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Restricciones policiales causan muertes
ras la muerte de.loy Gardner y la

ahsoluci6n, 1:11 IIMVO de este aim.

de los agemcs de policia acusados

de holllicidin Sill premednaci6n, Al ha

pedido una investigacinn independiente

del procedimicnto de deportaci6n del

Reino l'nido.

A tempranas horas del 28 de julio de

1993, tres agentes de policla del Grupo

Deportaciim de Pixtralljeros, con sede

en Londres, dos agellies de policia

locales y un flincionario de inmigraci6n

se presentaron sni previo aviso en el

de.1oy Gardner con orden de

deportarla ese inismo dia a Jamaica a

ella y a su hijo cinco altos. Al impedn-



que telcloneara a sit ahogado se produjo

till forcejeo V. dice la policiajoy

Gardner se comport6 de forma tan

violenta que file necesario inniovili/arla.

I,()s agentes la arrojaron al suelo, lc

colocaron un "cilitur6n de esposas-

(correa cnero con esposas gut. se cifie

a la (ilitura), Ia esposaron v lc sujetaron

las piernas con dos correas de cuero.

Mientras vacia en el suelo, lino de los

policias hi amordatO con unos cuatr»

metros de cinta adhesiva, cuhriendo la

boca y el ment6n Siete veces. A los pocos

minutos, uno de los agentes obsel-v6 <pie

CI cuerpo se hahia relajado. ln ten taron

resucilarla. La Ileval-on al hospital

donde paso cuatro dias ell estad» de

coma antes de niorir. 1.a mavoria de los

peritos forenses declar6 que la causa de

la muerte hahia sido la aslixia.

No es C‘ste tin caso F,1 1 6 de

dicienihre de 1994, Shiji Lapite,

citidad:mo nigcriatto de 31 anos y padre

de (4)5 Injos, muriO al detcnerlo la policia

de I.Ondres. FSta de1lar6 que lo hahia

mterceptado ,,actuar de manera

sospechosa- y se hahia producido tin

forceleo violento. A IOS pOCOS IlillililfiS

de ser detenido c su

ClICIVO SC y lu Ilevaron a un

hospital donde fue declarado muerto.

autopsia demostr6 guy prescntaba

una fractura de laringe, se cree (pie

muri6 de astixia. Dos agentes fueron

suspendidos de sus funciones a la espera

de la investigaci6n policial interna.

El 3 de may» de este ano, Ia policia de

1.00dres detuvo a Brian Douglas y

Stafford Soloman por presunta posesiPn

de un cuchillo. gas lacrim6geno v

marihuana. Stafford Soloman, cuya

muneca result() quebrada duranic la

detenci611, a911116 (Inc ambi)s habian

sido golpeados 100 una porra. Brian

Douglas, conocido miembro de la

comunidad negra local, hui Ilevado a un

hospital desplu's de pasar 1 3 horas en

tina «dda policial. (Iias

de9)11('5 COMO COI1SCCIICIICia (IC

hemorragias y de una fractura de

crAlico. 1.os dos presuntos responsahles

conlimiaron (11 sus carpis en espera del

resultado de la investigaci6n

Fl gohicrlio ha de velar por que en la

cjectici6n de las deportaciones se

respeten los derechos hunianos del 


deportado. L.a organizacion ha

cxhortado a (pic se regulen por ley las

actividades de las empresas de seguridad

privadas (clue cjecutall la niavoria de las

deportaciones tii(tadas), v a (plc se

ohliguc Linn) a dichas empresas como al

Selxicio de hulligraci6n 1 rendir cuentas

ante 1111 organism() independiente.

Ministerio del interior debe dar amplia

difusiOn a las directrices oficiales sobrc

los im'todos de intlioviluaci6n (pie estan

antorilados V su empleo.

Joy Gardner
murk) después de
un intento de
deportarla a
Jamaica en el que
la policia utilizó
más de 4 metros
de cinta adhesiva
para amordazarla.

NOTICIAS 


India:
1,os radaveres de
(lentos de
personas
asesinadas en
custodia policial
parecen haber
sido cremados en
secret()

ENFOQUE 	

Fr) pas de la
justiria: Ia

ramparia de Al

para lograr se cree
una carte penal
internarional
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La policial culpable de abuso de la fuerza
os agentes de policia franceses

han sido declarados culpables de

abusar de la fuerza y causar

heridas a Lucien Djossouvi, ciudadano

benines residente en Paris, cuyo caso

ha sido objeto de una intensa camparia

de AI. Los agentes recibieron sendas

penas condicionales de 18 meses de

carcel y se les ordenO abonar 47.884,50

francos como compensacion por datios

y perjuicios. Un tercer agente fue

absuelto.

SegUn el relato de Lucien Djossouvi,

los hechos ocurrieron la noche del 5 de

septiembre de 1989, cuando un

automOvil lo arroj6 de su motocicleta.

Al dirigirse al conductor del vehiculo

para quejarse, este lo llamó '<negro de

mierda.; a continuación dijo ser un

agente de policia vestido de civil y le

ordenó mostrarle sus documentos de

identidad. Pero, como se negase su

interceptor a mostrar prueba de su

propia identidad, Lucien Djossouvi

abandon() el lugar en su motocicleta.

El agente lo persigui6 y lo acorral6

contra el costado de una camioneta,

derribandolo nuevamente. Llegaron

entonces otros dos policias en sendos

vehiculos sin identificación. Lucien

Djossouvi fue esposado y Ilevado a la

entrada de un edificio, donde los tres

hombres le dieron pufietazos, golpes con

porras y patadas en los testiculos.

Después lo dejaron ir, no sin antes

obligarlo a retractar su intención, que les

habia comunicado, de denunciarlos.

Fue ingresado en un hospital, donde

recibi6 tratamiento urgente a lesiones

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS

y areas bajo jurisdiccion

Nlas 2 de la madrugada del 22 de

abril de este afio, 'Abd al-Samad

i Harizat, experto en cibernética de

30 altos de edad, fue detenido en su

domicilio de HebrOn. Al atardecer de

ese mismo dia ingresaba de urgencia, en

estado de coma, en el hospital de

Hadassah, cerca de Jerusalen, donde

muri6 tres dias después sin haber

recobrado el conocimiento. Particip6 en

la autopsia, en representación de la

familia, un catedratico de patologia

forense del Reino Unido, Derrick

Pounder, quien refiriO la muerte a una

hemorragia intracraneana, más que

probablemente debida a sacudidas

violentas: .No existe la más minima

duda sobre la causa de la muerte... ha

fallecido a causa de torturas.),

La investigacion oficial de la muerte

de 'AM al-Samad Harizat realizada por

la policia israeli confirm() que lo habian

sacudido. No obstante, los investigadores

Ilegaron a la conclusion de que "no se

puede atribuir responsabilidad penal

por la muerte de Harizat a [su]

interrogador. porque este no podia

haberse figurado que sacudir a un
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Lucien Djossouvi

graves en la cabeza, la cara, el estomago

y los testiculos.

El abogado que asistiO como

observador de Al manifesto que no

consideraba convincentes las

explicaciones dadas por la fiscalia para

justificar su prolongada duración: la

investigaciOn y las actuaciones judiciales

Ilevaron cinco afios y cuatro meses.

detenido fuese a tener <q-esultados

fatales.. Los investigadores

recomendaron que fuera sometido a un

tribunal disciplinario.

Israel ha adoptado oficialmente una

normativa sobre interrogatorios que

autoriza el uso de ,aina moderada

presion fisica.. Estas directrices son

secretas, pero cientos de declaraciones

juradas de detenidos, hechas pOblicas

por organizaciones de derechos

humanos locales e internacionales,

incluyendo a Al, describen cOmo se los

ha sometido a encapuchamientos,

palizas, privacion prolongada del sueno,

y aherrojamiento prolongado en

posturas dolorosas, y sacudidas.

El gobierno israeli continua

tolerando, e incluso fomentando, la

tortura como metodo de interrogatorio.

AI ha afirmado* que la prohibición de

presiones fisicas. durante los

interrogatorios debe ser absoluta. Los

autores de torturas y malos tratos —

incluyendo a los responsables de la

muerte de 'Abd al-Samad Harizat—

deben rendir cuentas ante la justicia.

* ( %Mice de AP MDE 15/07/95).

Se sospecha la cremaciOn
de centenares de
cadaveres por la policia

II an surgido nuevos indicios de que
 los cadaveres de cientos de

personas que se  cree  fueron

asesinadas mientras estaban en custodia

de la policia de Punjab han sido

cremados en secreto. Al ha escrito al

gobierno indio solicitando que se

investiguen las revelaciones publicadas

en la prensa india y mencionadas en una

petici6n presentada ante el Tribunal

Superior del estado. Los archivos de los

crematorios del distrito de Amritsar,

donde cientos de familias procuran

obtener informaciOn sobre parientes

"desaparecidos" bajo custodia policial,

muestran que entre 1991 y 1993 la

policia de Punjab Hey() a cremar varios

cientos de cuerpos "no reclamados..

Si bien es cierto que en los Ultimos

altos ha disminuido el nUmero de

personas "desaparecidas" en Punjab,

inquieta, especialmente, la suerte de

cientos de personas aparentemente

"desaparecidas" durante el periodo de

1989 a 1994. Estos casos atin no han sido

investigados. AI cree que se ha

permitido que la policia de Punjab actOe

con impunidad. Algunas autoridades

policiales han reconocido este hecho,

sefialando, al parecer, que ciertas

,acciones ejecutivas< emprendidas en la

lucha contra el terrorismo en este estado
habian sido aprobadas al mas alto nivel.

La policia de Punjab ha obstaculizado

constantemente las actuaciones

judiciales en casos de "desapariciones".

Durante los Oltimos meses, los

tribunales han censurado energicamente

a la policia del estado por cometer

secuestros y asesinatos, han ordenado la

realizaciOn de más investigaciones y han

recomendado procesamientos. En un

caso relacionado con la "desapariciOn"

de siete miembros de una familia en

octubre de 1991, el presidente del

Tribunal Supremo coment6: una

cuestiOn grave, las personas son

asesinadas, se desconoce el paradero de

sus cuerpos... No hay duda de que

yelaremos por que se respete la ley...

Pero, dy las personas que son eliminadas

de esta manera? rendirá cuentas

de esto?. El Tribunal recomendO el

enjuiciamiento de un subjefe de policia y

de otros funcionarios, y ordenO el pago

de 1.200.000 rupias (4.000 chil.) como

compensaciOn a los familiares de cada

una de las personas desaparecidas.

Al ha pedido al gobierno que ordene

de inmediato investigaciones

independientes e imparciales sobre la

suerte de los "desaparecidos" y someta a

. juicio a los responsables. También ha

exhortado a las autoridades a responder

a las denuncias de "desapariciones" en

Punjab resefiadas en un informe de AI

(diciembre de 1993),  India  - An Unnatural

Fate: "Disappearances" and impunity in the

Indian slates offammu and Kashmir and

Punjab (indice de AI: ASA 20/42/93).
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OCUPADOS

de la Autoridad Palestina)

Lo mataron a sacudidas
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En pos de la justicia:
Es hora de crear una corte penal internacional permanente

FI mundo necesita una corte

internacional permanente de

4 justicia penal para juzgar a

  quienes violan los derechos

humanos. Es hora de hacerles saber que

no se toleraran más los abusos.

Amnistia Internacional esta luchando

para lograr que se cree una corte

internacional permanente de justicia

penal antes de octubre de 1996, lo que

representaria un punto culminante en el

alio del 509 aniversario de las Naciones

Unidas (ONU) que se inicia el 24 de

octubre de este ano. Durante el medio

siglo transcurrido desde la II Guerra

Mundial, han eludido a la justicia la gran

mayoria de los responsables de

incontahles violaciones de derechos

humanos y deli tos cometidos en tiempos

de guerra y de paz, incluyendo

nurnerosos critnenes de lesa humanidad

o crimenes de guerra. Los gobiernos no

han podido o no han querido someterlos

ajuicio, y no hahia un tribunal

internacional facultado para hacerlo.

Muchos de estos abusos causan tal

indignación a la humanidad que

constituyen delitos conforme al derecho

internacional aun cuando el derecho

nacional no los penalice. Es hora de que

los Estados, a través de la ONU, hagan

cumplir los principios universales.

Finalizada la II Guerra Mundial, el

establecimiento de los tribunales para

crimenes de guerra de Nuremberg y

Tokio hizo concebir esperanzas sobre el

advenimiento de tin nuevo sistema de

. justicia internacional. La ONU, recien

creada, comenzO a trabajar para

establecer una corte penal internacional.

Pero se interpuso la Guerra Fria, y la

corte nunca flew-) a crearse. Hoy los

gobiernos tienen la rara oportunidad de

hacerlo. Al exhorta a la Asamblea

General a que, al inaugurar su 509

periodo de sesiones el 19 de septiembre,

disponga la creación de la cone en 1996.

Una corte internacional de justicia

penal desempenaria un papel decisivo

en la proteccion de los derechos

humanos en el mundo. Existe un vinculo

muy claro entre la perpetuaciOn de las

violaciones de derechos humanos y la

impunidad —la exenciOn de castigo. A

menudo, la impunidad permite que los

abusos esporddicos se conyiertan en una

constante. La impunidad infunde
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desden por la ley y alienta a los que se

consideran por encima de ella a violarla

con mayor cinismo. lntentando enterrar

la responsabilidad de los crimenes

cometidos, no se logra sino renovar el

ciclo de la violencia y la impunidad, a

veces anos más tarde.

Por todo el mundo se ven los efectos

de no castigar los abusos. En Haiti, miles

de personas, entre ellas observadores de

los derechos humanos, sindicalistas,

periodistas y miembros de grupos

populares y rehgiosos, han sido victimas

de abusos generahzados y sistematicos

en los atios posteriores al golpe mihtar

de 1991. En Argentina, aunque se

sometiO a.juicio a los mihtares de alta

graduacion del gobierno y se los declar6

culpables de delitos contra los derechos

hurnanos, es muy probable que solo

unos pocos de los responsables de las

más de 10.000 "desapariciones" acahen

rindiendo cuenta de sus actos gracias a

una amnistia presidencial y a una ley

que permite invocar como defensa el

concepto de "obediencia debida". En

Filipinas, no se ha tornado ninguna

medida efectiva para llevar a juicio a los

autores de las miles de "desapariciones"

y ejecuciones extrajudiciales cometidas

en ese pais durante más de dos decadas.

En Tayikistan, la guerra civil que

comenz6 en 1992 ha servido de fondo a

un cuadro generalizado de

"desapariciones" y ejecuciones

extrajudiciales, pero no se han tornado

medidas efectivas para llevar a los

responsables ante los tribunales. En

Iraq, despues de la Guerra del Golfo

Pérsico, las tropas gubernamentales

diezmaron impunemente a la poblacion

kurda del none y a la comunidad chiita

del sur, y desde entonces no han cesado

las ejecuciones extrajudiciales en las

zonas controladas por el gobierno.

Muchas de las atrocidades que hacen

eco en la atenciOn internacional se

cometen durante conflictos armados.

Algunos son conflictos internacionales

como la invasion de Kuwait por Iraq.

Muchos otros son conflictos internos

como los de Angola, Argelia, Chechenia,

Colombia, Jammu y Cachemira, Liberia,

Pern, Sudan y Turquia. En muchos

paises no se han castigado la mayoria de

los abusos graves y sisternaticos

cometidos fuera del contexto del

conflicto armado, como la tortura en

Iran y Myanmar, las ejecuciones

extrajudiciales en Burundi y Uganda o

las "desapariciones" en Guatemala,

Marruecos y Yemen.
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La impunidad crea nuevas espirales de violaciones de derechos humanos. Nadie ha comparecido ante la

justicia por la matanza con armas quimicas de unos 5.000 kurdos en Halabja, Iraq, en marzo de 1988.



“ ... matanzas, violaciones,
limpieza etnica,

el homicidio desenfrenado de

civiles afectan a todos y cada

uno de nosotros... porque ponen
en peligro

los grandes principios

de la civilización consagrados

en las normas internationales

de derechos humanos.”
Antonio Cassese,

presidente del Tribunal Internacional
de la antigua Yugoslavia,

dirigindose a la Asamblea General de la ONU,
14 de noviembre de 1994

El Tribunal de Nuremberg para crimenes
de guerra hizo concebir esperanzas de
una nueva era de justicia internacional,
que nunca llego a fraguarse.
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Por que hace falta una corte internacional de justicia penal
1 Procesar a los perpetradores equivale a decir

inequivocamente que no se toleran las volaciones de
derechos humanos y que quienes cometanteasles actos
deberán rendir cuentas de ellos;

2 Con frecuencia, los gobiernos no pueden 0 no estan
dispuestos a investigar las violaciones graves de derechos
humanos y someter a juicio a los responsahl

3 El respeto por el Estado de derecho, a nivel nacional o
internacional, no puede mantenerse a trimos que se
someta a juicio a los que violan las normas más básicas de
conducta civilizada;

4 La cone penal internacional serd un mecanismo para

hacer cumplir el derecho penal internacional;
5 Quienes cometen graves violaciones de derechos humanos

deben ser sometidos a juicio para impedir que se
beneficien de sus delitos y para interrumpir el ciclo de
impunidad y de continuos abusos;

6 Las vfctimas, sus familias y la sociedad en general necesitan
y merecen saber la verdad. Solo cuando se atribuye la
responsabilidad personal de los delitos contra los derechos
humanos se puede impedir que se culpe de los mismos a
grupos enteros y que se aviven las animosidades sectarias;

7 Sin justicia y sin verdad no puede lograrse una
reconciliación efectiva y duradera.

En respuesta a la indignaciOn pUblica, el Corekjo
de Seguridad de la ON1_ decidi6 crear en fehrro

de 1993 un tribunal de crinlenes de guerra al qui.

encarg6 ocuparse de casos de graves violacioncs del

derecho humanitario cometidas desde 1991 en I i antigua Yugoslavia.

Este tribunal ha tenido que hacer frente a comfdicaciones logisticas,
economicas y pnicticas. A finales de.julio de este alio, el tribunal

hahia procesado a 46 personas. Lamentableinente. los Estados no
estan prestando el apoyo necesario. Casidos aims despues de

establecido, sOlo 12 de los 185 Estados miellibros de la ONU han
promulgado leyes clue facultan a sus autoridaa,,s a cooperar con el.

En noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad

de la ON U decidi6 crear un tribunal

internacional especial para enjuiciar a las

personas responsables del genocidio, los

crimenes de lesa hinoanidad y las violaciones del derecho

humanitario cometidos en Ruanda entre e Ll ' de encro y el 31 de

diciembre de 1904. El tribunal tambien tiene competencia sobre

delitos cometidos por ciudadanos ruandeses en- Estados vecinos. El

tribunal tiene su sede en Arusha, en Tanzania. SOlo dos Estados

miembros de la ONU han conmnicado al tribunal que han
promulgado leyes para permitir la cooperacion de sus antoridades.

AI ha apoyado el establecimiento de estos dos trihunales especiales y ha formulado recomendaciones con vistas a asegurar que sus actuaciones

son justas, imparciales y efectivas. No obstante, rlinguno de estos dos tribunales nem- caracter permanente ni su jurisdicciOn es global, y sOlo

pueden servir de recurso provisional. No pueden sustituir a una corte internacional permanente facultada pat-a enjuiciar a personas acusadas

de conwter, en cualquier parte del mundo, graves violaciones del derecho humanitario y de la legislaciOn relatiya a los derechos humanos.
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A pesar de que las
atrocidades
cometidas en
Ruanda han
atraido la atenciOn
mundial, poco se
ha hecho para
procesar a los
responsables de la
matanza de mas
de 50.000
personas en el
vecino Burundi
desde octubre de
1993, tras el
intento de golpe
de Estado. La
matanza continua.
En la foto, la fosa
comim donde
fueron enterrados
algunos de los 200
habitantes de Kizi
asesinados en
marzo de este

:No importa cuando ni donde se

cometieron los delitos contra el derecho

internacional o en clue paises se han

cobijado los autores. Los Estados

CrICIlentrall a perpetradorcs de tales

delitos en sus teiritorios estan facultados

—segiin el principio de jurisdicciOn

universal— para someterlos a juicio 0

entregarlos a un pais (pie este dispuesto

a hacerlo. En la practica, sin embargo,

rara vet ejercitan tal potestad.

La corte internacional permanente de

. justicia penal intervendria en estos casos.

Estaria facultada para responsabilizar

personalmente a los individuos que

hubieran planeado, ordenado o

cometido delitos contra (.1 derecho

internacional, (auto los cometidos en

tiempo de guerra como de paz, y sin

hacer distincion entre lideres

subordinados, civiles 0 soldados.

Durante los tiltimos cinco anos, la

indignaciOn ptiblica ante las atrocidades

de la antigua Yugoslavia y Roanda, ha
dado impulso a la creacion de la cortc: Es

Iowa de que los gobiernos den el paso.

La corte internacional presidira las

generaciones in venir. Debe contar con

grandes poderes y un inqucbrantable

compromiso con la.justicia.

Los investigadores de la corte deberan

set- libres de trasladarse a cualquier parte

del mon(1() para entrevistarse con

victimas testigos. y en su labor deberan

(-moan con la cooperacion de los

gobiernos y organismos naciOnales e

internaci(males. I,a corte deberd estar

facultada para volver a enjuiciar a

cualquier persona condenada o absuelta

tras tin jtocio realizado ante on tribunal

nacional si se demuestra que dicho juicio

fue parcial o tura parodia de la justicia.

Sera necesario que los investigadores,

fiscales,,jucces, ab(igados defensores y

demas funcionarios de la cork. scan

personas conscientes de las distintas

costumbres v sensibilidades culturales v

religiosas. Algunos deberan, asimismo,

contar c(01 experiencia en el

procesamiento de casos relacionados con

la violencia miltra la nittjer y los ninos.

Tambien habra que nombrar

investigadores del sex° femenino, para

facilitar a mochas miljeres la tarca de

relatar penosas experiencias personales.

Los poderes de la corte deberan ser

amplios para proteger a las victimas,

sus familias y a los testigos contra

posibles represalias. En ciertos casos

habria que pagar compensaci6n a las

victimas.

T(idas las actuaciones de la corte

deberan conducirse segtin los mas

elevados principios internacionales de

imparcialidad judicial —que la

comunidad internacional ha aceptado

en los tiltimos 50 afios. 1,a conic penal

internacional deberd ser un model() de

imparciali(Iad, efectividad y.justicia, y no

podra imponer la pena de nmerte.

El costo de una corte asi sera elevado,

pero no hallo) como el de recomponer

las sociedades destrozadas por graves

violaciones de derechos humanos

perpctradas con impunidad. 


1948 La Asamblea General de la ONU

solicita a la ComisiOn Internacional de

Juristas que estudie la posibilidad de crear

una coric internacional permanente.

1950 1,a ComisiOn manifiesta que es

deseable crear una corte de este tipo.

1950-1990 Durante la Guerra Fria se
paraliza casi toda actividad al respecto.
1990 La Asamblea General de la ONU

pide a la ComisiOn que reanude la labor

de redacciOn del estatuto de la corte.

1992 I.:ft Asamblea General pide a la
CminisiOn, coin° cuestiOn urgente, que
concluya el proyecto de estatuto.
1993 Se presenta un borrador revisado

del estatuto a la Asamblea General.

1994 Se presenta on borrador final a la

Asamblea General. Esta aplaza Ia

decisiOn de crear la corte debido a

discrepancias entre los Estados sobre

c6mo y cuando establecerla. Se encarga

la reyisiOn del borrador a on Comite

Especial de expertos gubernamentales.

1995 El Comite Especial ha de celebrar

dos reuniones antes de presentar su

informe al 50'' periodo de sesiones de la

Asamblea General, quien decidird si

conyoca una conferencia de Estados.

1996 De realizarse, la conferencia
internacional elaboraria, incorporando el
estatuto, tin tratado para la creación de
una corte. De ser este adoptado, la cone
aOn requeriria la ratificaciOn de
suficientes Estados antes de entrar en
vigor y quedar oficialmente establecida.
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El destino de la corte

internacional esta pendiente. En
la Asamblea General de este alio,

los gobiernos tendran una
oportunidad finica de crearla.

Si la ignoran, las esperanzas de
contar con la corte quedarán

relegadas al siglo

QUE DEBEN HACER LOS

ESTADOS PARTES DE LA ONU

Este es un ann critico para poder

establecer una corte penal internacional

de caracter permanente ames de clue

acabe el milenio. El consenso sobre la

necesidad de tal corte es abrumador,

pero los gobiernos siguen posponiendo

Sn creaciOn. El borrador del estatuto,

elaborado por expertos de la ComisiOn

Internacional de juristas, està sometido

en estos momentos al estudio de un

conthe de la ONU. Durante el 51W

periodo de sesiones de la Asamblea

General de la ONU, que coinienza en

septiembre, los Estados panes deberan

tomar la decisiim critica de convocar una

conferencia de Estados para el prnximo

din con vistas a transformar en realidad

el proyecto. A contilmacion atin tendrii

que ser ratificado por un mimero

suficiente de Estados para que Ia corte

quede oficialmente establecida. De

desperdiciar esta oportunidad, la crate

quedara relegada al siglo XXI.

No hay que olvidar clue algunos

aspectos del texto necesitan ref orrarse,

Al ha f6rmulado recomendaciones

detalladas a los gohiernos para que

enmienden el texto actual antes de

aprohar la redacciOn final. Dos aspectos

Dos abuelas reclaman justicia para las
victimas "desaparecidas" en Argentina.
Todos los Estados que integran la
comunidad internacional tienen la
responsabilidad colectiva de Ilevar ante
la justicia a quienes violan los derechos
humanos.

La Asamblea General de la ONU. Despues
decidirán finalmente los Estados en el 509

corte penal internacional?

insatisfacttirios del estatuto son:

1. El horrador indica que el fiscal solo

podra formular cargos contra una

persona cuando algtin Estado

presente una queja a la crate o

cuando el Consejo de Seguridad

remita a esta ciertas situaciones. Esta

disposiciOn tiene muchas limitaciones

y repercusiones politicas, y podria

menoscahar la independencia de la

crate que estas fuesen las tinicas yias

para presentar casos ante ella. El

fiscal ha de estar f.actiltado para

recibir informaciOn de cualquier

fuente sohre posihles delitos,

incluvendo victimas v sus familias.

Dehe poder investigar, v tornar la

decisiOn de f6rmular cargos.

Exceptuando el genocidio, los

Estados podran seleccionar los delitos

de que la corte podra entender. Esta

disposiciOn es excesivamente

limitadora. La crate ha de estar

facultada para tratar de una gama

mas ampha de dehtos, que incluya his

crimenes de lesa humanidad cram) el

uso sisternatico de "desapariciones",

ejecuciones extrajudiciales y torturas,

y  los graves delitos cometidos en el

ClIrso tIc CollfliCtos armados tank)

internos como internacionales.

de más de cuatro decadas de debates,
periodo de sesiones la creación de una

QLJE PUEDE HACER LISTED?
Escriha aljefe del Estado y al ministro

de Relaciones Exteriores de su pais

pidiendo que apoyen el estahlecimiento

de una crate internacional permanente

de.jus6cia penal ames de octubre de 1996.

Con vistas a la creacirai de la corte, la

Asamblea General de la ONU, clue

en trara en sesion a pailir del 19 de

septiembre, deber.i convocar una

reuni611 de Estados el ano prnximo,

reuniOn clue debera adoptar tin tratado

estahleciendo oficialmente la crate.

Inste a su gobierno a votar a favor de

esta ci invocatoria.

lndique a su gobierno que el

horrador del estatuto debe ref orzarse

de la manera recomendada pi in AI a tin

de asegurar que las actuaciones de la

colic son justas, imparciales y efectivas.

Escriba cartas a los directores de

periodicos nacionales o locales de su

pais apoyando la creacinn de la curie

penal internacional.

Pida a otras personas v

organiraciones pertinentes que hagan

lo mismo.

Wase — En lms de la justicia : Ha &gado

Ia hora de  (lPar Una cone penal internacional,

(IOR /04/95/s).

'6
amnestt

internationii
- -

2.

4,)
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OLLAMADA
INTERNACIONAL

E n enero de 1994, en un.juicio a

todas luces injusto, 'Abbas 'Abbas

 fue condenado a 15 afios de cared

por afiliación al Partido de AcciOn

Comunista (PAC). Habia sido detenido

en 1982 y llevaba ya 13 afios encarcelado

sin cargos ni juicio. Teefficamente

tendria que cumplir otros dos aims pero

en Siria hay precedentes de continuado

encarcelamiento una vez cumplida la

pena. Al lo considera "preso de

conciencia”, y ha pedido su puesta en

libertad inmediata e incondicionalmente.

Ex empleado de Aerolineas Sirias,

casado y con cinco hijos, 'Abbas 'Abbas

es miembro del proscrito PAC. Lo

habian detenido anteriormente de ma I)

de 1978 a febrero de 1980, y su

aprehensión en 1982 ocurrie) cuando

distribula folletos del PAC en Hama.

Durante el.juicio no se presento prueba

alguna de que hubiese empleado 0

propugnado la yiolencia.

'Abbas 'Abbas fue encarcelado

inicialmente en Damasco, donde

permanecie) incomunicado durante más

de 18 meses. Parece que le infligieron

brutales torturas y, como resultado, tuvo

que ser ingresado de urgencia en el

hospital militar de al-Mezze, donde se

negei la entrada a su familia.

Al hizo llamamientos urgentes en su

favor en junio de 1982, y de nuevo en

1985 tras saber que se encontraba

gravemente enfermo de peritonitis y lc

M Y  ANM A R

E l activista democratico

Aung Zeya y

otros ocho,joyenes myanmaros han

 sido condenados a penas de siete

anos de carcel por sus actividades

politicas pacificas.

Aung Zeya fue detenido a finales de

febrero, cuando asistia junto con otras

50 personas a los funerales de U Nu, el

finico primer ministro de Myanmar

elegido democraticamente. I,a

concurrencia gritaha consignas en

contra del prolongado gobierno del

Consejo de Estado para la Restauración

del Orden Pfiblico (CEROP), autoridad

militar que ha regido el pais, aplicando

la ley marcial, desde 1988.

El 28 de abril, los nueve activistas

fueron condenados en aplicaciOn de la

seccifin 5j de la Ley de Disposiciones de

Einergencia, a la que recurre con

frecuencia el CEROP para penalizar la

actiyidad politica pacifica. El juicio se

complete) en ocho dias y no se ajuste) a

las normas de imparciahdad procesal

reconocidas internacionalmente.

En 1988, durante el apogeo del

movimiento democratico„Aung Zeva se

difrA

'Abbas 'Abbas

negaban tratamiento medico en la carcel

de Tadmur. Actualmente 'Abbas 'Abbas

esta recluido en la carcel de Sadnaya, a

30 km. de Damasco.

Por favor, escrthan al presidente

pidiendo la hbertad inmediata e

incondicional de 'Abbas 'Abbas: His

Excellency President Hafez al-Assad/

President of the Republic/ Presidential

Palace/ Abu Rummaneh/ Al-Rashid

Street/ Damasco/ Siria.

convirtio en lider del Partido Democratico

para una Nueva Sociedad, grupo politico

compuesto principalmente de estudiantes.

Lo detuvieron por primera vez en julio de

1989 en una ofensiva contra la oposiciem

pacifica. 1,0 excarcelaron en abril de 1992,

pero lo volvieron a detener en fehrero de

este ano.

Tin U y Kyi Maung, conocidos lideres

de la Liga Nacional para la Democracia

(LND), fueron puestos en libertad el 15

de marzo de 1995. La LND, fundada

por Aung San Suu Kyi, es el principal

partido politico de oposición en

Myanmar. El 4 de febrero habian

quedado en libertad Aung Khin Sint,

parlamentario de la LND, y Tin Moe,

poeta y miembro de la 1,N1). 1,os cuatro

eran presos de conciencia.

Por favor, escriban pidiendo la

excarcelación inmediata e incondicional

de los nueve presos al: General Than

Shwe/ Chairman/ State Law and Order

Restoration Council/ c/o Ministry of

Defence/ Signal Pagoda Road/

Rangfin/ Myanmar. 


111AHHUECOS

cho,joyenes saharahuis de edades

comprendidas entre los 18 y los

20 afios fueron condenados en

junio de este afio a penas de entre 15 y

20 afios de carcel por tin tribunal

militar, por su presunta participación

en una manifestaciem pacifica a favor

de la independencia del Sahara

Occidental.

Ahmed El Kouri, Nebt Ramdane

Bouchraya, Arbi Brahim Baba,

Cheykhatou Bouh, M'Rabih Rabou

Neysan, Abdel'hay Lekhal, Mahfoud

Brahim Dahou y Salama Ahmed

Lembarki fueron acusados de tomar

parte en una manifestaci6n en apoyo

del Frente Polisario, de Ilevar banderas

y folletos, y de gritar consignas en favor

de la creacifin de la Repfiblica

Democratica Arabe Saharahui.

Los condenaron por constituir un

riesgo para la seguridad y para la

integridad territorial de Marruecos.

AI los considera presos de conciencia,

y ha pedido su libertad inmediata e

incondicional. La organizaciOn ye con

preocupaciOn que el juicio se realizara a

puerta cerrada, que no se investigaran

las denuncias de que las confesiones de

los acusados se obtuvieron mediante

torturas, y que los encausados no

disfrutaran del derecho a ser

representados por abogados de su

elecciem.

I.os observadores de las

organizaciones de derechos humanos

marroquies y otros organismos

internacionales también sefialaron que

el proceso fue injusto.

El joicio de los ocho jewenes dio

comienzo durante la visita de una

delegaciOn de la Misiem de las

Naciones Unidas para el Referendum

del Sahara Occidental (MINURSO),

encargada de examinar los

preparativos para el referendum —

programado originalmente para enero

de 1992 y postergado hasta 1996— que

decidirui si el Sahara Occidental ha de

obtener la independencia 0 anexarse

Marruecos.

El 9 de julio, las penas impuestas

fneron reducidas a un atio de cancel en

virtud de una amnistia real.

Por favor, escriban al ministro de

Derechos Humanos de Marruecos

pidiendo la libertad inmediata e

incondicional de los ocho saharahifis y

la inyestigacion de las denuncias de

torturas y malos tratos: Son Excellence

M. Mohamed Ziyane/ Ministre des

droits de l'homme/ 47 avenue Ibn

Sina/ Agdal/ Rabat/ Marruecos.

Ti stas

t

4personas
necesitan
su ayuda.

Con muy poco
esfuerzo de su
parte, puede
devolver la
libertad a un
preso de
conciencia,
poner fin a la
tortura de un
detenido, hacer
reaparecer a un
"desaparecido",
evitar una
ejecución...
Una su voz a
la nuestra y
responda a
esta llamada.
(Recuerde que
los miembros de
Al no deben
enviar
llamamientos a
las autoridades
de sus propios
paises.)
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Liberan a Aung San Suu Kyi
I 10 cle.julio, las autoridades

1
4militares de Myanmar dieron par

— terminado el arresto domicifiario

de Aung San Sini Kyi, Premio Nobel de

la Paz de 1991. El caso de esta presa de
conciencia, detenida en so domicilio

de Rangfin, la capital, desde 1989, fOe
objeto de seis afios de intensa campafia

por parte de AI y mochas otras
organizaciones.

Aung San Sou Kyi ('s ono de los
miembros fundadores de la Liga

Nacional para la Democracia (1,ND),

creada durante la ola nacional de

protestas que se desencaden6 en 1988

contra 26 alms de gobierno militar
unipartidario. La END ohtuyo un tritinfo

ahromador en las elecciones generales

de 1990: pert) las autoridades no sOlo se
negaron a reconocer los resultados sino

clue procedieron a &teller a decenas de

simpatizantes y lideres de la IND.

El usa de civiles por los militares para
servir de porteadores v realizar otros 


trabajos fOrzados continna. El gobierno
sigue yigilando a los ex presos politicos y

otros:ictivistas. El chum de micdo e
intimidaciOn reina en todo el pais.

Pese a la excarcelaciOn de Aung San

Sim Kvi, sigoen encarceladi)s en
NIvannlar 40 presos de conciencia y los

militares continnan omletiendo
violaciones de derechos hoinanos, como

el encarcehulliento de centenares de
presos politicos tras.juicios injustos.

Al ha exhortado il gobierno de
Myanmar a clue ponga fin al
encarceliuMento de personas por el

eiercicio de so derecho a la lihertad de

expresinn v reunion.

7- 1. BOLEAV

de Amnistia

Internacional

.; se publica

mensualmentr en

arabe, espadol,

francs e

En el se informa

sabre las campaiias

y las publicaciones
de AI.
Pidala a la Sect-UM

de Al en su pais o,

de no haber una,

al Secretariado

Internacional.

flew

a los ahusos generalizados
comettdos par todas las partes
contendientes en li guerra civil de

Liberia. la ONI: —que tiene el deher  de
potter en conocimiento de so secretario

general ,cualquier violacion importante

del derecho humanitario, como el
asesinato de no combatientes y el

empleo de la tortura—, ha alTICIlazado
con retirar sos fuerzas de mantenimiento

de la paz a finales de septiembre a
menos clue los mimerosos estiterzos

actuales para reactivar el actierdo de
Cotonou resulten productivos.

Al tone que Ia retirada de las Merzas
de la OM: pueda dar logar a una

escalada de abosos y priye a los
liberianos del pequefio rayo de
esperanza tal presencia les trajo—



de glue cesen los asesinatos.
El conflict° comenzo a finales de 1989

coando el Frente Patrieitico Naci(mal de

IMeria (FPNI.) intentO derrocar al

gobierno del presidente Samuel Doe. El

pais esta hoy fragmentado: en Monrovia
hinciona on Gobierno de TransiciOn

mientras que el FPNL controla gran

parte de la regiOn central. Existen aun
más diyisiones, definidas seglin los

distintos gropos etnicos. Todas las 


partes en pogna han cometido abosos
imponem('nte c(mtra chiles desarmados,

menodo sOlo por so origen etnico.
I AS hostilidades son principalmente

Mcorsiones de tropas *Welles, sin

entrenamiento ni salario, contra civiles

desarmados. La extorsiem se ha
convertido en el medio de subsistencia

de estas tropas, lo clue ahora motiya so

interes en prolongar el conflicto. 1.11105

150.000 liberianos han sido asesinados y

700.000 se han refogiado en otros paises.

1,a Mision de ObservaciOn de las
Naciones Unidas en Liberia (UNOM114

hie enviada en septiembre de 1993 para

supervisor la puesta en practica del
acuerdo de paz de Coumou. Este, que

pretendia lograr el desarme general v el
retorno al sistema democratico antes de

septiembre de 1994, ha fracasado. La

falra de on ataque frontal contra las

violaciones de derechos humanos ha
socavado el prciceso de paz.

Para frenar los abusos hahria que

incrementar las actividades de vigilancia
de los derechos humanos v mantener

una presencia internacional de la OW

en Liberia durante el tiempo que Mese
necesario despite!: de cualquier comicio

hour°.

La Corte Suprema falla
contra la impunidad

1 30 de mayo, I a Corte Suprema de

. fiisticia de Chile descargO un

- Merle golpe contra la impunidad

id omfirmar las penas de sicte y seis

afios de cancel impuestas al general

Manuel Contreras Septihvda v
brigadier Pedro Espinoza Bravo, ex

director y.jele operaciones,
respectivamente, de la disuelta
Direccion (Ie Inteligencia Nacfimal

(DINA). Los dos militares hahian sido

condenadiis en 1993 por el asesinato de

Orlando Letelier, ex ministro de
Relaciones Exteriores de Chile, v de la

ciudadana estadounidense Ronnie
Mollit. perpetrado en 1976 en

Washington, D.C. El brigadier

Espinoza foe despitjado de su rango y
comenzo su pena en la carcel de Pomo

Peuco, construida expresamente para

la reclusion de militares.
1,a lxy de Anmistia de 1978 otorgo

inmunidad general para las yiolaciones

derechos humanos cometidas en el

primer quinquenio del gobierno itlilivar

(1973 - 1(178). Muchos de estos ahusos

fueron cometidos por miembros de la

DINA v afectaron a millares de chilenos.

El cast) habia sido
expresamente excluido de dicha

I,a sentencia del caso Letelier-Moffit

ha dado lugar a graves tensiones entre
las fuerzas armadas v el gohierno coil

des& el final del regimen militar en
1990. Figuras politicas de todos los

sectores han censurado las declaraciones

del general Pinochet, comandante en

. jele de las Merzas armadas, que en Mnio

condeno Ia decisiOn de la Corte como
Tambien se oyeron protestas

contra el rol de los militares en la
transterencia del general Contreras al

hospital naval de Talcahuano, en.juMo,

para eludir el encarcelamiento.
El 23 de.jimio, on tribunal italiano

conden6 al general Manuel (:ontreras y

a Rmil Iturriaga Neuman a 20 y 18 ailos

de carcel respectiyamente por ordenar el

asesinato, en Roma, de Bernardo
Leighton, ex ministm de Delensa de

Chile y figura politica de la Denmcracia
Cristiana.

La ONU amenaza con retirar a las
tropas de mantenimiento de la paz

'

La ONU en Liberia: Los observadores militares podrian partir en septiembre.
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