidos. La jurisprudencia inte-
ramericana ha identi!cado como especialmente protegido: (1) el dis-
curso político y sobre asuntos de interés público (Corte IDH, 2005, 
Caso Palamara Iribarne vs. Chile, párr. 83); (b) el discurso sobre fun-
cionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos 
a ocupar cargos públicos (Corte IDH, 2009, Caso Tristán Donoso vs. 
Panamá, párr. 115); y (c) el discurso que con!gura un elemento de la 
identidad o la dignidad personales de quien se expresa (Corte IDH, 
2006, Caso López Álvarez vs. Honduras, párr. 169)(5). 

En primer lugar, y con relación a restricciones permisibles a la li-
bertad de expresión en el sistema interamericano, lo cual es una dife-
rencia con el sistema europeo, se debe mencionar que está especí!ca-
mente prohibida la censura previa. El artículo 13.2 de la Convención 
Americana dispone de modo expreso que el ejercicio de la libertad de 
expresión, “no puede estar sujeto a previa censura”. Esta prohibición 
de censura previa tiene una única excepción, de acuerdo al inciso 4 
del mismo artículo de la Convención Americana, que establece que 
“los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura 
previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la pro-
tección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el inciso 2”. La censura no es solamente la prohibición de 
publicación. La Corte Interamericana ha establecido como ejemplos 
de censura previa la incautación de libros, materiales de imprenta y 
copias electrónicas de documentos, así como la prohibición judicial 
de publicar o divulgar un libro (Corte IDH, 2005, Caso Palamara Iri-
barne vs. Chile); la prohibición a un funcionario público de realizar 
críticas a un determinado proceso o institución (Corte IDH, 2005, 
Caso Palamara Iribarne vs. Chile) o la orden de incluir o retirar deter-
minados enlaces (links), o la imposición de determinados contenidos 
(Corte IDH, 2004, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica). 

La Convencion permite la imposición de “responsabilidades ul-
teriores, las que deben estar expresamente !jadas por la ley y ser ne-

5 Ver este caso sobre la posibilidad de utilizar la lengua materna.
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cesarias para asegurar: (a) el respeto a los derechos o a la reputación 
de los demás, o (b) la protección de la seguridad nacional, el orden 
público o la salud o la moral públicas”, según indica el inciso 2 del 
artículo 13. 

Según la jurisprudencia y las prácticas interamericanas, el artícu-
lo 13.2 de la Convención Americana exige: 

el cumplimiento de tres condiciones básicas para que una limitación al de-
recho a la libertad de expresión sea admisible: (1) la limitación debe haber sido 
de!nida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material, (2) la 
limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por 
la Convención Americana, y (3) la limitación debe ser necesaria en una socie-
dad democrática para el logro de los !nes imperiosos que se buscan; estricta-
mente proporcionada a la !nalidad perseguida; e idónea para lograr el objetivo 
imperioso que pretende lograr (Relatoría especial para la Libertad de Expresión, 
2010, párr. 67). 

Por lo general, en los casos de creación literaria, las discusiones, 
como veremos en las siguientes secciones, versarán sobre el segundo 
aspecto del test tripartito, es decir si se tutelan objetivos imperiosos 
autorizados por el derecho de los derechos humanos, y también so-
bre el tercer rubro, es decir si las responsabilidades ulteriores son 
necesarias y proporcionales en una sociedad democrática. 

Podemos ejempli!car el caso de difamaciones o injurias sancio-
nadas penalmente en el caso Kimel vs. Argentina (Corte IDH, 2008), 
que se re!ere a la condena penal impuesta contra Eduardo Kimel por 
haber publicado un libro que criticaba la forma como un juez había 
llevado a cabo la investigación de la masacre de San Patricio, come-
tida durante la dictadura en Argentina. El juez mencionado lo de-
mandó por injurias y calumnias y fue sancionado a un año de prisión 
en suspenso. La Corte IDH establecería que en el caso concreto las 
responsabilidades ulteriores que se le impusieron fueron despropor-
cionadas, de modo que se debían dejar sin efecto dichas sanciones.

Tal como llevamos dicho, no hay ejemplos de casos puntuales so-
bre creación artística o literaria en particular en la Corte Interameri-
cana. Sin perjuicio de ello, existen oportunidades perdidas en que el 
Tribunal no entendió la producción artística o literaria como algún 
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aspecto de ciertos casos. Por ejemplo, en el caso Gelman (Corte IDH, 
2001, Caso Gelman vs. Uruguay), relativo a la ejecución del hijo del 
poeta y escritor argentino Juan Gelman, la desaparición forzada de 
su nuera y el nacimiento en cautiverio de la nieta, existían evidencias 
de la conexión entre los hechos del caso y la actividad literaria del 
poeta. En este caso, se indica especí!camente que Juan Gelman “ha 
preferido no verbalizar su dolor y refugiarse en la escritura, en sus 
poemas” (párr. 134). Sin embargo, la Corte Interamericana no anali-
zó dicho aspecto en su sentencia.(6) 

En otro caso, esta vez contra Chile relativo al !lm La última ten-
tación de Cristo (Corte IDH, 2001, Caso Olmedo Bustos y otros vs. 
Chile), película que tuvo prohibida su exhibición en el país, la Corte 
Interamericana determinó que existió censura previa y por ende una 
violación de la Convención Americana. Sin embargo, la Corte IDH 
no utilizó esta oportunidad para analizar el contenido especí!co del 
derecho a la creación artística o la difusión de ideas y opiniones a 
través de la vía cinematográ!ca como elementos esenciales del con-
tenido del derecho a la libertad de expresión. Es decir, fue otra opor-
tunidad perdida del tribunal interamericano.

3. ESTÁNDARES EUROPEOS SOBRE CREACIÓN 
LITERARIA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En el sistema interamericano hay pocas situaciones en las cua-
les la producción artística ha sido objeto de análisis por parte de la 
Corte Interamericana. De modo que voy a dar unos ejemplos del 
sistema europeo para mostrar cómo un tribunal internacional de de-
rechos humanos resuelve casos relacionados con la creación literaria 
y la libertad de expresión. Ello, pues, en múltiples ocasiones, la Cor-

6 El artículo “Expresar la afectación: intertextualidad, nombre de autor y balbuceo 
poético en Juan Gelman” contenido en este volumen aborda el mencionado caso. 
Nota del editor. 
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te Interamericana ha utilizado la jurisprudencia de su par europea 
para interpretar el contenido de la Convención Americana (Burgor-
gue-Larsen y Montoya Céspedes, 2013). 

No es que en Europa exista mucha jurisprudencia sobre este tema. 
La Corte Europea de Derechos Humanos ha resuelto entre 1959 y 
2017 más de 20.600 casos (European Court of Human Rights, 2018). 
A pesar de ello, tan solo una docena de casos se re!ere a creación 
literaria y libertad de expresión. No me referiré a otros casos que 
podrían estar relacionados con diferentes aspectos de la libertad de 
expresión(7). La presentación a continuación no sigue un orden cro-
nológico sino una agrupación relacionada con diferentes temas(8). 

El primer caso es muy interesante. Se trata del caso Lindon y otros 
vs. Francia (Corte EDH, 2007). Este caso se re!ere al libro, Le Procès 
de Jean-Marie Le Pen (1988). Se trata de una novela donde el au-
tor retrata a Jean-Marie Le Pen, el líder de extrema derecha y !gura 
central del Frente Nacional. En ella se cuenta la historia del político, 
así como la vida de ciertos militantes políticos del Frente Nacional. 
Quienes aparecen como víctimas ante la Corte Europea son el autor 
de la novela, los editores y quienes la publicaron (la misma agencia 
editorial que publica Le Monde, en Francia). En los procesos inter-
nos todos ellos habían sido condenados por difamación a través de la 
prosa. Lo que es interesante en este caso es que en la novela se inclu-
yen tanto personajes !cticios como personajes reales. 

La Corte Europea establece importantes pautas relacionadas con 
la creación literaria. Lo primero que dice la Corte es que una novela, 
en tanto creación artística, está protegida por la libertad de expresión, 
aún cuando incluya personajes !cticios y reales. El tribunal entien-
de que la novela y la expresión artística son muy importantes para 
el intercambio de ideas políticas y culturales, concibiendo así a la 
novela tanto en su aspecto político como cultural. La Corte Europea 

7 Ver un excelente resumen en Council of Europe (2007).
8 Un buen análisis de la jurisprudencia europea puede encontrarse en Eleni Polyme-

nopoulou (2016, pp. 511–539).
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sostiene, así, que ambos aspectos están protegidos y que, de hecho, 
por ser una novela de carácter político tiene aún mayor protección. 
Como señalé, el discurso político es uno de los discursos protegidos, 
pero esta sentencia apunta a algo de mucho interés: como se trata de 
una novela y no es una publicación en un medio de comunicación, 
su impacto es más limitado, porque la van a leer pocos; es decir, es 
mejor escribir una novela que no la va a leer nadie, que una novela 
que resulta ser muy popular. ¿Por qué? Porque si es muy popular, 
el impacto de la difamación es mucho más amplio. Es mejor ser un 
autor no exitoso ante la Corte Europea porque si uno es un autor fa-
moso, el nivel de injuria probablemente lo van a considerar más alto. 

La Corte Europea además añade que en la novela hay hechos rea-
les así como también temas políticos, pero que, en todo caso, hay 
que analizar todo el libro; y respecto a este punto la Corte Europea 
dice que los tribunales franceses no censuraron todo el libro, sino 
solo tres párrafos. Especí!camente, son párrafos donde se narra que 
Le Pen manda a sus militantes a matar gente, y en el que se anuncia 
que Le Pen es el líder de una banda criminal, lo cual, de hecho, era 
una posible representación de lo que hacía el Frente Nacional, pero 
que parece que molestó a Le Pen. Sin embargo, apunta la Corte Eu-
ropea que una novela, aun siendo una creación artística, puede ser 
difamante y, por lo tanto, estar sujeta a las mismas limitaciones que 
habíamos visto la libertad de expresión. La Corte Europea comenta 
que en el caso de las novelas se tiene que analizar si son hechos reales 
o si son juicios de valor los que se relatan; y, si son hechos o perso-
najes reales, tienen que estar sustentados fácticamente; es decir, que 
cuando uno incluye personajes reales en una novela tiene que contar 
con pruebas o con elementos que no se aparten de la realidad de este 
personaje real; no puede creársele una vida !cticia al personaje real. 
Y en esto dice la Corte Europea que, incluso, al ser una creación ar-
tística se permite la exageración, pero en los tres párrafos referidos, 
que hablan directamente sobre el señor Le Pen, y que dicen que es el 
jefe de una banda de criminales que manda a matar a sus militantes, 
no existe sustento fáctico y, por lo tanto, es injuria, cosa que hace que 
se sancione en este caso. Así, de este proceso nos quedan dos ense-
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ñanzas: si se escriben novelas es mejor no ser exitoso y si se incluyen 
personajes reales, mejor que se tengan evidencias de lo que se dice 
sobre ese personaje real.

Los siguientes son una serie de casos contra Turquía. El primer 
caso es Alinak vs. Turquía (Corte EDH, 2005), el cual trata de una 
novela, escrita por un político y abogado que habla sobre una masa-
cre que está basada en hechos reales. Las autoridades turcas incautan 
el libro, y una corte de seguridad del Estado, condena al autor por in-
citación al odio y hostilidad basada en la religión o identidad étnica. 
A diferencia de la Convención Americana, la Convención Europea 
no prohíbe la censura previa por lo que el Tribunal debe analizar si 
la sanción e incautación son limitaciones permisibles a la libertad de 
expresión. La Corte Europea a!rma que debe decidir si la pena e in-
cautaciones son proporcionales y responden a una necesidad social 
imperiosa. Sería interesante entender, quizá desde los estudios de !-
lología, qué signi!ca exactamente una necesidad social imperiosa. En 
todo caso, para el tribunal, la novela, en tanto que creación artística, 
se encuentra protegida por motivos de libertad de expresión. Al mis-
mo tiempo, considera que una novela tiene menos difusión que las 
noticias difundidas a través de medios de comunicación. Ello debe 
evaluarse al momento de determinar la proporcionalidad de las res-
tricciones a la libertad de expresión. La Corte Europea dice que este 
texto fue escrito con un lenguaje muy agresivo en contra de los tur-
cos, pero que la creación artística también protege tanto la sustancia 
(es decir el contenido mismo del mensaje) como la forma en que se 
transmite. Algo importante que dice la Corte Europea es que la liber-
tad de expresión protege tanto al autor como a quien publica, a quien 
edita, a quien distribuye y a quien vende la novela. De modo que la 
protección de la libertad de expresión alcanza mucho más que sim-
plemente al autor. Para !nalizar, el Tribunal agrega que debe tomarse 
en cuenta el contexto. Aquí, si bien la lucha contra el terrorismo es 
un elemento relevante, la naturaleza artística, el impacto reducido de 
difusión y el hecho de que un ciudadano privado escriba una novela 
llevan a concluir que la incautación del libro es una limitación des-
proporcionada a la libertad de expresión. 
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El siguiente caso es Karatas vs. Turquía (Corte EDH, 1999), en el 
que un autor kurdo publica una antología de poemas, Dersim – Bir 
İsyanın Türküsü (1991). El autor es condenado a prisión y multado 
por una Corte de Seguridad Nacional dirigida por un juez militar. 
En primer lugar, el tribunal comienza sosteniendo que los poemas se 
encuentran protegidos por la Convención en tanto expresiones artís-
ticas. Asimismo, considera que Turquía al sancionar perseguía !nes 
legítimos: protección de la seguridad nacional, integridad territorial 
y prevención del desorden y delito. Por lo tanto, hay que determinar 
si la sanción es proporcional. El Tribunal parte de la determinación 
que los poemas protegidos como expresión artística, llegan a un gru-
po minoritario, cuestión que debe tomarse en cuenta al momento de 
de!nir si hubo incitación. Vuelve a repetir que el tono de las poesías 
está protegido pues tanto forma como sustancia reciben tutela con-
vencional; especialmente si las poesías son críticas políticas que uti-
lizan imágenes coloridas. En este ámbito, según el Tribunal hay que 
limitar el uso del derecho penal. Dado que el autor era un ciudadano 
privado que se expresaba a través de la poesía que tenía un limitado 
impacto, la naturaleza y severidad de la pena es desproporcionada y 
por ende se viola la libertad de expresión. 

Otro caso interesante, Yalçin Küçük vs. Turquía (Corte EDH, 
2002), involucra al libro Interview in the Kurdish Garden (1993) que 
incluía una entrevista al jefe del grupo separatista kurdo, PKK. Yalçin 
Kucuch es el que lo entrevista y publica la entrevista en forma lite-
raria, con expresiones y alusiones metafóricas. El libro es con!scado 
y se sanciona al autor con pena y multa. La Corte Europea dice aquí 
que no se lo puede sancionar. Reconoce el tribunal que sanciona en 
Turquía perseguía los siguientes objetivos legítimos: proteger la in-
tegridad territorial y la unidad nacional, así como la seguridad. Sin 
embargo, para el Tribunal, dado que la entrevista fue presentada en 
un estilo metafórico y literario, objetivamente no puede considerarse 
que constituya incitación a la violencia o en contra de la unidad terri-
torial, por lo que no reúne el requisito de necesidad social imperiosa 
para justi!car la sanción impuesta. 
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El caso Dağtekin vs. Turquía (Corte EDH, 2005) involucra al due-
ño de la casa editorial, quien publica una novela en kurdo. El mismo 
es condenado nuevamente por un tribunal militar por atacar la uni-
dad nacional e integridad territorial. Una nota que demuestra aún 
más la arbitrariedad del proceso es que el traductor de la novela del 
kurdo al turco para el tribunal militar era un funcionario de la sec-
ción antiterrorista de la policía. Y la Corte Europea de nuevo conde-
na a Turquía por violación a la libertad de expresión, estableciendo 
que no se desprende de la novela que se procurase separar a Kurdis-
tán de Turquía. Para el tribunal se debe tener en cuenta los términos 
empleados en el libro y el contexto de lucha contra el terrorismo. 
De los mismos, la Corte Europea no encuentra elementos su!cientes 
para justi!car la sanción. Entiende que es una novela que representa 
literariamente la presión de los turcos sobre los kurdos. 

El caso I.A. vs. Turquía (Corte EDH, 2005) ocurre por la condena 
a los dueños de una casa editorial. La diferencia con los casos tur-
cos anteriores es que este no es sobre Kurdistán y su problemática 
respecto al estado turco. Se trata de la novela Yasak Tümceler (1993) 
de Abdullah Rıza Ergüven, un escrito sobre las posiciones !losó!cas 
y teológicas del autor. El dueño de la casa editorial es condenado 
al pago de una multa por blasfemia en contra de Dios, la religión, 
el Profeta y el Libro Sagrado. En este caso, el tribunal debió balan-
cear el derecho a la libertad religiosa con la libertad de expresión. 
En materia de religión existe un deber de evitar expresiones que gra-
tuitamente son ofensivas a otros así como profanas. En un estándar 
algo diferente al contexto de la privacidad y de seguridad que hemos 
visto, existe un mayor margen de los Estados para interferir con el 
ejercicio de la libertad de expresión. Por lo tanto, la Corte Europea 
debe decidir si había una necesidad social imperiosa que justi!case 
la sanción impuesta. Entiende el tribunal que el pluralismo y toleran-
cia son necesarios en una sociedad democrática al igual que el prin-
cipio de secularismo. Sin embargo, en este caso se ha excedido en el 
límite de la legítima crítica a las religiones. La publicación contiene 
un ataque ofensivo en materias que son consideradas sagradas para 
las personas musulmanas. Dado que no se con!sca el libro y la multa 
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es insigni!cante se respeta el test de proporcionalidad, requerido en 
las limitaciones permisibles a la libertad de expresión. 

Cambiemos de países y analicemos otros casos diferentes del con-
texto de Turquía. El caso Ruusunen vs. Finlandia (Corte EDH, 2014) 
se re!ere a otro libro, en este caso la autobiografía de Susan Ruusu-
nen, mujer que entre otras cosas fue la ex amante del primer minis-
tro !nlandés, Matti Vanhanen. En síntesis, en el escrito ella relata su 
historia explicando que era una mujer pobre, madre soltera además, 
que conoce a un político muy carismático. Ambos se enamoran y 
comienzan una relación. El problema es que el primer ministro era 
casado y tenía familia. En el libro se relata la historia afectiva pero 
también la relación del primer ministro con sus hijos, así como deta-
lles especí!cos sobre las relaciones sexuales que la autora y el político 
tenían. El tribunal entiende que se debe tomar en cuenta el libro en 
su conjunto, así como el contexto en que es publicado. Por ejemplo, 
que al tratarse de una !gura pública existe una mayor exposición, lo 
cual debe balancearse con la necesidad de actuar de buena fe. 

Dado que se trata de una autobiografía, la Corte Europea analiza 
seis elementos. Primero, si la autobiografía y su contenido contribu-
yen al debate general. Obviamente, para el tribunal la publicación 
es importante, pues se re!ere al carácter de un político, así como 
a las posibilidades de que en Finlandia una mujer pobre y madre 
soltera pueda construir una relación sentimental con un líder. En 
segundo lugar, si se trata de una !gura pública o privada. Es fácil de 
entender que al primer ministro se lo considere una !gura pública. 
Como hemos visto, las !guras públicas tienen menos protección que 
los ciudadanos privados. El siguiente paso es analizar la conducta 
previa de las partes. En este caso, el primer ministro ya había hablado 
sobre su amante en el contexto de su divorcio. De modo que era de 
conocimiento público el hecho que se re"eja en la autobiografía. El 
cuarto aspecto que toma en cuenta la Corte Europea es el método 
para obtener la información y la veracidad de las mismas. Para el 
tribunal en este caso no hay problemas dado la autora no robó la in-
formación ni obtuvo clandestinamente fotografías. Por el contrario, 
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es toda información de primera mano de su propia vida y relación 
con el ministro. En cuanto a la veracidad de lo publicado, el test es 
superado pues nadie miente y de hecho el primer ministro no cues-
tiona la veracidad de parte alguna de la autobiografía en cuestión. El 
sexto punto de análisis se re!ere a la forma y contenido de la publi-
cación y a sus consecuencias. El tribunal sostiene que los tribunales 
locales solo encontraron ciertas partes del libro que más que difundir 
información tenían por intención causar sufrimiento y desprecio al 
ministro. En síntesis, la autora podría haber contado la historia con 
el primer ministro sin necesidad de incluir detalles como el tipo y la 
calidad de las relaciones sexuales que mantenían, pues la inclusión 
de estas buscaba atacarlo directamente para hacerlo sufrir. Lo mismo 
ocurre en cuanto a las relaciones paternales del primer ministro con 
sus hijos. Las mismas no tienen ninguna relevancia y son exclusiva-
mente para injuriarlo, para lastimarlo. El último punto de análisis 
se re!ere a la severidad de la sanción impuesta. Dado que esta es 
mínima y las razones dadas por los tribunales locales son su!cientes 
y relevantes, la Corte Europea determina que no hay violación a la 
libertad de expresión. 

En el caso Jelševar vs. Eslovenia (Corte EDH, 2014) una autora es-
lovena cuenta la historia de una familia de inmigrantes eslovenos en 
Estados Unidos. La novela está basada en lo que le contó una amiga 
a la autora. La novela incluye personajes como una mujer avara o un 
hombre desmedidamente ambicioso. La familia de la amiga de la au-
tora, que se ve re"ejada en el libro, se enoja y la demanda por injurias 
y calumnias contra sus familiares. Los tribunales de Eslovenia recha-
zan la demanda. La Corte Europea rea!rma principios importantes, 
insistiendo en la protección de la honra, no solo contra acciones por 
parte del Estado sino también contra actos o expresiones injuriantes 
de particulares. En el caso de libros, señala que se debe balancear 
este derecho a la honra y la privacidad con el derecho a la libertad de 
expresión. En este balance debe considerarse que una novela es una 
expresión artística y, por lo tanto, tiene un alto nivel de protección 
convencional. Para el tribunal, al igual que en otros casos, las novelas 
pueden ser escritas en una variedad de estilos, que pueden incluir un 
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grado de exageración y hacer uso de imágenes coloridas y expresi-
vas. Este uso es lo típico de la creación literaria y por tanto tiene que 
estar protegida. La novela es una obra de !cción y no una biografía. 
De allí, que tanto la forma como la sustancia estén protegidas por la 
libertad de expresión. En particular, al balancear honra y privacidad 
con libertad de expresión debe prestarse atención al limitado impac-
to de la novela por su escasa difusión pública. 

El caso es importante pues la Corte Europea analiza el argumento 
principal de las personas supuestamente injuriadas. Ellas alegan que 
la novela está basada en sus propios familiares, es decir en persona-
jes reales. ¿Qué test utilizó el tribunal para decidir el caso? Fue un 
test de cuatro partes que se pregunta: 1) si los personajes pueden 
ser identi!cados; 2) si dichos personajes tienen caracteres negativos 
que puedan difamar; 3) cómo serían entendidas por un lector medio 
contemporáneo las características del personaje de acuerdo a un test 
objetivo; 4) si a partir de la novela, y de acuerdo a este test objetivo, 
se consideraría que la historia sería compuesta por hechos reales que 
pueden ser identi!cados o por el contrario son hechos meramen-
te !cticios. En este caso concreto, la Corte Europea dictamina que 
hay su!ciente separación, que se han cambiado su!cientemente los 
caracteres, que son personajes !cticios y que, por lo tanto, no hay 
injuria. 

El siguiente caso, Klein vs. Eslovaquia (Corte EDH, 2006), se re-
!ere a un debate originado en torno a una película !e People versus 
Larry Flynt (1996). En particular, al póster que promovía la película 
en Eslovaquia, y que incluye una imagen superpuesta de una per-
sona con sus brazos abiertos, como si estuviese cruci!cada, sobre el 
cuerpo que aparentemente corresponde a una mujer que usa un bi-
kini(9). Al arzobispo de Eslovaquia no le gustó el póster y solicita que 
se prohíba no solamente el poster sino también la película. En este 
escenario, un periodista y crítico de cine, Martin Klein escribe en un 

9 Puede verse el poster aquí https://www.cinematerial.com/movies/the-people-vs-la-
rry-"ynt-i117318/p/nt21xgoh 
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artículo, con muchos términos provenientes del argot popular e insi-
nuaciones con connotaciones vulgares y sexuales oblicuas, alusiones 
a la presunta cooperación del obispo con la policía secreta del anti-
guo régimen comunista y una invitación a los miembros de la Iglesia 
Católica a abandonarla. El artículo se publica en Domino Efekt, una 
revista intelectual con un tiraje de 8.000 ejemplares. Un grupo de 
personas lo demanda por difamación y el autor es condenado. 

La Corte Europea considera que esta revista intelectual solo era 
leída por ocho mil personas. De hecho, cuando al autor le preguntan 
las cortes en Eslovaquia respecto a su texto responde: “yo escribí esto 
en forma de chiste, sabiendo que la mayoría de la gente no iba a en-
tenderlo. Por ello lo escribí pensando en estos ocho mil intelectuales. 
No escribí pensando en el resto de la gente. Yo sabía que esa gente no 
iba a entender mi chiste”. La Corte Europea dice que el obispo retira 
su demanda y que la Iglesia tampoco demanda. El Tribunal entiende 
que debe existir un debido balance entre religión y libertad de expre-
sión para no afectar con ofensas gratuitas a símbolos de veneración. 
Dado que en este caso se critica al obispo, no es su!ciente para con-
denar por difamación al resto de la población creyente. El artículo no 
inter!rió indebidamente con el derecho de los creyentes a expresar 
y ejercer su religión, ni denigró el contenido de su fe religiosa. Por 
lo tanto, la interferencia con el derecho a la libertad de expresión del 
autor no correspondía a una necesidad social imperiosa, ni era pro-
porcional al objetivo legítimo perseguido, con lo cual la suspensión 
de los textos no era necesaria en una sociedad democrática.

El último caso sobre el que hablaré se re!ere a una novela titula-
da El palacio de las moscas basada en una familia que emigra (Cor-
te EDH, 2015, Caso Almeida Leitão Bento Fernandes vs. Portugal). 
Como en muchas familias, la señora tiene problemas con su mari-
do y se divorcia. Dada la disputa familiar, la señora decide escribir 
una novela basada en la familia de su ex esposo donde describe a 
varias personas de una manera bastante negativa. La autora publica 
mil ejemplares, los distribuye de modo gratuito fundamentalmente 
entre sus amigos, familiares y en el pueblito chiquito donde vivían, o 
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sea, para que todos los conocidos sepan de esta novela y el retrato de 
sus ex familiares. Al ser condenada judicialmente por difamación (ya 
que fue demandada por cinco personas), la autora recurre a la Corte 
Europea. Para el tribunal, la restricción a la libertad de expresión 
es adecuada pues estaba prevista en la ley y perseguía un !n legiti-
mo (protección de terceros). Por lo tanto, la pregunta del Tribunal es 
si dicha restricción era necesaria en una sociedad democrática; a lo 
cual responde a!rmativamente. Los tribunales domésticos dicen que 
no es una !cción sino la vida concreta de las personas y la ciudad 
es muy similar a la ciudad de donde es la familia. El Tribunal euro-
peo concuerda que si bien se trata de una novela los personajes son 
idénticos a los reales; y a pesar de que la escritora agradece a la gente 
que la inspiró e incluso agrega que todos los que aparecen en el texto 
son personajes !cticios, la autora no hace ningún esfuerzo para dis-
tinguir los protagonistas de su fuente de inspiración en la realidad. 
Agrega la Corte Europea que la manera en que estos son descriptos 
es totalmente injuriante. Para el tribunal es fundamental también 
que los personajes no eran públicos y que las similitudes entre los 
personajes y los parientes son "agrantes por lo que se pasó los límites 
de la libertad de expresión. Los hechos contados y los juicios de valor 
invaden la vida privada. Valora el tribunal que las cortes nacionales 
proveyeron razones pertinentes y su!cientes para la restricción im-
puesta. En cuanto al monto de la pena, la Corte Europea considera 
que si bien es alto ello se debe a que son cinco las personas difamadas 
y que el resarcimiento individual para cada una es razonable. 

4. CONCLUSIÓN

La jurisprudencia internacional en materia de libertad de expre-
sión y creación literaria es sumamente escasa (de hecho, nula en el 
caso interamericano). Por ello, evitaremos sacar conclusiones gene-
rales. El artículo solo explora los contornos de la libertad de expre-
sión y se re!ere a una serie de casos decididos en los últimos años 
por la Corte Europea de Derechos Humanos. De todas maneras, el 
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artículo no ha explorado otro tipo de creaciones artísticas (como 
cine, artes visuales, sátiras, esculturas) que pueden ser relevantes al 
momento de analizar la interacción entre literatura y libertad de ex-
presión. 

A pesar del número mínimo de casos es claro que la creación artís-
tica, incluida la literaria, encuentra tutela en la libertad de expresión 
reconocida por los principales tratados internacionales de derechos 
humanos. Por ello, todos los estándares que enmarcan las limitaciones 
permisibles que un Estado puede imponer al ejercicio de la libertad de 
expresión, se aplican de igual manera al ámbito de la creación litera-
ria. Adicionalmente, surgen de la jurisprudencia de la Corte Europea 
algunos elementos que parecerían crear otras restricciones a la capaci-
dad estatal de sancionar la creación literaria. Por un lado, en los casos 
referentes a poesías y novelas, el alcance limitado de la audiencia a la 
que llegan estas creaciones, signi!ca que la necesidad social imperiosa 
del Estado para justi!car la interferencia es menor. Además, el Estado, 
aun en el contexto de creaciones literarias, debe considerar la contri-
bución de la libertad de expresión (incluida la creación literaria) al 
debate público y a la construcción de sociedades democráticas. Tam-
bién, el tribunal europeo parecería restringir enormemente las posibi-
lidades de incautación de libros, así como la imposición de condenas 
de prisión en casos de creaciones literarias. Por el contrario, mínimas 
multas, en ciertos supuestos, parecían poder justi!carse. Finalmente, 
el tribunal europeo parecería proponer que escritoras y poetas pueden 
defenderse sosteniendo el carácter !cticio de los personajes de su obra 
para impedir la imposición de sanciones por potenciales afectaciones 
a la vida privada u honor de personas reales. 

Este breve análisis hace un múltiple llamado. A escritoras, poe-
tas, humoristas, artistas en general a continuar una activa resistencia 
a restricciones indebidas a su libertad creativa a través del cuestio-
namiento jurídico a dichas restricciones. A activistas y abogadas a 
litigar más casos de creación literaria (y artística en general) ante los 
mecanismos internacionales de derechos humanos. A los organis-
mos internacionales de derechos humanos a prestar más atención 
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a posibles afectaciones a la libertad creativa en casos que contienen 
otras violaciones y a continuar desarrollando una jurisprudencia tu-
telar de los derechos de los creadores artísticos. Y !nalmente, a las 
académicas y académicos para profundizar el análisis de la libertad 
artística como un componente de la libertad de expresión. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Burgorgue-Larsen, L. y Montoya Céspedes, N. (2013). “El Diálogo Judicial 
entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea 
de Derechos Humanos”. En: Bandeira, G.; Urueña, R.; Torres Pérez, A. 
(coord.), Protección multinivel de derechos humanos. Manual. Barcelona: 
Red de Derechos Humanos y Educación Superior, pp. 187-210.

Carrió, G. R. (1986). Notas sobre derecho y lenguaje. Buenos Aires: Abeledo-Pe-
rrot.

Council of Europe (2007). Freedom of expression in Europe. Case-law concer-
ning Article 10 of the European Convention on Human Rights. Estrasburgo: 
Council of Europe Publishing.

European Court of Human Rights (2018). Overview 1959-2017 ECHR. Estras-
burgo: ECHR.

Mari, E. (2002). Teoría de las Ficciones. Buenos Aires: UBA.
Mutua, M. (2001). “Savages, Victims, and Saviors: $e Metaphor of Human 

Rights”. Harvard International Law Journal 42 (1), pp. 201-245.
Parra Vera, O. (2016). “Algunos aspectos procesales y sustantivos de los diá-

logos recientes entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. En: Santolaya, P. y Wences, I. 
(coords.), La América de los Derechos. Madrid: Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, pp. 565-606.

Polymenopoulou, E. (2016). “Does One Swallow Make a Spring? Artistic and 
Literary Freedom at the European Court of Human Rights”, Human Rights 
Law Review 16 (3), pp. 511–539.

Shapiro, J. (2016). Lawyers, Liars, and the Art of Storytelling: Using Stories to Ad-
vocate, In%uence, and Persuade. Washington, DC: American Bar Association.

Jurisprudencia
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano 

sobre el derecho a la libertad de expresión, OEA, Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.



50 Ariel Dulitzky

Corte EDH (1999). Caso Karataş vs. Turquía. No. 23168/94, ECHR 1999-IV. 
Sentencia de 8 de diciembre de 1999.
— (2002). Caso Yalçin Küçük vs. Turquía. Aplicación No. 28493/95. Sen-

tencia del 5 de diciembre de 2002.
— (2005). Caso Alinak vs. Turquía. Segunda sección. No. 40287/98, 29. 

Sentencia de marzo de 2005.
— (2005). Caso Dağtekin vs. Turquía. Aplicación No. 36215/97. Sentencia 

del 13 de enero de 2005.
— (2005). Caso İ.A. vs.. Turquía. Aplicación No. 42571/98, 2005-VIII. Sen-

tencia del 13 de diciembre de 2005.
— (2006). Caso Klein vs. Eslovaquia. Aplicación 72208/01. Méritos. Sen-

tencia del 31 octubre de 2006.
— (2007). Caso Lindon, Otchakovsky-Laurens y July vs. Francia, 

No. 21279/02 y 36448/02, ECHR 2007-IV. Sentencia del 22 de octubre 
de 2007.

— (2014). Caso de Jelševar and Others vs. Eslovenia. Aplicación No. 
47318/07. Sentencia del 11 marzo de 2014.

— (2014). Caso Ruusunen vs. Finland. Aplicación No. 73579/10. Sentencia 
del 14 enero de 2014.

— (2015).Caso Almeida Leitão Bento Fernandes vs. Portugal. Aplicación 
no. 25790/11. Sentencia del 12 de marzo de 2015.

Corte IDH (2001). Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia 
del 24 de febrero de 2011, Serie C No 216.
— (2001). Caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001, Serie C No. 73.
— (2004). Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Sentencia del 31 de agosto de 

2004, Serie C No. 111.
— (2004). Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 

2004, Serie C No. 107.
— (2005). Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre 

de 2005, Serie C No. 135.
— (2006). Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentencia del 1º de febrero de 

2006, Serie C No. 141.
— (2008). Caso Kimel vs. Argentina. Sentencia del 2 de mayo de 2008. Serie 

C No. 177.
— (2009). Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009, Serie C No. 193. 
— (2018). “La Colegiación Obligatoria de Periodistas. Convención Ameri-

cana sobre Derechos Humanos”. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de 
noviembre de 1985, Serie A No. 5.



Palabra más, palabra menos. Los estándares interamericanos y europeos  ... 51

Legislación
Asamblea Nacional del Ecuador (2014). Código Orgánico Integral Penal. Lu-

nes 10 de febrero de 2014.
OEA (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. Suscrita en 

San José (Costa Rica) el 22 de noviembre de 1969.




