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CONCEPTOS 



I 

DERECHOS HUMANOS
 

El concepto de Derechos Humanos tiene que 
ver. principalmente, con el bienestar de la per
sona y con las garantías que aseguren el res
peto de su dignidad en relación con la de los 
demás. Para la Unesco el concepto de Derechos 
Humanos tiene dos acepciones fundamentales. 
La primera reconoce que la persona. por el solo 
hecho de haber nacido, tiene derechos Inheren
tes e Inalienables que se basan en un orden na
tural. La segunda se relaciona con los derechos 
establecidos por la ley y con el consentimiento 
de los gobernados que viven en sociedad. 

La Idea de unas normas comunes a todos los 
Individuos no es reciente sino que, con una his
toria de siglos. constituyen el "Derecho natural". 
que supone un conjunto de normas que deben 
prevalecer en la sociedad. En su libro Derechos 
Humanos, Leah Levln sostiene que el principio 
de Igualdad, reconocido por el Derecho natural. 
ha sido aceptado desde hace mucho tiempo y 
aparece en numerosas culturas. religiones y 
tradiciones filosóficas. En el siglo XVIII los 
principios del Derecho natural se convirtieron 
en derechos Jurídicos que fueron Incorporados a 
las Constituciones nacionales lo que. según el 
mismo autor, expresa una situación casi con
tractual entre el Estado y el Individuo. en virtud 
de la cual el poder del primero emana del con
sentimiento de éste. Durante los siglos XIX Y XX 
semejante principio fue aceptado por numero
sos estados europeos. latinoamericanos y asiá
ticos. que lo complementaron con nuevos dere
chos económicos y sociales. 

Sin embargo. es necesario tener presente al
gunas consideraciones: pese al reconocimiento 
de los Derechos Humanos por las Constitucio
nes nacionales, está lejos aún de alcanzarse su 
vigencia y respeto, no todos los entienden de la 
misma manera, sino que existen diferentes In
terpretaciones. y hasta se los ha manipulado 
políticamente; no obstante, se trata de una no
ción dinámica que se vuelve más profunda y de
sarrolla a lo largo de la historia de la humanidad 
afirmándose no como una dádiva o concesión 
por parte del Estado sino como algo Inherente a 
la persona humana. 
Los hitos mayores.- Los documentos y fechas 
quizás más conocidos en la historia de los De-

Elsie Monge Yoder 

rechos Humanos son: 1) La Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano. adop
tada por la Asamblea Nacional Constituyente 
de Francia el 26 de agosto de 1789. como conse
cuencia de la Revolución Francesa; es un docu
mento que reconoce la Igualdad de todas las 
personas ante la ley. el derecho a la vida y a un 
Juicio justo, la libertad de asociación. de Im
prenta. de opinión y de religión; 2) La Declara
ción Universal de Derechos Humanos (ini
cialmente llamada de Derechos del Hombre). 
proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ellO de diciembre de 1948. 
después de la Segunda Guerra Mundial; se trata 
de una exhortación al mundo. previniéndole de 
que si no se respetan la dignidad. la Igualdad y 
la libertad de las personas. la alternativa será la 
guerra con su barbarie y sus crímenes y atroci
dades. Sin embargo, la Declaración no es un do
cumento que obliga jurídícamente a los estados 
aunque éstos. al Invocarla, le otorgan legitimi
dad y se Imponen a sí mismos la obligación mo
ral de acatarla. 

Estas fechas constituyen hitos Importantes 
en la lucha por los Derechos Humanos en tanto 
que proceso histórico en el cual se han vencido 
algunos obstáculos creados al desarrollo mate
rial. espiritual. social y cultural de los seres hu
manos y se han conquistado ciertas libertades 
fundamentales que lo hacen posible. Los docu
mentos arriba mencionados surgen de un Es
tado liberal y su enfoque es consecuente con la 
doctrina del liberalismo: pone de relieve las li
bertades del Individuo frente al Estado. la Igual
dad de los ciudadanos, la representación polí
tica. la Independencia nacional y el Imperio de 
la ley. 
Pasos históricos importantes.- La historia 
recuerda diversos pasos que. con anterioridad a 
1789. se han dado en el camino de la consagra
ción universal de los Derechos Humanos. Algu
nos de ellos son: el libro de la ley de Manrí. anti 
guo texto legal de la India. que hace hincapié en 
que las personas deben estar libres de la mise
ria, de la violencia. de la violación. de la explo
tación y del miedo y establece la libertad de 
pensamiento y de conciencia; el Jubileo. so
lemnidad pública celebrada cada cincuenta 
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años según la ley de Moisés. en que se perdona
ban las deudas, se restituían las tierras a sus 
dueños y se liberaba a los esclavos; el pensa
miento de Confucio quien, 500 años antes de la 
era cristiana. propugnaba en China el derecho a 
rebelarse contra la opresión; la Ley de las Doce 
Tablas, del siglo V a. C.. que reconocía la igual
dad formal de los plebeyos de Roma respecto de 
los patricios; la Magna Carta, impuesta por los 
barones de Inglaterra al rey Juan sin Tierra, en 
1215. en Inglaterra. que limitó el poder absoluto 
del monarca y garantizó. como derechos funda
mentales de todos los ciudadanos del reino. el 
derecho a la vida y a ser sometido a Juicio; la Ley 
inglesa de Hábeas Corpus, alcanzada en 1679, 
mediante la cual se establece la protección legal 
contra detenciones arbitrarlas; la Declaración 
de Derechos (Bill oJ Rights) adoptada por el 
Parlamento Inglés en 1689, que garantiza la li
bertad personal y de comercio y el derecho a la 
propiedad e Instituye la creación de Impuestos 
a través del Parlamento, prohibe y sanciona los 
castigos crueles y crea el sistema de Jurados; la 
Declaración de Derechos (Bill oJ Rights) de 
Pennsylvanla, Incorporada a la Constitución 
Política de Estados Unidos de 1776, que esta
blece un conjunto de derechos civiles y políticos 
conocidos como libertades públicas y derechos 
fundamentales; el Manifiesto Comunista, es
crito por Karl Marx y publicado en 1848. base 
del pensamiento socialista, que da prioridad a 

·la satisfacción de las necesidades materiales 
tales como trabajo. salud, vivienda y educación y 
pone de relieve la necesidad de cambiar las de
siguales relaciones económicas. sociales y po
líticas. 

Los logros arriba señalados no fueron resuí
tado de la benevolencia de los gobernantes sino 
hechos históricos protagonizados, principal
mente, por los gobernados que no aceptaban la 
forma de gobernar de quienes detentaban el po
der. Así, mientras en la historia del liberalismo 
la Revolución Francesa fue una lucha de la bur
guesía contra los monarcas y el sistema feudal. 
la Revolución Americana constituyó, por parte 
de los colonos, el rechazo del colonialismo y el 
deseo de independencia; igualmente. las raíces 
de la tradición socialista, que insiste en una 
Justicia social concreta, se encuentran en los 
movimientos obreros y populares del siglo XIX. 
Destacan. en igual sentido y en nuestro siglo. la 
Declaración Mexicana de los Derechos Sociales, 
de 1917, Y la Declaración de Derechos del Pue
blo Trabajador y Explotado de Rusia. de 1918. 
Concepto moderno.- Tales antecedentes his
tóricos han conducido a una comprensión inte
gral de los Derechos. Humanos, concebidos en 

dos grandes categorías: los civiles y políticos 
(derecho a la vida, a la integridad fisica y seguri
dad de las personas, a ejercer las libertades 
fundamentales y a participar en la política) y los 
económicos. sociales y culturales (derecho al 
trabajo. a la salud. a la alimentación. a la vi
vienda, a la educación). Sin embargo. estos de
rechos forman entre si una unidad complemen
taria e indivisible, de modo que la violación de 
uno de ellos constituye una violación de los de
más. 

La Declaración Universal de Derechos Hu
manos recoge las concepciones liberal y socia
lista pero deja fuera de ella el punto de vista de 
los pueblos indígenas y otros, que anteponen 
los derechos colectivos a los individuales. Sin 
embargo, la Declaración de Argel. de 1976. 
acerca de los Derechos de los Pueblos y asimila 
mejor la forma en que indígenas de América y 
otras culturas comprenden los Derechos Hu
manos, a los que incorporan la dimensión de la 
solidaridad y de la autodeterminación. 

Gracias a ese aporte puede hablarse ahora 
de tres generaciones diferentes de Derechos 
Humanos: la primera. que abarca los derechos 
de la libertad (civiles y políticos): la segunda, los 
derechos de la igualdad (económicos, sociales y 
culturales) y, la tercera. los derechos de la soli
daridad. que comprenden el derecho al desarro
llo. a la paz, a la autodeterminación. al medio 
ambiente sano. La Declaración Universal sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. que se 
halla en preparación, constituirá. mediante una 
Resolución de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas. una Recomendación a los Esta
dos Miembros. Por otra parte. los Convenios con 
la Organización Internacional dei Trabajo (OIT) 
respecto de las poblaciones Indígenas Imponen 
obligaciones Jurídicas a los Estados que ratifi
can oficialmente su texto. 

Los Derechos Humanos pueden definirse 
como un conjunto de principios que. a través de 
la historia, se han Ido transformando en normas 
tanto de Derecho Interno de cada país como de 
Derecho internacional. Pero no cabe reducirlos 
a simples normas legales sino que deben consi
derarse. más bien. como conceptos de Justicia 
que forman parte del quehacer de los pueblos en 
su lucha por la libertad, la Igualdad y la paz. 
La defensa formal de los Derechos Huma
nos en el Ecuador.- Parecerla que. a medida 
que aumenta el número de declaraciones, con
venIos y pactos sobre los Derechos Humanos, 
se Incrementan la miseria, la represión y los 
crímenes de lesa humanidad. Pese a ello. la 
existencia de tales documentos Interesa en la 
medida en que reflejan un consenso universal 
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acerca del trato que merece el ser humano y. a la 
vez. critican y censuran a los estados que no 
acatan sus disposiciones. 

Al hablar del Derecho natural mencionamos 
que en numerosas Constituciones nacionales 
se han Integrado los principios de dignidad. 
Igualdad y libertad para todas las personas. En 
el caso de Ecuador. la Constitución Política In
corpora. en su artículo 19. todas las disposicio
nes de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Por tanto. el Estado tiene la obliga
ción Jurídica de garantizarlos y de vigilar su 
cumplimiento. 

Conviene aclarar que los derechos civiles y 
politlcos entrañan para el Estado una obliga
ción de abstención. de no hacer nada que pueda 
violarlos. en tanto que. para las personas. esos 
derechos son exigibles de modo absoluto e In
mediato. En cambio. los derechos económicos. 
sociales y culturales suponen para el Estado 
una obligación de hacer. de desarrollar políticas 
y destinar recursos a fin de realizarlos. pero son 
exigibles únicamente de forma relativa y pro
gresiva ya que dependen del grado de desarrollo 
económico y social del país. lo que se debe a una 
orientación liberal que considera que no caben 
restricciones en el ámbito económico. 

En el Ecuador. una persona que considera 
que sus derechos han sido violados puede Ini
ciar un Juicio ante los juzgados y las Cortes Su
periores o Suprema de Justicia o recurrir al Tri
bunal de Garantías Constitucionales. Es este un 
organismo autónomo aunque. según la expe
riencia de la Comisión Ecuménica de Derechos 
Humanos (CEDHU). su actuación. en algunas 
ocasiones. ha estado ínfluída por presiones del 
poder. Sus funciones son "ejercer el control 
Institucional del sector público; supervisar la 
legalidad de las actuaciones de municipios y 
consejos provinciales y canalizar reclamos po
líticos y sociales. con el fin de coadyuvar a la 
Institucionalización del ordenamiento jurídtco 
en el país. y el respeto a los Derechos Huma
nos". La CEDHU considera. a partir de sus múl
tiples denuncias al Tribunal. que su competen
cia no basta para poner freno a las violaciones 
de los Derechos Humanos: ese organismo tiene 
la facultad de observar y excitar a las autorida
des para que cumplan con las disposiciones de 
la Carta Política. pero no puede exigir la Impo
sición de sanciones que limitarían. por lo menos 
parcialmente. el abuso del poder por el Estado. 
La defensa lnternaclonal de los Derechos 
Humanos.- Cuando dentro del país no se recibe 
una respuesta satisfactoria respecto de la In
vestigación de violaciones de los Derechos Hu
manos cometidas por miembros de la Fuerza 

DERECHOS HUMANOS 

Pública y de la sanción que debe aplícárseles, se 
puede recurrir a Instancias regionales e inter
nacionales una vez que se hayan agotado los re
cursos Jurídicos Internos. Daniel O'Donnell, que 
ha realizado un estudio exhaustivo sobre la 
protección internacional de los Derechos Hu
manos. explica el carácter y el funcionamiento 
de las diversas Instancias internacionales. 

Los órganos del sistema americano para la 
protección de esos derechos son la Comisión 
Interamerlcana de Derechos Humanos y la 
Corte Interamerlcana de Derechos Humanos. 
Son funciones de la Comisión la investigación 
de denuncias. hechas por Individuos o por gru
pos. de vlolaclones de Derechos Humanos y la 
Investigación de la situación general de estos en 
países determinados. También la Corte tiene 
una doble función: examinar las vlolaclones de 
la Convención Americana de Derechos Huma
nos que hubiere estudiado la Comisión y le fue
ren sometidas por ella. y la adopción de opinio
nes consultivas sobre la Interpretación de los 
Instrumentos legales sobre Derechos Humanos 
vigentes en el continente. La persona o grupo 
que hace la denuncia no puede acudir directa
mente a la Corte sino que debe someterle el 
caso por Intermedio de la Comisión. Los fallos 
de la Corte tienen obligatoriedad para los Esta
dos que han aceptado su competencia. 

Los principales órganos de las Naciones 
Unidas para la protección de los Derechos Hu
manos son la Comisión de Derechos Humanos y 
la Subcomisión de Prevención de Discrimina
ciones y Protección de Minorías. Ambas exami
nan denuncias de violaciones graves y sistemá
ticas de los Derechos Humanos pero no están 
dotadas de un mecanismo que estudie denun
cias índívíduales. A partir de 1974 se han creado 
una serie de organismos especializados de la 
Comisión o de la Subcomisión para que examl
nen vlolaclones que la ONU considere priorita
rias. tales como la esclavitud. las desaparicio
nes forzadas. las ejecuciones arbitrarias. los 
derechos de los pueblos Indígenas. la tortura. 
etc. 

Uno de esos organismos es el Grupo de Tra
bajo sobre Desapariciones Forzadas. al cual la 
CEDHU ha recurrido en varios casos. Uno de los 
aspectos positivos de la acción de ese grupo es 
que ejerce presión sobre el Estado pertinente 
para esclarecer lo sucedido con la persona de
saparecida. Los objetivos de los grupos de 
trabajo son principalmente de carácter huma
nitario. o sea que tratan de resolver los casos de 
violación sin juzgar la responsabilidad que el 
Estado haya tenido en ellos. 

El mecanismo más Importante del sistema 
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universal para el examen de denuncias Indivi
duales es el Comité de Derechos Humanos, or
ganismo Independiente. creado por el Pacto 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políti
cos. cuya competencia se limita a los Estados 
Parte, puesto que no es propiamente un órgano 
de la ONU. Las funciones del Comité son am
plias y abarcan los derechos reconocidos por el 
Pacto pero no los de otros Instrumentos. En 
cuanto al sistema americano. el Comité de De
rechos Humanos y la Comisión Interamerlcana 
son los órganos competentes para examinar 
denuncias Individuales cometidas en nuestros 
países. 
La defensa no formal.- Las denuncias presen
tadas a los organismos Internacionales del 
sistema universal o del Interamericano son. por 
lo general. estudiadas con extremada lentitud. 
Entre las limitaciones que la explican cabe se
ñalar que no tienen la posibilidad de Investigar
las en el sitio de los hechos y que sus miembros 
son nombrados por los propios estados. lo cual 
constituye un factor condicionante; la relación 
de reciprocidad entre ellos no permite, tampoco. 
la crítica frente a reclamos por abusos. Dada 
semejante situación, las Organizaciones No Gu
bernamentales (ONGs) son las que pueden ac
tuar más libremente y con mayor agilidad al 
tratarse de la denuncia de atropellos comelldos 
contra las personas y de la defensa de éstas. 

Entre esos organismos debe mencionarse a 
Amnistía Internacional (Al), movimiento mun
dial cuya lucha por la vigencia de los Derechos 
Humanos se caracteriza por su Independencia 
respecto de cualquier gobierno, Ideología polí
tica o creencia religiosa. Sus actividades están 
orientadas hacia la protección de los prisione
ros de conciencia y la obtención de garantías de 
un Juicio Justo. Se opone a la pena de muerte y 
condena toda forma de tortura y trato cruel a 
cualquier preso. Amnistía Internacional ha res
pondido ágilmente a las denuncias presentadas 
desde el Ecuador. Su red de comunicación con 
todos los países del mundo fomenta la solidari
dad entre los pueblos y ejerce presión sobre los 
gobiernos en casos de violaciones flagrantes de 
los Derechos Humanos. 

La Asociación Latinoamericana para los De
rechos Humanos (ALDHU), organismo Interna
cional de carácter regional, está Integrada por 
representanles de América Latina y el Caribe y 
tiene su sede principal en guito. Fue constituida 
oficialmente el 13 de agosto de 1980, con el pa
trocinio del gobierno del Presidente Jaime Rol
dós Aguilera para quien la política Internacio
nal del Ecuador tendría que basarse en la 
democratización de las relaciones económicas 

y políticas entre las naciones y una política de 
Derechos Humanos consecuente con ella. Sus 
principales funciones son defender la vigencia 
de los Derechos Humanos, apoyar la lucha por 
la Independencia y la soberanía nacionales. 
velar por el respeto de los tratados. pactos y 
declaraciones regionales e Internacionales en 
materia de Derechos Humanos. promover el 
conocimiento de éstos y actuar en las situa
ciones de abuso de poder. La existencia de 
ALDHU en América Latina refleja tanto la nece
sidad de permanecer vigilantes ante las viola
ciones masivas de los derechos que se cometen 
en el continente como la Importancia que re
viste en él la cuestión de los Derechos Humanos. 

Hacia fines de la década de los años 70 apa
recen los primeros organismos de Derechos 
Humanos en el país: el Frente de Solidaridad de 
Chlmborazo. la Comisión Ecuménica de Dere
chos Humanos (CEDHU). la Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos (CDDH). la 
Comisión de Amparo de los Derechos Humanos 
de la Universidad Católica de Guayaquil. El em
peoramiento de las condiciones de vida y el au
mento de las violaciones flagrantes de los Dere
chos Humanos en 1982. fueron los factores que 
Impulsaron la constitución del Frente Ecuato
riano por la Defensa de los Derechos Humanos 
(FEDHU), compuesto actualmente por 16 orga
nismos provinciales. cuya labor principal es la 
educación y defensa en materia de Derechos 
Humanos. La gravedad de situaciones tales 
como la práctica sistemática de la tortura, la 
detención-desaparición de personas, los asesi
natos cometidos por miembros de la Fuerza 
Pública.. la violencia en el campo agudizada por 
la presencia de bandas armadas y la Impunidad 
de los culpables, exige que los organismos pro
vinciales actúen de manera mancomunada. 
Esta coordinación se expresa en campañas 
eventuales, foros nacionales y acciones comu
nes frente a crímenes de lesa humanidad. 
Las organizaciones populares y la defensa 
de los Derechos Humanos.- Dentro de las 
acciones consideradas como no formales, a más 
de las denuncias presentadas a las ONGs. tie
nen particular Importancia las gestiones, movi
lizaciones y protestas de las organizaciones 
sociales y populares por una vida digna. Como 
se ha dicho ya, las conquistas laborales, socia
les y políticas se han alcanzado mediante los 
esfuerzos de los afectados por las situaciones 
adversas. Hoy día es evidente que las nacionali
dades Indígenas. sujeto de muchos tratados In
ternacionales. están tomando más activamente 
parte en la protección de su sobrevivencla ame
nazada por una concepción liberal equivocada 
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de los derechos y libertades individuales. que no 
llene en cuenta el bien común. Asimismo. las 
mujeres. tradicionalmente relegadas por una 
sociedad en la cual las relaciones entre las per
sonas se basan en el poder. ven también la ne
cesidad de organizarse para conseguir un trato 
igual y digno. 

En el país se han librado centenares de lu
chas por la tierra, la cultura, los servicios públi
cos, el trabajo. la salud y en contra de la repre
sión. Entre las figuras más destacadas de ese 
esfuerzo figuran Rumlñahul. Eugenio Espejo. 
Juan Montalvo y Dolores Cacuango. También 
los héroes colectivos, como los millares de indí
genas y negros que resistieron a la opresión de 
la conquista y los pobladores de los barrios de 
Quito a la de la Colonia. los obreros que organí
zaron los primeros sindicatos y, entre ellos, los 
que cayeron en la movilización del 15 de no
viembre de 1922. en Guayaquil. o participaron 
en la insurrección contra la dictadura de Arroyo 
el Río en 1944. Mas, como ha escríto Agustín 
Cueva, "las masas hacen la historia, pero no son 
ellas las que la escriben". 
Los Derechos Humanos en el Ecuador.- SI 
consideramos que los derechos civiles y polítí
cos y los económicos, sociales y culturales 
constituyen una unidad indivisible, aparece con 
mayor evidencia la violación de ellos en el 
Ecuador. Pero si, por un lado. las estadísticas 
socieconómicas esconden el trágico drama hu
mano de millones de personas que viven en la 
pobreza, por otro, son Indicadores de que el 
Estado no cumple con su obligación de asegurar 
el bienestar de sus habitantes, cuando por lo 
menos el 65% de la población económicamente 
activa no goza de empleo estable; cuando la mi
tad de los menores de cinco años de edad sufren 
algún grado de desnutrición; cuando el Seguro 
Social sólo cubre las necesidades de salud, y en 
niveles mínimos. de un 11% de la población. Es
tos datos bastan para afirmar que el Estado 
viola masivamente los Derechos Humanos. 
Desgraciadamente, la mayoría de las personas, 
e Incluso los pueblos, no estiman que semejan
tes condiciones de vida constituyen violaciones. 

Cuando se trata de la violación de los dere
chos civiles y políllcos es más fácil entender y 
aceptar el hecho de que el Estado comete atro
pellos. Aunque no cabe evaluar crímenes que 
atentan contra la vida y la integridad de las per
sonas comparando la situación del país con la 
violencia generalizada en los países vecinos, 
existe la tendencia a considerar cuantitativa
mente esos abusos, dando a entender que un 
caso de tortura, de asesinato o desaparición no 
tiene importancia, como ha llegado a mani-
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festar el General de Policía Gilberto Molína. 
sindicado por la desaparición de los hermanos 
Restrepo. en su libro Tragedia y Verdad. Al 
referirse a la Comisión Internacional que 
Investigaba la detención-desaparición de los 
hermanos Restrepo, Mollna dice, en la página 
27 de esa obra. que una Comisión de tales 
caracteristicas "no debía conformarse para 
investigar el caso de la desaparición de dos 
jóvenes. un caso aislado. motivo de 
investigación común y corriente..... Aunque en 
nuestro país no hemos llegado a contar decenas 
de miles de víctlmas de la represión. el fenó
meno es el mismo y la mentalidad de los miem
bros de la Fuerza Pública que perpetran esos 
crímenes es la misma. Semejante concepción de 
que la vida de unos pocos no tiene importancia 
determina, precisamente. que los asesinatos, 
desapariciones y torturas continúen. 

El argumento de que los abusos de poder 
conslltuyen casos aislados tampoco corres
ponde a la verdad. pero se lo utiliza para justifi
car la comisión de esos delitos. Si existe la cre
encia de que el valor de la vida es relativo, los 
miembros de las fuerzas del orden no vacilan, 
frente a una protesta o movilización popular. en 
cometer violaciones masivas. como la matanza 
del Ingenio AZrRA, en octubre de 1977. Las es
tadísticas mismas demuestran la falsedad de 
que se trata de casos aislados. Hasta junio de 
1992 había seis personas detenidas que se ha
llaban desaparecidas. a más de otras diez, de
saparecidas sin indicio de detención. Gustavo 
Garzón. joven escritor de ideas políticas no 
aceptadas por quienes detentan el poder, había 
sido detenido y torturado un año antes de su de
sapancíón, lo que autoriza a pensar que se trata 
de una posible detención-desaparición. 

La eliminación del Servicio de Inteligencia 
Criminal (SIC), en septiembre de 1991. a raíz de 
la publicación del informe "Arrancados del ho
gar" por la Comisión Internacional acerca de la 
desaparición de los hermanos Restrepo. fue el 
reconocimiento y la condena oficial por parte 
del Estado de la práctica Sistemática de viola
ciones de los Derechos Humanos por la Fuerza 
Pública. Sin embargo, por tratarse de una con
dena -impuesta quizás por el clamor general o 
por consideraciones políticas del momento
que no entrañó enjuícíarnlento ni sanción a sus 
autores, esa práctica violatorta continúa. 

En los ocho meses que siguieron a la supre
sión del SIC. solamente en la CEDHU se regis
traron una ejecución extrajudicial. la desapari
ción de tres personas detenidas y dieciocho ca
sos de personas torturadas por miembros de la 
Fuerza Pública. En Esmeraldas se conocen ya 
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los primeros resultados de la campaña mal lla
mada de "lImpleza social": en sólo dos meses se 
denunció la muerte de, por lo menos, diez per
sonas. En uno de estos casos un menor de edad 
fue detenido, torturado, desfigurado y arrojado 
al río. Según los diarios "lo confundieron con un 
dellncuen te". 
Democracia e Impunldad.- Una democracia 
basada en la Justicia y la Igualdad. en la que to
dos los seres humanos tienen los mismos dere
chos y deberes. es un sistema de gobierno en el 
cual se garantiza una participación general en 
la adopción de las decisiones que afectan a la 
vida social en todos sus niveles. En palabras de 
Osear Buzeta, "la esencia de la Democracia es 
hacer efectiva la realización de los Derechos 
Humanos universales en el país. conseguir la 
unidad nacional alrededor del sistema demo
crático y lograr la paz social". Cuando la mayo
ría de la población vive en condícíones de po
breza. cuando la leyes sólo para los de abajo y 
existe impunidad para los violadores de esos 
Derechos. tal "democracia" no corresponde a la 
definición arriba citada: es. más bien. un sis
tema formal, con los tres poderes del Estado. 
que cada cuatro años permite a la población 
ejercer el derecho de voto. Una democracia de 
semejantes características hace Imposible el 
logro de la paz social. que es obra de la justicia. 

La Impunidad es una política que deja sin 
sanción a quienes cometen abusos desde el 
gobierno e Impide la construcción de la demo
cracia. puesto que preserva Intactas las estruc
turas de poder y actitudes que menosprecian los 
valores básicos de la convivencia civilizada, uno 
de los cuales es la Justicia. La Impunidad se re
fiere. generalmente. a violaciones flagrantes de 
los Derechos Humanos. pero debería conside
rarse que ella beneficia también. en todas las 
áreas de la sociedad. a quienes. en representa
ción del Estado, cometen abusos y perjudican a 
las personas. Incluyendo entre ellos las tran

sacclones económicas ilícitas, la corrupción 
administrativa, la evasión de divisas. el contra
bando... Mientras existan la polltlca de la Im
punidad y una mentalidad que la acepta. las es
tructuras de poder Impedirán la realización de 
la meta principal de la democracia: el respeto y 
vigencia de los Derechos Humanos. 
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