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iDUCANDO PARA LA LIBERTAD
El proyecto de Educación en Derechos Humanos nace para contribuir al

desarrollo de una metodologia para el profesor que permita lograr en los

alumnos y en la comunidad educativa el conocimiento y la práctica de los

derechos humanos en todos los campos de la actividad escolar.

Guias para el Docente

de Educación Secundaria

EDUCACIoN CIVICA
Y DERECHOS HUMANOS
precio: S/.18.50, USD 7.40

EL TEATRO ESCOLAR

Y LOS DERECHOS HUMANOS
precio: 5/.24.00, USD 9.60

EL PERIoDICO MURAL
Y LOS DERECHOS HUMANOS
precio: S/. 13.50, USD 5.40

Gostos de envio incluidos
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Por favor, envien este cupon a la SecciOn Peruana de Amnistia Internacional,


Casino 659, Lima 18, PerU

Deseo recibir los siguientes libros:

IDENTIDAD Y CIUDADANIA O EL TEATRO ESCOLAR Y LOS

•

EDUCACION FAMILIAR Y

EDUCACION &ICA DERECHOS HUMANOS LOS DERECHOS HUMANOS

Y DERECHOS HUMANOS

•

EL PERIODICO MURAL Y

•

LENGUAJE, LITERATURA

LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS HUMANOS

Nombre 	
Apellidos 	
Dirección 	
Ciudad 	 D. P. 	
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precio: S/. 24.00, USD 9.60

Una propuesta de Educación en Derechos

Humanos para Alumnos de Secundaria

IDENTIDAD Y CIUDADANIA
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Esto revista ha sido impresa en papel ecologico

AMNISliA INTERNACIONAL es un movimiento mundial, no guber-

namental e independiente, que se esfuerza por prevenir y remediar

algunas de las peores violaciones de derechos humanos que come-

ten los gobiernos. La organización trabaja, principalmente, para:

lilperar a los presos de conciencia: personas encarceladas a

causa de sus creencias o de su origen etnico, sexo, color o idio-

ma, que no han hecho uso de la violencia ni abogado por ella,

lograr juicios justos, imparciales y sin demoras para todos los

presos politicos,

conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación

de la tortura y otros tratos crueles a los presos,

poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y a las «desapari -

icoanbeas r»

'con los abusos cometidos por grupos de oposicion, tales

como la toma de rehenes, la tortura, el homicidio de prisione-

ros y otros homicidios arbitrarios.

AMNISTIA INTERNACIONAL no recurre a subvenciones estata-

les para evitar comprometer su independencia. Los miembros de

la organización en un pais no pueden trabajar sabre las violaciones

de derechos humanos en su propio pais, con el fin de garantizar

la imparcialidad. En consecuencia, no son en absoluto responsa-

bles de lo que Amnistia Internacional diga sabre el propio pais.

ESTA REVISTA sintetiza la información que publica Amnistia Inter-

nacional respecto a sus motivos de preocupacion. Ni la ausencia

o presencia de un pais en sus paginas ni la cantidad de espacio

dedicada a él delpen considerarse indicativo del grado de preo-

cupación de Al en dicho pais.

Cuando la información proviene de documentos de la organiza-

don se cita el indice de la fuente. La organización no es respon-

sable de los errores que puedan haberse introducida al sintetizar

los documentos en los articulos de la revista. Quien quiera cono-

cer con exactitud la informaciOn emitida por AI, debe consultor el

documento citado, para lo que puede solicitarlo a la direccion de

Al mess cercana a su dornicilio, indicando el numero de indice.

En otras ocasiones la información procede de varios documen-

tos. En este caso no se mencionan los indices de referencia.

Como en el caso anterior, la completa y correcta posici6n de Al

sobre el tema mencionado solo puede ser verificada consultan-

do a las Secciones Nacionales de la organizacion o a su Secre-

tariado Internacional.

- Cuando se incluyen mapas se hace con el proposito de indicar la

situación de los paises y territorios. Los maws no denotan ning6n

punto de vista sobre la situación de un territorio en disputa.

AMNISTIA INTERNACIONAL no comparte necesariamente las

opiniones vertidas en articulos firmados, o por personas entre-

vistadas en esta revista.

LA INFORMACION de esta revista es fruto del trabajo de inves-

tigaciOn de Amnistia Internacional. Pero la funcian esencial de Al

no es la de informar. Al no publica sus informes para la mera

contemplación, sino para que se conviertan en accion en favor de

las victimas que reflejan sus estudios, y para prevenir futuras vio-

laciones. Para lograrlo, es necesario que los lectores se convier-

tan en actores, y participen en las redes de acción de la organi-

zación. Para ello, puede contactar con la direcci6n de Al mas

cercana a su localidad.
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u(aleict
EDITORIAL

Guatemala: Un informe histórico
A tragedia y el horror que hemos venido documentando en Guatemala desde hace más de tres décadas han sido reco-

nocidos oficialmente con la publicación, el pasado 25 de febrero, del informe de la Comisión para el Esclarecimiento

Histórico. de cuya presentación publicamos un extracto en este numero.

Se trata, sin duda, de un documento histOrico. que certifica el genocidio perpetrado en Guatemala y la implica-

ción en el mismo del gobierno de los Estados Unidos.

Amnistia Internacional ha pedido a las instituciones guatemaltecas y a la comunidad internacional que manifiesten

f malmente su aceptación de las conclusiones de la Comisión y comiencen a debatir de inmediato la forma de poner

przictica sus recomendaciones. «Esta es la deuda pendiente tanto con los vivos corno con los muertos de Guate-

ala», ha afirmado Amnistia Internacional.

La organización de derechos humanos también expresó su satisfacción ante el reconocimiento por parte de la Comi-

sión de que la impunidad y la denegación de la justicia fueron factores importantes en el conflicto y en el sufrimiento

que éste genero.

«Ahora debe hacerse justicia como paso fundamental hacia una auténtica reconciliación>,, setialo Amnistia Inter-

nacional, que expresó su apoyo a la creación de una comision destinada a revisar la conducta de los oficiales del

ejército durante el conflicto interno, que actuaron violando las normas internacionales de derechos humanos y el

derecho humanitario que debian haber regido sus operaciones y su comportamiento.

oDespués deberzin adoptarse las medidas administrativas y legales pertinentes. No se debe permitir que los ase-

sinos contimien perteneciendo impunemente a las fuerzas armadas.»

Amnistia Internacional respaldci firmemente las propuestas de la Comisión de que se abonen indemnizaciones a

las victirnas y el gobierno establezca un programa de exhumaciones de cementerios clandestinos.

Amnistia Internacional ha afiadido a las recomendaciones de la CornisiOn otra propia: que el gobierno reforme

la Ley de Reconciliación Nacional para incluir las ejecuciones extrajudiciales y los homicidios ilegitimos entre los

delitos que no pueden beneficiarse de la impunidad en ninguna circunstancia.

Aunque en general Amnistia Internacional ha expresado su satisfacción ante el informe y sus recomendaciones,

la organizacion ha manifestado también su decepción ante la decision del presidente Alvaro Arzti de no recibir

directamente el informe, como se habia previsto en un principio, en la ceremonia de presentación que se celebrO el

25 de febrero, por el significado simbólico que esta decisiOn tiene.

Argelia: El drama de los odesaparecidoso
roceso a Pinochet y la publicaciOn del informe de la ComisiOn para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala han

r saltado, entre otras, la cuestiOn de los «desaparecidos» en décadas anteriores. Pero muchos otros casos de odesapa-

riciones» siguen ocurriendo hoy, sin que la comunidad internacional parezca interesada en adoptar medidas eficaces

ahora, cuando todavia es posible encontrar «desaparecidos» con vida y evitar nuevos casos.

Esta es la situaciOn de Argelia, un pais en el que unas 3.000 personas han desaparecido desde 1993, segiin un infor-

me publicado por Amnistia Internacional y al que nos referimos en este mimero. Sobre este drama se ha construido un

uténtico muro de silencio, que empieza a resquebrajarse por el arrojo de los familiares. como ocurrió en el pasado en

)tros paises. i,Cwindo decidirán actuar los gobiernos con capacidad de influir? Lo que no podrán decir es que no lo

sabian.

AyUcienos a hacer justicia

E j! fallo de la Climara de los Lores, conocido al cierre de esta ediciOn, arroja luces y sombras en el caso Pinochet. El

allo niega la inmunidad para los delitos recogidos en la Convención contra la Tortura, pero indica que Pinochet solo

podria ser extraditado por delitos cometidos a partir de finales de 1988. La extradición es, pues, todavia posible, por

o que es rmis necesario que nunca que la sociedad se movilice para conseguir que siga adelante el proceso y que la

usticia triunfe finalmente sobre la impunidad. Contacte con los grupos de Al para colaborar con esta acción. 0
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noticias internacionales

PENA DE MUERTE: 411MENTA

U LISTA DE PAISES

ABOLICIONISTAS

ACT 53/01/99/S

Bulgaria, Canada y Lituania abolieron

durante los ültimos meses la pena de
muerte para todos los delitos, con lo

que se eleva a 67 el ntimero de paises
que la han abolido totalmente.

En diciembre se produjeron otros

hechos importantes. Kirguistan y Turk-
menistan suspendieron las ejecuciones,

mientras que en Estados Unidos se lle-
vo a cabo la ejecucion namero 5(X) des-

de 1977. En Roma, el Papa realizo un
energico alegato en favor de la aboli-

cion.
El 10 de diciemhre. Dia de los Dere-

chos Humanos, la Asamblea Nacional
de Bulgaria aprob6 la supresion de la

pena de muerte del Código Penal para

todos los delitos. Esta votación fue la
culminacion de un proceso que comen-

Ai en julio de 1990, cuando se adopt()
una suspension de las ejecuciones.

En Lituania, el Parlamento you') el

21 de diciembre por abrumadora mayo-
ria a favor de la supresiOn de la pena
de muerte del COdigo Penal y su susti-

tución por cadena perpetua. El Parla-
mento conmuta por cadena perpetua las
condenas a muerte de nueve presos.

En Canada, el 10 de diciembre se

aprobo un proyecto de ley que elimi-

naba la pena capital de la Ley de Defen-
sa Nacional. La consecuencia es la abo-

licion de la pena de muerte para todos

los delitos. Canada habia abolido la

pena de muerte por asesinato en 1976,
pero la conservaha para ciertos delitos
militares.

AI-ESP/Ilk CAMBIO DE CUOTAS

DE LOS SOCIOS

SECCION ESPANOLA

La Sección Espanola de Amnistia Inter-

nacional celebró los pasados dias 20 y
21 de marzo su Asamblea General de
socios (sobre la que se informard en el

prOximo namero de esta revista). Entre
las decisiones acordadas figura el

incremento de la cuota normal de los
asociados en Espana, que pasa de 7.000

a 8.000 pesetas anuales, importe que

entrara en vigor el 1 de abril de 1999.
La cuota reducida para estudiantes, jubi-

lados y parados se mantiene en 4.000
pesetas anuales.

En este alio, ademas de mantener los

habituales gastos retlejados en presu-
puestos anteriores, se van a invertir más

recursos en mejorar el programa de

Acciones Urgentes, en la formacion de
activistas y en el desarrollo de nuevos

grupos de trabajo. Ademas, aumentara la
contribucion de la SecciOn Espanola a la

organizacion internacional, lo que redun-

dara en más recursos para, entre otras
cosas, la investigacion de las violacio-

nes de los derechos humanos.
Las cuotas de los socios representan

las tres cuartas panes del presupuesto de

la SecciOn Espanola de AL La anterior

subida de las cuotas se acordo en la

asamblea celebrada en 1996.
Los socios que tengan domiciliada

la cuota en una cuenta corriente o de
ahorro no necesita realizar ningtin tra-

mite. Los socios que paguen por otros
medios dawn tener en cuenta la nueva
cuantia a la hora de realizar el pago.

COLECCION DE CARTELES DE Al

REDACCION

El Instituto Internacional de Historia

Social (International Institute qfSocial

History. Hsu), que tiene su sede en Ams-

terdam, se ocupa del mantenimiento de
los archivos del Secretariado Interna-

cional de Amnistia Internacional y de
los archivos de la Sección Neerlandesa

de la organizaciOn. El Instituto tiene ya
en la actualidad lo que puede conside-

rarse la mas exhaustiva colección de
carteles y afiches de Al de todo el mun-

do y su propOsito es ahora mejorarla
sumando a sus fondos carteles de la

mayor cantidad posible de Secciones y

estructuras de AI. Los carteles se cata-

logaran y conservaran en condiciones

ideales de forma que puedan seguir sien-
do utilizados en exposiciones y apro-
vechadas por AI durante muchos años.

Los carteles deben remitirse directa-
mente al Instituto Internacional de His-

toria Social (I ISH / c/o Marien van der
Heijden / Cruquiusweg 31 / 1019 AT

Amsterdam / Paises Bajos. Tel: + 31 20

6685866 - Fax: + 31 20 6654181- Inter-
net: http://www.iisg.n1). Si lo solicitan,
los gastos de franqueo y embalaje les

seran reembolsados.

ECUADOR: ENCRUCIJADA

PARA LOS DERECNOS NUMANOS

AMR 28/08/99/S

El respeto de los derechos humanos en

Ecuador «se encuentra en plena encru-

WO EN FAVOR DEL PRESO DE CONCIENCIA

USAMA MIHAIL 'ABBALLAN HUSSAIN

GRUPO E-40 DE BARCELONA, ESPANA

El miércoles 18 de noviembre de
1998 se realizó una fiesta-concierto
organizada por el Grupo E-40 de
Barcelona en un local de esta ciu-
dad. El acto tuvo como doble fina-

lidad, por un lado, enviar postales
del preso de conciencia adoptado

por el Grupo Usama Suhal 'Abdallah
Hussain y por otro recaudar fondos.

La fiesta fue un exito de pOblico
y de recaudaciOn. Se enviaron más

de un centenar de postales, que se
entregaban con la entrada, y se consiguiO recaudar una impor-

tante cantidad de dinero. La mayor parte del dinero recauda-

do se decidiO destinar al fondo de hermanamiento de los defen-

sores de derechos humanos colombianos que han venido a

Espana por iniciativa de Amnistia Internacional.

AMNISTIA. N. 36. ABRIL 1999 5
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SOLIDARMAD CON UN PRESO OE CONCIENCIA CUBANO
El grupo 16 de Al Argentina, «Carai»,

estd trabajando en favor del preso de

conciencia cubano Cecilio Montea-

gudo Sanchez.

Detenido desde el 15 de septiembre

de 1997, Cecilio Monteagudo fue

declarado culpable de un cargo de

«propaganda enemiga» y condenado

a cuatro afios de prisión por redactar un

folleto en el que pedia a la población

que no votara en las elecciones loca-

les celebradas en octubre de 1997.

Dicho folleto no llegó a imprimirse ni

distribuirse.

Para pedir la liberación inmediata

e incondicional de Monteagudo, el gru-

pc) Carai ha desarrollado un gran

nümero de actividades: escribieron a

216 direcciones de autoridades cuba-

nas, elevaron denuncia formal ante la

cijada», declaró Al el pasado 27 de febre-

ro. «Desde que asumieron el poder el

pasado mes de agosto, las autoridades

han aplicado un conjunto de medidas

que podrian saldarse con una grave cri-

sis de derechos humanos en el pais.»

La organización de derechos humanos

estd realizando una labor de estrecha

observación de las tensiones que actual-

mente vive Ecuador, y ya ha instado a

las autoridades a que respeten los dere-

chos fundamentales en sus intentos de

atajar los problemas sociales y econO-

micos del pais.

Asimismo, la militarización de la

region fronteriza del rio Putumayo, medi-

da adoptada porque, segiin parece, las

guerrillas colombianas están tomando

territorio ecuatoriano como refugio, exi-

ge que se vigilen especialmente los dere-

chos humanos de la poblaciOn civil de la

zona, incluida toda persona que pudiera

ser detenida como sospechosa de cola-

borar con la guerrilla.

GUYANk MEM= PARA BUSMAN
APELACIONES INTEMACIONALES

ACT 53/01/99/S

El 5 de enero de 1999, el gobierno de


Guyana presento una notificaciOn al


secretario general de la ONU comuni-

OEA que fue aceptada e identificada

como ocaso I 2.062»; enviaron un fax

al relator especial encargado de casos

relativos a la libertad de expresiOn del

Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos,

Dr. Abid Hussain, quien contestO afir-

mando que se estudiard el caso para

una eventual puesta en acciOn.

El grupo ha enviado también datos

sobre el caso a 90 medios de difusiOn

internacionales radiofónicos y gráfi-

cos con el objeto de conseguir publi-

cidad, y a través de Internet ha envia-

do 500 mensajes electrOnicos a

diferentes direcciones de dmbito ecle-

sidstico mundial pidiendo solidaridad.

Ademds lograron publicar informa-

ciones sobre Monteagudo en diferen-

tes pdginas web.

cando su retirada del primer Protocolo

Facultativo del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Politicos. Si no se

revoca, esta renuncia se hard efectiva el

5 de abril.

Ese mismo dia, el gobierno notificó a la

ONU que volvia a integrarse como Estado

Parte del Protocolo Facultativo con una

reserva que pretendia excluir las comuni-

caciones de individuos que aleguen haber

sufrido la violaciOn de sus derechos huma-

nos en procesos en los que podia impo-

nerse la pena capital. Guyana ha sido des-

de 1993 Estado Parte del Protocolo

Facultativo, que faculta al Comité de Dere-

chos Humanos para considerar comuni-

caciones de individuos que aleguen que

un Estado Parte ha violado sus derechos

garantizados por el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Politicos.

Guyana ha seguido los pasos de

Jamaica y Trinidad y Tobago, que se reti-

raron en 1988 del Protocolo Facultati-

vo, siendo los tinicos !Daises que lo han

hecho desde su entrada en vigor.

PERU: AI PR LA LIBERTAO

OE LOS aPRESOS INOCENTESD

AMR 46/04/99

Amnistia Internacional enviO el pasado


23 de febrero una carta al presidente del

Para asegurar la maxima difusión, el

grupo Carai ha desarrollado una red

de ayuda a la que se han sumado

miembros de Al de otras Secciones.

Actualmente el grupo Carai estd rea-

lizando los preparativos para impri-

mir afiches y postales con la imagen de

Monteagudo en cuatro idiomas.

Si quieren colaborar con las activi-

dades del grupo 16 de AI Argentina

«Carai», pueden tomar contacto direc-

tamente a través de la Sección (véase

direcciOn en la pdgina 35 de esta revis-

ta) o bien escribir cartas pidiendo la

liberación inmediata e incondicional

de Cecilio Monteagudo Sanchez a: Sr.

Roberto Robaina Gonzalez, Ministro

de Relaciones Exteriores, Ministerio de

Relaciones Exteriores, Calzada N° 360,

Vedado, La Habana, Cuba.

Peru, Alberto Fujimori, reiterando su Ila-

mamiento en favor de la liberación de

toda persona detenida, acusada o sen-

tenciada en base a falsas acusaciones de

delitos de terrorismo. La permanencia

de estas personas en detención vulnera

sus derechos humanos, amparados tan-

to por tratados internacionales de los

cuales Perd es parte, como por la propia

legislaciOn nacional.

Amnistia Internacional reconoce la

encomiable labor de la ComisiOn Ad-

hoc, encargada de examinar las peti-

ciones de indulto presidencial, que ha

dado como resultado hasta la fecha la

liberaciOn de 444 presos arbitraria-

mente detenidos por periodos de has-

ta seis arios, pero expresa su preocu-

paciOn por los cientos de presos

acusados falsamente de delitos de

terrorismo que permanecen adn en la

cdrcel, y que, al igual que sus fami-

lias, se ven gravemente afectados por

su detencion.

La organizaciOn lamenta que desde

noviembre del arm pasado (y hasta el 23

de febrero) solo siete presos hayan sido

indultados y que mds de 30 personas que

la Comision Ad-hoc considera presos

inocentes, no hubieran sido indultadas

adn. Seglin informaciones periodisticas,

los expedientes de estas personas fue-

ron enviados al presidente hace algunos

meses.
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PARAGUAY: EL NUEVO GOBIERNO

BEBE ACABAR CON LA IMPUNIOAD

AMR 45102199/S

Amnistia Internacional ha declarado

el pasado dia 31 de marzo que el nue-

vo gobierno de Paraguay debe asegurar

que se realizan investigaciones pron-

tas, imparciales y sin dernoras sobre los

homicidios del vicepresidente y de cin-

co manifestantes, asi como sobre las

demas violaciones de derechos huma-

nos ocun-idas en el pais durante los Ulti-

mos dias de gobierno del presidente

Rail! Cubas.

El magnicidio del vicepresidente Luis

Maria Argaiia el pasado 23 de marzo

desencaden6 durante varios dias vio-

lentos enfrentamientos entre partida-

rios y opositores del gobierno y la poli-

cia. Los disturbios culminaron con la

muerte de cinco manifestantes contra-

rios al gobierno, la presunta odesapari-

ción» de otros ocho y las lesiones de al

menos otro centenar de personas duran-

te la noche del viernes 26 de marzo.

Autoridades judiciales paraguayas

han anunciado su intención de formu-

lar cargos de homicidio por omiskin

contra el ex presidente a raiz de las

muerte de los manifestantes. Sin embar-

go, el recientemente nombrado minis-

tro del Interior rechaz6 la solicitud de un

prominente fiscal del Estado para arres-

tar a Cubas argumentando que no se le 


puede arrestar a menos que el Senado

revoque su inmunidad. El lunes 29 de

marzo, RaUl Cubas huy6 a Brasil, don-

de se le concedió asilo politico. El diri-

gente del Senado Luis Gonzalez Mac-

chi jur6 su cargo como nuevo jefe del

Estado el domingo, como sucesor cons-

titucional de Cubas.

Al ex general Lino Oviedo, que huy6

de Paraguay poco después de la dimi-

skin de Cams, se le ha concedido asi-

lo politico en Argentina.

GUINEA ECUATORIAL: SOCAVADA

LA LIBERTAB ELECTORAL

AFR 24/03/99/S

Amnistia Internacional denunci6 el pasa-

do 18 de febrero que la detención de

candidatos electorales pertenecientes a

partidos de la oposición de Guinea Ecua-

tonal representa un claro intento de inti-

midarlos y contradice la promesa del

oobierno de oarantizar elecciones libres.

Más de diez candidatos de la oposi-

ción habian sido detenidos mientras el

pais se preparaba para las elecciones

legislativas del 7 de marzo de 1999.

SegUn informes, algunos permanecian

detenidos y otros habian sido confina-

dos en sus poblaciones de origen. Entre

las victimas habia sobre todo candida-

tos de Convergencia para la Democra-

cia Social (cRns).

En Guinea Ecuatorial, los miembros de

grupos de la oposición y otros presuntos

opositores politicos corren habitualmen-

te peligro de ser detenidos y sometidos a

torturas. Algunos han sido enjuiciados

en procedimientos que no reunian las

debidas garantias, y otros han permane-

cido detenidos sin cargos ni juicio.

Amnistia Internacional también ye

con suma preocupacion las condiciones

de reclusion a las que estan sometidos

ochenta miembros de la etnia bubi con-

denados en junio de 1998 por un tribu-

nal militar tras un juicio sin garantias

en relacion con una serie de atentados

contra cuarteles militares Ilevados a cabo

en enero de 1998. Muchos de ellos

podrian ser presos de conciencia, dete-

nidos Unicamente debido a su origen

étnico. Los mantienen recluidos en con-

diciones de hacinamiento en Malabo. la

capital, situada en la isla de Bioko. Once

de ellos, cuyas condenas a muerte han

sido conmutadas, permanecen atin some-

tidos a regimen de aislamiento, y al

menos dos carecen de acceso al trata-

miento medico que necesitan. Al ha

publicado un informe sobre este proce-

so titulado (Guinea Ecuatorial: Un pais

•ometido al terror v al hostigamiento

( indice Al: AFR 24/01/99/s).

Aproximadamente treinta bubis más

estan detenidos sin cargos ni juicio en la

comisaria de Malabo. Fueron aprehen-

didos a fines de noviembre de 1998

como sospechosos de haber ayudado a

GUINEA ECUATORIAL
Un pais sometido al terror y al hostigamiento

EN enero y febrero de 1998 fueron detenidas numerosas personas tras el Mamie contra varies cuarteles de la Isla de Bioko,
durante el coal murieron tres soldados y varies dvBes. La mayoria de los detenidos fueron arrestodos enicamente por so ori-

gen etnko. Machos fueron torturodos por las fumes de segurided y al menos seis morieron a consemencia de las tortaras.

En total mes de 110 personas heron juzgadas en mayo de 1998 ea relocien con los ataques a los modeles. El *le sumarisi-

mo en consejo de goerra no respete las normas intemocionales de imparciareled procesal. El console de redo dicte 15 penes de

muerte y condone a ones setenta personas a penes de afro seis y veintiseis aims de encarcelamiento. Todas las condemn se base-

ron en confesiooes extraidas halo torture. Desde el jvido, los proses condenados a muerte han permaneddo en conicioaes gee

representan en poligro pare se vide y soponen an trate cruel, inhomano y degradonte. En septiembre, el presidente Mang Bre-

ma conmut6 las condemn a muerte por cadena perpetva, pore las condiciones de prides de todos los presos continuaron siendo

may dorm. Uno de ellos, Martin Puye, mode en el hospital en juke de 1998.

Todas estas violociones de derechos homanos se cometieron impenemente. A las hazes de seguridod so se les piden res-

ponsabakindes por sus acdones. Mlentras quo tales abuses matinees imposes y no se hoga nada pore imps* qv, mho a

produdrse, no swede haber mimosa esperanza fundada de mejora en la shod& de los derecbos bomanos. Amnistia internadonal

formula en este informs alma recomendadones al golgerno, a las Nadones Unidas y a los sodos internacionales bilaterale: de

Guinea Ematorial porn resolver esta sitoadon.

GUINEA ECCATORIAL

0 ripals sometido al terror
. hostigamiento

:mew,
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Ediden de 1999, 64 pilings

Maio el la dual& de Ai mis man.



noticias internacionales

presuntos cabecillas de los ataques de
enero de 1998 a abandonar el pais por
mar. Todos fueron sometidos a brutales
torturas durante los primeros dias de
detención.

AMR 22/06/99/S

Amnistia Internacional emitiO el pasa-
do 12 de febrero una Acci6n Urgente en
la que expres6 su temor por la seguri-
dad de 56 presos politicos tras haber sido
objeto, segOn los informes, de una fuer-
te paliza durante su traslado a un esta-
blecimiento penitenciario el pasado 6 de
febrero de 1999. Informes posteriores
indican que los presos se declararon en
huelga de hambre.

Amnistia Internacional ha manifesta-
do en numerosas ocasiones su preocu-
paciOn por las condiciones de privaciOn
de libertad en las cárceles de alta segu-
ridad de Chile.

Entre las recomendaciones que el
Relator Especial de la ONU sobre la tor-
tura formuló en su informe de 1996 sobre
Chile, figuraba la de que el derecho de
los detenidos a comunicarse sin demora
y con toda confidencialidad con su abo-
gado defensor debia garantizarse plena-
mente. El informe recomendaba también
que se les proporcionara sin demora a
los presos toda la asistencia medica que
precisasen. El articulo 19.1 de la Cons-
titución de Chile garantiza el derecho a
la vida y el derecho a la integridad fisi-
ca y psicologica. La Convención de la
ONU contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes, de la que Chile es Estado Parte, pro-
hibe la práctica de la tortura.

MIOlik LOS MINN

II NAM El PRIMO

EUR 44120199/S

Amnistia Internacional conden6 a finales
del pasado febrero la persecución que
sufren los abogados que representan a
Abdald Ocalan, lider del Partido de los
Trabajadores Kurdos (PKx). Ahmet Zeki

Okcuoglu y Hatice Korku, abogados de
Ocalan, recibieron patadas y pufietazos
cuando Ilegaron al muelle de Mudanya
para dirigirse a la isla prisión de Imrali,
donde estd recluido Abdalá Ocalan. Los
abogados y sus familias han recibido tam-
bién amenazas telefOnicas. Al parecer,
incluso se ha hostigado a personas que tie-
nen el mismo apellido que los letrados.

Amnistia Internacional ha pedido al
gobierno turco que respalde clara y
resueltamente el principio del derecho a
la defensa y del deber de actuación de los
abogados.

Otro episodio alarmante ha afectado a
cuatro abogados que trabajan en el caso
de Abdald Ocalan y que celebraron una
conferencia de prensa en el Museo de la
Prensa, en el distrito de Cagaloglu de
Estambul. Una multitud airada les pro-
pinO empujones cuando entraban en el
museo y uno de los letrados, Osman Bay-
demir, fue detenido en relación con unas
declaraciones que habia realizado hace
unas semanas.

Nada más conocerse la detenciOn de
Ocalan, Al pidi6 a las autoridades turcas
que se le permitiera acceder a abogados
de su elección y se le garantizara un jui-
cio justo.

Walk LA NM
til

ASA 23/04/99/S

Tras la detención, el pasado 6 de marzo,
de Ta Mok, uno de los principales diri-
gentes del Jemer Rojo, Amnistia Inter-
nacional pidiO a las autoridades cambo-
yanas que se unan a la comunidad
internacional en la creación de un tribu-
nal internacional que juzgue a todos los
implicados en las violaciones masivas
de derechos humanos cometidas duran-
te el periodo en que el Jemer Rojo ocu-
1)6 el poder (1975-79), o que los entre-
guen a los tribunales de otros Estados
capacitados para celebrar juicios justos
y dispuestos a hacerlo.

oLa comunidad internacional debe
actuar de inmediato para garantizar que
se hace justicia, y ante los ojos de todos»,
afiadió Al.

Camboya carece de la estructura judi-
cial y de las !eyes necesarias para garan-




tizar un juicio justo. Después de afios de
guerra y de inestabilidad politica, el sis-
tema judicial sigue siendo débil, esta some-
tido a presiones politicas y sufre escasez
de recursos humanos y econOmicos.

Ni siquiera en las causas penales de
poca importancia cumplen los juicios las
normas minimas internacionales de
imparcialidad. Y es probable que un jui-
cio sobre los crimenes contra la huma-
nidad y crimenes de guerra que caracte-
rizaron el periodo del Jemer Rojo esté
sometido a mayores presiones

SENO IONS

Lit MINIS IE VOLUMES

IE111111311S INNIS

REDACCION

Amnistia Internacional public6 el pasado
diciembre un documento (Acr 75/04/98/s)
en el que se facilitan direcciones y otra
información pertinente sobre unos 150
servicios de atenciOn a las victimas de la
violencia politica, o de otras formas de
violencia organizada, de 43 'Daises.

El documento puede ser consultado
en las Secciones de la organizaciOn o en
las páginas web.

ASA 35/09/99/S

La mafiana del 5 de febrero de 1999,
cuando Leo Echegaray fue atado a una
camilla y ejecutado mediante una inyec-
ción letal, la lucha por los derechos
humanos en Filipinas sufri6 un duro gol-
pe. Se trataba de la primera ejecuciOn
en Filipinas en 23 aiios

La ejecuciOn de Leo Echegaray podria
poner en marcha una cadena de ejecu-
ciones judiciales en Filipinas, cada una de
las cuales reducird más el respeto al más
fundamental de todos los derechos huma-
nos: el derecho a la vida. Actualmente
hay 915 personas condenadas a muerte en
Filipinas. El Tribunal Supremo habia con-
firmado, hasta el pasado 5 de febrero, la
condena a 23 de ellas, y ocho serán eje-
cutadas durante 1999. El
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Al PIDE APOYO PARA ENJUICIAR A PINOCHET
TRAS LA SENTENCIA DE LOS LORES

El fallo permite la extradición al negar la inmunidad por delitos de torturas,

pero acota su aplicación a partir de finales de 1988

Redacción

OD

Reuter,/Andre

A Camara de los Lores se

pronunci6 por fin el 24 de

marzo, al cierre de esta edi-

cion, con una compleja sen-

tencia que hace recaer sobre

el ministro del Interior bri-

tanico, Jack Straw, la res-

ponsabilidad de si el proceso de extradi-

ción sigue adelante.

El fallo, en resumen, admite que la

inmunidad no es aplicable para los delitos

recogidos en la Convención contra la Tor-

tura de la ()Nu. lo que sin duda constituye

una decision muy importante para la cau-

sa de los derechos humanos.

Sin embargo. la mayoria de los jueces

lores sefiala que dicha negaciOn de inmu-

nidad sOlo puede aplicarse a partir de la

entrada en vigor de la ConvenciOn en el

Reino Unido (finales de 1988), y lirnita

drasticamente el namero de delitos por

los que Pinochet podria ser extraditado.

Ademds, la sentencia admite la inmuni-

dad para otros delitos, corno conspiraciOn

para el asesinato.

Nada más conocerse la sentencia,

Amnistia Internacional ha iniciado una

nueva fase de la campaiia, centrada en la

presiOn a las autoridades britanicas para

que siga adelante el proceso de extradi-

ciOn. oAunque solo pudiera juzgarse a

Pinochet por un delito de torturas. seria

suficientemente importante como para

que fuera juzgado ante un tribunal impar-

cial», ha dicho la organizaciOn, que ha

reclamado el apoyo de la sociedad para

su campaiia.

Una primera impresión indica que el

proceso sera largo, y que la decision final

de las autoridades britanicas se demorard

varios meses.

Amnistia Internacional ya habia dicho

que nada seguiria igual en la lucha inter-

nacional contra la impunidad. Ni tampo-

co en Chile, donde se ha desarrollado un

importante debate sobre las deudas pen-

dientes en materia de derechos humanos.

La organizaciOn buscard también la anu-

lación en Chile de las normas que impiden 


el procesamiento de los acusados por vio-

laciones de derechos humanos.

Desde que se supo de la presencia de

Pinochet en Europa. Al ha intentado apo-

yar el procesamiento solicitado por la jus-

ticia española, y luego por otros paises.

El primer documento en este sentido fue

difundido el 25 de septiembre de 1998,

varias semanas antes de que Pinochet fue-

ra detenido en Londres.

PR1NCIPIOS DE DERECHO

INTERNACIONAL

Los documentos publicados por Al exa-
minan los principios del derecho interna-

cional que establecen que todo Estado tie-

ne competencia respecto de los crimenes

contra la humanidad, sin importar dOnde

se hayan cometido ni eta sea el cargo de

los acusados.

oSencillamente, no es beneficioso para

la comunidad internacional, incluidos

Chile y el Reino Unido, que se firmen

tratados y convenciones de derechos

humanos y se conceda luego a ex jefes de

Estado inmunidad penal por crimenes

contra la humanidad y tortura —ha mani-

festado Amnistia Internacional—. Como

demuestra la experiencia, asi lo Onico 


que se consigue es preparar el terreno

para futuras violaciones de derechos

humanos.»

Entre los muchos acontecimientos

importantes ocurridos en estos cinco

meses. figura la decision adoptada por la

Audiencia Nacional espaiiola el pasado

30 de octubre, en la que ésta se declara

competente en relaciOn a los dos procesos

abiertos en 1996 por violaciones de dere-

chos humanos ocurridas en Argentina y

Chile, respectivamente: una decision que

Al calificO de ohistórica».

Posteriormente, el 25 de noviembre,

la Camara de los Lores britanica senten-

ció, por mayoria de los jueces encargados

del caso, que el general Pinochet no tie-

ne derecho a la inmunidad soberana, en

contra de lo decidido previamente por un

tribunal londinense, con lo que dio via

libre al procedimiento para su extradi-

ción a Espafia. Sin embargo, la Camara

acepto más tarde un recurso de la defen-

sa de Pinochet, y decidió anular la reso-

luciOn del 25 de noviembre, a causa de la

apariencia de parcialidad provocada por

la vinculación de uno de los jueces, Lord

Hoffmann, con Amnistia Internacional,

por lo que resolvi6 celebrar una nueva

vista sobre el caso.
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CASO P1NOCHET

CRONOLOGIA DEL CASO PINOCHET
Sea cual sea su resultado final, el caso Pinochet supondrá un punto v aparte en la lucha


contra la impunidad. Adjuntamos a continuación una cronologia con los hitos más

destacados del proceso  y  de las declaraciones efectuadas por Amnistia Internacional.

RedacciOn

1973

11 de septiembre: El general Augusto
Pinochet encabeza un golpe de Estado
militar que derriba al gobierno consti-
tucional del presidente Salvador Allen-
de. Pinochet se mantiene en el poder
hasta 1990, cuando devuelve el poder a
un gobierno elegido democráticamente
tras perder un referendum. Las fuerzas
armadas bajo su mando aplicaron una
politica basada en la comisi6n sistemd-
tica y masiva de violaciones de dere-
chos humanos.

Amnistia Internacional envia una
misión de investigacion a Chile a finales
de 1973, tras la cual comienza a docu-
mentar violaciones de derechos humanos
en el pais.

1978

El gobierno militar dicta una amnistia
mediante el Decreto atm. 2191 que impi-
de los procesamientos por las violaciones
de los derechos humanos ocurridas entre
el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de
marzo de 1978: el periodo en el que se
concentraron el mayor ntimero de abusos.
Esta ley ha sido utilizada para bloquear
la casi totalidad de los intentos de proce-
sar a responsables de violaciones de dere-
chos humanos.

1996

Marzo: Amnistia Internacional publica
el informe Chile: La transición en la
encrucijada. Las violaciones de derechos
humanos durante el gobierno de Pinochet
siguen siendo el problema esencial (Indi-
ce m: AMR 22/01196/s).

Marzo: La asociación espatiola Union
de Fiscales Progresistas presenta en la
Audiencia Nacional de Espana una deman-
da para que se investiguen las violacio-
nes de derechos humanos ocurridas en
Argentina durante el regimen militar. Esta
demanda es admitida a trdmite por el juez
Baltasar Garzein.
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Junio: La misma asociacion presenta
otra demanda en la Audiencia, esta vez
sobre los casos acaecidos en Chile duran-
te el gobierno militar. El caso recae en el
juez Manuel Garcia-Castell6n. [Poste-
riormente, el juez GarzOn iniciaria una
investigacion sobre la OperaciOn Condor,
que implica la colaboraciOn entre los
gobiernos militares de varios paises del
Cono Sur para cometer violaciones de
derechos humanos, lo que le permitiria
solicitar el interrogatorio de Pinochet. Gar-
cia Casten& transfiere la causa que ins-
tufa sobre Chile al juez Garain, que la
acepta en un auto emitido el 21 de octu-
bre de 1998.1

Agosto: La CorporaciOn de ReparaciOn
y ReconciliaciOn, establecida en 1992 en
Chile como sucesora de la Comisión
Nacional de Verdad y Reconciliaci6n,
reconoce oficialmente 3.197 casos de vie-
timas de violaciones de derechos hurnanos
en Chile. La mayoria de estos casos siguen
en la impunidad.

1997

Octubre: El fiscal jefe de la Audiencia
Nacional, Eduardo Fungairitio, elabora un
informe en el que rechaza la competen-
cia de la justicia espaiiola sobre los casos
abiertos sobre violaciones de derechos
humanos en Chile y Argentina, por lo que
reclama su cierre, con el apoyo del fiscal
general del Estado, Jestis Cardenal.

1998

Mayo: Amnistia Internacional presenta
el informe Argentina y Chile: La respon-
sabilidad de la comunidad internacional
ante los crimenes contra la humanidad.
Los juicios en Espaiia por los crImenes
contra la humanidad de los reglmenes
militares en Argentina y Chile (lndice Al:

AMR 03/01/98/s), en el que se detallan las
disposiciones juridicas internacionales que
respaldan la competencia de los tribuna-
les espaiioles para juzgar los crimenes
cometidos en Chile y Argentina.

25 de septiembre: Amnistia Interna-
cional, tras conocer las informaciones
sobre el viaje de Pinochet a Europa, emi-
te un documento de dos paginas (indice
Al: AMR 22/08/98/s) en el que recuerda a
los gobiernos europeos la obligacion de
iniciar acciones legales contra cualquier
persona que se encuentre en su territorio
que haya sido acusada de cometer tortu-
ras, en virtud del articulo 6 de la Con-
vención de las Naciones Unidas contra la
Tortura.

9 de octubre: Pinochet es operado de
una hernia discal lumbar en una clinica
privada de Londres.

15 de octubre: Amnistia Internacional
emite un comunicado en el que afirma: «La
presencia del general (en retiro) Augusto
Pinochet en el Reino Unido le ofrece a las
autoridades británicas una oportunidad
excepcional para cooperar en la lucha con-
tra la impunidad sobre las violaciones de
derechos humanos cometidas en Chile
durante su gobierno. La comisiOn rogato-
ria cursada por los jueces esparioles para
que puedan tomar declaraciOn al general
Pinochet en el Reino Unido, debe ser aten-
dida por las autoridades británicas».

17 de octubre: Pinochet es detenido en
las primeras horas del dia en la clinica don-
de se encuentra convaleciente, en virtud de
una orden de detenciOn provisional dicta-
da por la Audiencia Nacional de Espafia
por su responsabilidad en las violaciones de
derechos humanos que afectaron a ciuda-
danos espaiioles en Chile. Posteriormente,
la Audiencia dicta una segunda orden de
detenciOn provisional en la que se acusa a
Pinochet de ser responsable de actos siste-
máticos, cometidos en Chile y otros pal-
ses, de asesinato, tortura, «desapariciOn»,
detenciOn ilegal y traslado forzoso.

20 de octubre: Tres organizaciones
humanitarias, entre ellas Amnistia Inter-
nacional, solicitan al director de la Policia
Metropolitana del Reino Unido una inves-
tigaciOn urgente encaminada a procesar
al ex general Pinochet en el Reino Unido,
en virtud del articulo 134 de la Ley de
Justicia Penal de 1988.
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21 de octubre: Amnistia Internacio-

nal emite un comunicado en el que pide

que el proceso contra Pinochet por cri-

menes contra la humanidad no se con-

vierta en un asunto politico. sino que se

cilia a las obligaciones juridicas.

22 de octubre: Los abogados de Pino-

chet se presentan ante el Tribunal Superior

dc Justicia del Reino Unido para cuestio-

nar su dctención, alegando inmunidad por

su condiciOn de ex jefe de Estado.

23 de octubre: El presidente chileno,

Eduardo Frei, cn un mensaje dirigido a

los chilenos, urge al Reino Unido a que

ibere al senador vital icio per razones

humanitarias. El juez Garzán dicta una

orden de embargo de posibles cuentas de

Pinochet en Suiza. Luxemburgo u otros

paises.

26 de octubre: Su iza reclama la deten-

ción del ex general por el caso de Alexis

Jaccard, un hombre con doble nacionali-

dad suiza y chilena, desaparecido en 1977.

28 de octubre: El Tribunal Superior

del Reino Unido da la razón a los ahoga-

dos de Pinochet e invalida la orden de

detención, pero decide mantenerlo bajo

custodia policial a la espera de una even-

tual apelación. La Fiscalia anuncia inme-

diatamente su intencion de apelar. Amnis-

tia Intemacional declara que la decision del

Tribunal Superior es un opeligroso paso

atras para el derecho internacional».

Amnistia Internacional habia publicado

en los dias anteriores varies informes y lla-

mamientos en los que defiende el deher

irrenunciable de juzgar los crimenes contra

la humanidad cometidos durante la dictadura

militar (Indices Al: AMR 22/13/98/s y

22/16/98/s. entre otros). Diversas Seccio-

nes de Al se movilizan para apoyar el pro-

cesamiento. La Sección Espafiola se une a

otras 40 organizaciones que fonrian la Coor-

dinadora contra la Impunidad. Se producen

también movilizaciones en Estados Uni-

dos, cuyo gobierno estuvo implicado en el

golpe de Estado de 1973, y se pide la des-

clasificaciOn de documentos oficiales que

podrian facilitar nuevas pruebas sobre la

implicaciOn de Pinochet en los ahusos.

29 de octubre: Pinochet es trasladado

a un exclusivo hospital psiquiátrico del

forte de Londres, donde es mantenido

bajo custodia policial.

30 de octubre: La Audiencia Nacional

espaiiola se declara competente en rela-

cion a los dos procesos ahiertos en 1996

por violaciones de derechos humanos ocu-

rridas en Argentina y Chile, respectiva-

mente: una decisiOn que Al califica de

ohistOrica».

1 de noviembre: La Camara de los

Lores decide escuchar a las victimas del

regimen militar para estudiar el recurso

contra el fallo que reconoci6 inmunidad al

general Pinochet. El juez frances Roger

Le Loire dicta una orden de detenci6n

contra Pinochet, a quien acusa de secues-

tros y torturas.

3 de noviembre: La Fiscalia de Paris

envia a Londres una peticion de deten-

ciOn provisional de Pinochet, previa a

una demanda oficial de extradiciOn a

Francia.

4 de noviembre: La Camara de los

Lores empieza a exatninar la apelaci6n.

Amnistia Internacional es autorizada a

intervenir en las sesiones para mostrar sus

argumentos en contra de la inmunidad y

a favor del procesarniento de Pinochet,

que difunde en un documento ptiblico

(indice Al: EUR 45/21/98/s).

11 de noviembre: El Ministerio espa-

riol de Asuntos Exteriores envia a Lon-

dres la petición de extradiciOn del ex gene-

ral, demandada por la Audiencia Nacional.

Suiza entrega una petición formal de

extradici6n de Pinochet a las autoridades

brittinicas.

12 de noviembre:La justicia francesa

pide oficialmente la extradiciOn de Pino-

chet.

18 de noviembre: Amnistia Interna-

cional pide al ministro del Interior brit&

nico que no obstaculice un posible juicio

al ex dictador chileno.

19 de noviembre:El Tribunal Supremo

aleman admite a tramite las denuncias pre-

sentadas contra el ex general chileno, al

considerar que Pinochet carece de inmu-

nidad y por tanto no existen obstdculos

que impidan su procesamiento.

20 de noviembre:El Comité de la ONU

contra la Tortura pide que se juzgue a Pino-

chet y advierte que en caso contrario el

Reino Unido podria incurrir en la violación

de ciertos tratados internacionales.

25 de noviembre: La Camara de los

Lores britanica sentencia, por mayoria

de los jueces encargados del caso, que el

general Pinochet no tiene derecho a la

inmunidad soberana, con lo que da via

libre al procedimiento para su extradi-

ciOn a Espaiia. Al declara que tal decision

es oun paso histOrico hacia el fin de la

i m pu ni dad».

1 de diciembre:Amnistia Internacional

emite un comunicado en el que insiste en

que la legislaciOn chilena garantiza la

impunidad total de Pinochet, en contra de

las especulaciones sobre su eventual jui-

cio en Chile.

9 de diciembre:El ministro del Interior

británico, Jack Straw, autoriza seguir ade-

lante con el proceso de extradiciOn en un

tribunal de primera instancia del Reino

Unido.

10 de diciembre: Los abogados de

Augusto Pinochet presentan un recurso

ante la Cámara de los Lores para que ésta

anule su resoluciOn del 25 de noviembre.

En este recurso se afirmaba que la vincu-

lación de lord Hoffmann, uno de los jue-

ces que habian examinado la apelación,

con Amnesty International Charity Limi-
ted —institución que financia la labor

benéfica de Amnesty International Limi-
ted, pero que funciona con independen-

cia de ésta— «podria haber generado par-

cialidad»

11 de diciembre:  Augusto Pinochet

asiste a una vista de 27 minutos celebra-

da ante el tribunal de primera instancia de

Belmarsh, Londres, en el contexto del pro-

ceso judicial entablado en relaci6n con

las solicitudes de su extradici6n.

17 de diciembre:  La Cimara de los

Lores británica decide anular la resolu-

cion del 25 de noviembre, a causa de la

apariencia de parcialidad provocada por la

vinculación de lord Hoffmann con Amnis-

tia Internacional, y decide celebrar una

nueva vista sobra el caso Pinochet a par-

tir del 18 de enero de 1999.

1999

18 de enero:  Comienza una nueva vis-

ta en la que Amnistia Internacional tie-

ne la oportunidad de exponer su opinion

sobre la cuestión de la inmunidad: de

conformidad con las normas y requisitos

del derecho internacional no existe inmu-

nidad para ninguna persona —aunque

se trate de un ex jefe de Estado— por

tortura o crimenes contra la humanidad.

Esta premisa queda establecida en los

principios, normas, tratados y convenios

internacionales firmados y ratificados

por Chile, Espana, el Reino Unido y

otros paises. Para más informaci6n, yea-

se el documento Reino Unido: El caso
del general Pinochet. La jurisdicción
universal y la ausencia de inmunidad
para los crimenes de lesa humanidad
(United Kingdom: The Pinochet case -

Universal jurisdiction and the absence

of immunity for crimes against huma-
nity), indice de Al: EUR 45/01/99/s.

4 de febrero:  Finalizan las sesiones en

la Cámara de los Lores. Los jueces se reti-

ran a deliberar sin anunciar una fecha para
comunicar su sentencia.
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CASO PINOCHET

EL DERECHO
DE LAS VICTIMAS
Es precisamente el derecho irrenunciable

de las vIctimas y sus familiares a que se esclarezca

la verdad y se haga justicia el que debe prevalecer,

en opinion de Amnistia Internacional .
Redacción

,

II
Lin grupo de manifestantes delante la Climara de los Lores de Londres. Reino Unido. pide una decision


que permita que sigan su eurso los procedimientos judiciales contra Augusto Pinochet. Al/Dean Zagorac

S esencial recordar, no

obstante, que lo que sir-

ve de base a los argu-

mentos juridicos expues-

tos en este caso es el

deber de la comunidad

internacional de garanti-

zar que los millares de personas que murie-

ron. fueron torturadas o "desaparecieron-

en Chile durante el gobierno militar no

son desechadas sin más. Como si fueran

simplemente un mal recuerdo».

Asi declaraba Amnistia Internacional

con motivo de la presentacion de un nue-

vo documento contrario a la inmunidad y

a favor del procesamiento del ex general

Pinochet. El documento fue presentado

ante los jueces de la Camara de los Lores

el pasado 14 de enero, como culminaciOn

de una larga serie de acciones  e  informes

difundidos por la organizaciOn desde que

surgieron, el pasado 25 de septiembre, las

primeras noticias sobre la presencia de

Pinochet en Europa.

A pesar de que los cargos presentados

contra Augusto Pinochet se retieren a deli-

tos hien conocidos, mtis de un cuarto de

siglo despues de que se cometieran, su lec-

tura aan sigue resultando perturbadora. Entre

otras cosas. el ex jefe de las fuerzas armadas

esti acusado de haber infligido intencional-

mente —junto con otros y en el presunto

cumplimiento de sus obligaciones oficia-

les— intensos dolores o sufrimientos a:

Marta Lidia Ugarte Roman, sus-

pendiéndola de una barra sobre un pozo,

arrancandole las ufias de manos y pies y

produciéndole quemaduras;

Meduardo Paredes Barrientos, frac-

turandole de forma sistematica las mufiecas,

la pelvis, las costillas y el craneo y que-

mandolo con un soplete o un lanzallamas;

Adriana Luz Pino Vidal, embarazada,

aplicandole descargas eléctricas en la vagi-

na, las orejas, las manos, los pies y la boca

y apagandole cigarrillos en el estOmago;

— Antonio Llido Mengual, sacerdote

nacido en Valencia (Espana), apliczindole

corriente electrica en los genitales y golpedn-

dolo repetidas veces en todo el cuerpo;

Otras formas de tortura consistian en

utilizar para violar a las detenidas a hom-

bres con Ilagas sifiliticas visiblemente

abiertas y también a perros entrenados

para realizar practicas sexuales con seres

humanos. Etcetera.

AUTO DE GARZON

Las victimas son recordadas en el relato

de hechos que figura en el auto de pro-

cesamiento de Pinochet, notificado el

pasado 10 de diciembre por el juez de la

Audiencia Nacional de Espana, Baltasar

Garzón: «Pinochet, desde su posición de

mando, pero en el desarrollo de una acti-

vidad ajena a la funciOn ptiblica propia

que le compete como presidente y m iem-

bro de la Junta de Gobierno que se cons-

tituye tras el golpe militar la misma noche

del 11 de septiembre de 1973, aprove-

chandose de dicha posicion, crea y lide-

ra en su pais, en coordinaciOn con otros

responsables militares y civiles de Chile

una organizacion delictiva apoyada en

las propias estructuras institucionales cuya

anica finalidad sera conspirar, desarro-

llar y ejecutar un plan criminal sistemii-

tico de detenciones ilegales, secuestros,

torturas seguidas de la muerte de la per-

sona, desplazamientos forzosos de miles

de personas y desaparición selectiva de

un ntimero pr6ximo a las 3.000, con la 


finalidad de alcanzar una serie de objeti-

vos politico-económicos que reafirmen

las bases de la conspiración y consigan

instaurar el terror en los ciudadanos».

oLos objetivos de los conspiradores

—sigue el auto de Gar-Mr', segtin el resu-

men publicado por el diario espafiol  El

Pais--  son por una parte la destrucción par-

cial del propio grupo nacional de Chile inte-

grado por todos aquellos que se les oponen

ideologicamente, a través de la eliminación

selectiva de los lideres de cada sector que

integra el grupo por medio del secuestro

seguido de la desaparición, las torturas y la

rnuerte de las personas del grupo.»

«Segtin las estirnaciones que se estu-

dian en la causa, más de 3(10.000 personas

son privadas de libertad; más de It)0.000

personas son expulsadas o se ven obliga-

das a exilarse; las personas muertas ybo

desaparecidas ascienden a casi 5.000, aun-

que tan solo se enumerartin aquellas de

las que hay constancia cierta y excluyen-

do las que fueran victimas de la violencia

politica; más de 50.000 personas son

sometidas a torturas 1...1.» E

(t
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CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Amnistia Internacional insta a la OEAa adoptar una resolución sobre


los defensores de los derechos humanosy nombrar un Relator Especial

indice ai: ior 62/03/99/s

L proximo 22 de noviembre se

cumplinin 30 altos de la adop-

ción de la Convención Ameri-

cana Sobre Derechos Huma-

nos. Tres décadas llenas de

abusos, pero tambien de gran-

des esfuerzos por construir un

sistema eficaz de protección. Con ese moti-

vo,  el secretario general de Amnistia Inter-

nacional, Piere Sane, pronuncio el pasado 3

de marzo tin discurso ante el Consejo Per-

manente de la Organización de los Estados

Americanos (OW en el que remarcó las

cuestiones que atin quedan pendientes.

Uno de los puntos destacados del dis-

curso fue el dedicado a las
ONG: «No encontramos nin-

guna razón válida para que la

Asamblea General haya

abandonado su practica de

instar a los Estados miern-

bros a garantizar el trabajo

de las organizaciones no

gubernamentales de dere-

chos humanos. No nos expli-

camos tampoco el elocuen-

te silencio de la Asamblea General ante el

recrudecimiento de los ataques a los defen-

sores de los derechos humanos en nume-

rosos paises. Amnistia Internacional insta

a la OEA, en su prOxima Asamblea General,

a adoptar una resolución sobre los defen-

sores de los derechos humanos>,.

Sane expresó su preocupacion ante algu-

nas intervenciones de delegaciones de Esta-




dos miembros durante la altima Asamblea

General de la OEA Cuyo contenido fue cla-

ramente contrario a las organ izaciones no

gubernamentales de derechos humanos.

PARTICIPACI6N

DE LAS ONG

Sane critic6 tambien duramcnte el que. a

diferencia de lo que ocurre en los sistemas

internacionales de derechos humanos de

las Naciones Unidas, de Europa y de Afri-

ca, la °EA no disponga de mecanismos y

procedimientos formales y claros que per-

mitan la participacion de las organizacio-

nes no guhernamentales de

derechos humanos.

SeitalO ademds que pesc

a la destacable labor de la

Comisión y de la Corte

Interarnericana de Dere-

chos Humanos, el sistema

no estd dotado de un

mecanismo agil de pro-

tecciOn para los defensores

de los derechos humanos.

Amnistia Internacional insta a la OEA

establecer en el seno de la Comisión Inte-

ramericana una Relatoria Especial sobrc

los defensores de los derechos humanos.

Sane detail() en su discurso algunas de

las preocupaciones actuales de Al en los

palses de la OEA. La practica de la tortura

sigue siendo endemica en muchos paises.

como Brasil y Venezuela. Las ejecucio-




nes extrajudiciales y las desapariciones

forzadas de personas persisten en Colom-

bia y Mexico.

La pena de muerte sigue aplicandose en

varios  paIses. Permanecen tras las rejas

numerosos presos de conciencia en Perti.

Los derechos economicos y sociales le son

denegados diariamente a la mayorla de la

poblacion del hemisferio. y las comunida-

des indigenas y afroamericanas ven coti-

dianamente como sus derechos culturales no

son reconocidos en la mayoria de los paises.

GOLPE A LA VOCACION

A BOLICIONISTA

La vocacion abolicionista del hemisferio

ha recibido un duro golpe con las medidas

adoptadas por Jamaica, Guyana. Guatema-

la y Trinidad y Tobago. En los Estados Uni-

dos de America. desde 1990 han sido eje-

cutadas más de 350 personas y actualmente

mas de 3.500 se encuentran esperando en el

corredor de la muerte.

En este fin del segundo milenio, la

Asamblea General de la OEA debe hacer un

inequivoco llamamiento a la abolición de

la pena de muerte, condenar claramente las

ejecuciones de personas condenadas por

delitos cometidos cuando eran menores

de edad y requerir una inmediata suspen-

skin de las ejecuciones por parte de todos

los Estados miembros de la OEA que per-

sisten en la practica de este castigo cruel

e inhumano.

La vocación abolicio-
nista del hemisferio ha
recibido un duro gol-
pe con las medidas
adoptadas por Jamai-
ca, Guyana, Guate-
mala y Trinidad y
Tobago.

La mutilación genital femeninay los derechos humanos
Infibulacion, evisi611 otrws pnicticas crtientasde iniciacion

Cada dia, unas 6.000 ninas corren el peligro de sufrir mutilacion genital femenina, práctica

cuyas consecuencias para la salud pueden ser devastadoras y, algunas veces, mortales.

Se calcula que 135 millones de mujeres y nifias de todo el mundo han sido someticlas a

esta práctica, cifra a la que hay que añadir dos millones más cada

Cada vez más hombres y mujeres de Africa y de todo el mundo se oponen a ella

por considerarla una forma de violencia sistemática contra la mujer y una negaci6n

de sus derechos fundamentales.
Edición de 1998, 112 páginas

Pidalo en la dirección de Al más cercana.
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INFORMES

MEXICO

BAJO LA SOMBRA
DE LA IMPUNIDAD
Al pide reformas judiciales para enfrentar la critica

situaci6n de los derechos humanos

Doc. de referencia' \ \IR 4I/02/99/,

Manifestantes en Ciudad

de Mexico, 2 de octubre de

1984. protestando por las

«desapariciones” en Mexico.

©  Al

A critica situación de los

derechos humanos en Mexi-

co debe ser enfrentada con

urgencia mediante importan-

tes reformas judiciales y un

clam cambio de dirección por

parte del gobierno, senaló

Amnistia Internacional al presentar el

pasado 9 de marzo on informe titulado

AVxico: Baja Iii somlva de la impunidad

(Indice Al: AMR 41/02/99/s).

El informe resalta las deficiencias del

sistema judicial mexicano para abordar

casos de derechos humanos y apunta a

una falta de voluntad politica.

La tortura, la ejecución extrajudicial,

la «desaparición» y la detención arbitra-

ria son practicas generalizadas en Mexi-

co. En los ultimos cinco anos. la situacion

se ha agravado de manera especial en los

estados de Chiapas. Oaxaca y Guerrero,

que sufren las consecuencias del conflic-

to entre las autoridades y los grupos loca-

les de oposicion armada.

RESPONSABIL1DAD DEL EJERCITO

El informe setiala como responsable direc-

to de muchos de los abusos que se come-

ten al ejercito mexicano. que continfia

desempeilando un importante papel en las

operaciones para hacer cumplir la ley y

combatir el narcotrafico y la sublevación.

Los tribunales militares mexicanos. que

invariablemente se ocupan de la investi-

gación de los miembros del ejercito impli-

cados en violaciones de derechos huma-

nos, no cumplen los debidos requisitos de

independencia e imparcialidad y se utili-

zan como mecanismo de impunidad.

El aumento de la presencia militar en

Chiapas, en particular. parece estar hacien-

do creer a ciertos sectores alines al partido

del gobierno. el Partido

Revolucionario Institucio-

nal, y en los que estan

representados terratenien-

tes y lideres politicos loca-

les, que ellos tambien pue-

den actuar con impunidad.

Esta suposicion se ve

contirmada por la actitud

tolerante de las autorida-

des hacia la posesión por

tales sectores de armas de

uso restringido y hacia las

actividades de los deno-

minados «grupos parami-

litares>,. Fue en este contexto en el que se

permiti6 que en diciembre de 1997 se come-

tiera en Chiapas la matanza de Acteal.

MANOS ATADAS

Los abogados de las victimas de viola-

ciones de derechos humanos tienen las

manos atadas por un sistema juridico sin

disposiciones que permitan entablar

acciones judiciales particulares contra

los presuntos responsables. El procesa-

miento de éstos solo pueden iniciarse por

medio de las fiscalias

federal o estatal, institu-

clones a las que se ha

acusado de emplear a

policias y a otros funcio-

narios responsables de

violaciones de derechos

humanos.

Otros organismos

gubernamentales, como


las comisiones naciona-




les y estatales de dere-




chos humanos, tienen


que ingeniarselas para


defender a las victimas


de las violaciones de derechos humanos


y, al mismo tiempo, desviar las criticas


que reciben las autoridades mexicanas.

Los esfuerzos realizados de manera

generalizada por las autoridades para

privar de legitimidad al trabajo de los

grupos mexicanos de derechos huma-

nos, sumados a las restricciones impues-

tas a las visitas de observadores inter-

nacionales de derechos humanos, ponen

en duda el compromiso declarado del

gobierno de respetar las normas inter-

nac ionales.

Al ha expresado su satisfacción por

las medidas adoptadas en los filtimos

afios por el gobierno mexicano para

mejorar la situaciOn de los derechos

humanos, pero al mismo tiempo hace

hincapié en la necesidad urgente de

poner en practica las recomendaciones

formuladas por el Comité de Derechos

Humanos y el Comité contra la Tortu-

ra, de la ON0, asi como por la Comiskin

Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno mexicano debe ademds

invitar a visitar el pais a los Relatores

Especiales de la ONU sobre ejecuciones

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

y sobre la independencia de los jueces

y los abogados.

Cuando las victimas
dependen de abogados
defensores de oficio que
a menudo no asisten a los
interrogatorios o de jue-
ces que no investigan
jamás las denuncias de
tortura e incluso admiten
las confesiones obtenidas
por medio de ella, las
posibilidades de conseguir
acceso a la justicia son
practicamente nulas.
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MELIA

«DESAPARECIDOS»: EL MURO
DE SILENCIO SE RESQUEBRAJA

Al publica un amplio informe sobre la «desaparición» de 3.000 argelinos


desde 1993. Algunos de ellos pueden estar aán vivos

Isaias Alonso/Redaeción

o tienen derecho a


secuestrar a nues-




tros hijos», declarO


Nassera Dotour a


los medios de co-




municaciOn espatio-




les el pasado 3  de


marzo. Esta mujer encarna la tragedia de


todo un pueblo. Su hijo Amine desapa-




reció una tarde de enero de 1997 y des-




de entonces solo vive para los desapa-




recidos. Una carta tarda quince dias en


llegar de Argel a Paris. A Nassera le Ile-




gO la felicitación navidefia de su hijo,


para mayor desconsuelo, un par de


semanas después de su desaparición.

Amine Amrouche salici de su casa en

Argel la tarde del 30 enero de 1997. Este

aprendiz de carpintero de 21 afios vi via

con su abuela en las afueras de la ciudad,

no habia sido detenido anteriormente,

no era miembro del FIS y tampoco tenia

relación con ningan grupo terrorista.

Pero desapareció. Amnistia Internacio-

nal ha denunciado la desapariciOn de

3.000 personas en Argelia desde 1993

en un informe publicado el pasado 3 de

marzo (Indice AI: MDE 28101/99/s). Tan

solo un pequefiisimo

porcentaje de los

miles de desapareci-

dos regresan a sus

casas tras semanas,

meses e incluso afios

de detenciOn secreta.

Hasta ahora las

madres de los des-

aparecidos no se

atrevian a hablar

porque temian que

sus protestas provo-

casen torturas y desapariciones entre

los demas miembros de su familia. El

miedo y la desesperaciOn atenazan a

muchos argelinos que se ven impoten-

tes ante los abusos

de  las autoridades.

Dotour, dispuesta a

romper el muro de

silencio que rodea Ia

tragedia, ha reunido

en Francia a fami-

Hares de desapare-

cidos para hacer

su voz y conseguir

toda la ayuda posi-

ble para salvar la

vida de los suyos.

""961181. -

CAST1GO INDISCRIMINADO

Los arrestos se llevan a cabo en la calle y

a plena luz del dia. a menudo en presen-

cia de familiares, amigos o compafieros

de trail*. No se presenta ninguna orden

judicial y el criterio de selección de los

individuos no parece ser otro que oencon-

trarse en el lugar equivocado a la hora

equivocadao, afirma Nassera Dotour. La

violaciOn de los derechos humanos en

Argelia sigue castigando indiscriminada-

mente a toda la poblaciOn. Hombres, muje-

res. nifios o ancianos: panaderos, inge-

nieros, secretarias, medicos o estudiantes:

nadie esta a salvo. SegOn Esteban Beltran,

director de Al en Espafia, «las desapari-

(<

Una madre argelina con-

fesaba a Amnistia Inter-

nacional: «Me pregunto

dOnde están nuestros

hijos. Hare cualquier cosa

que pueda aportarme

alguna noticia. La policia

puede matarme a tiros por

la calle, me da igual».

VP

Nassera Dolour. madre de Amine Amrouche. odesaparecido en enero de 1997.


© Carlos Miralles / El Mundo
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ARGELIA: EL MURO DE SILENCIO SE RESQUEBRAJA

cioncs son la parte mas per‘ersa de la cri-

sis de dercchos humanos que sc ha desa-

rrollado cn Argclia cn los Ultimos seis

año

La comunidad internacional y. el

gohierno espanol ann estan a ticmpo dc

ahordar el problem y evitar el sufri-

miento —y salvar la vida de rniles de

inocentes. Seg.Lin Dotour. "la tortura es

una practica corriente. sc aplican los mis-

mos mi3todos tanto a hornhres como a

mujeres,. De momento algunos fami-

hares de desaparecidos han conscguido

sohreponcrse a la paralisis del miedo y

el dolor y luchan con fuer/a desigual

contra la ohstrucciOn v el hermetismo

del gohicrno de Angel.

Amnistia Internacional no esta dis-

puesta a que la crisis de Argclia caiga

en el olvido. Esteban Beltran declar6 en

la confcrencia de prcnsa dirigindose al

Ejecutivo espafiol: ,No vamos a accptar

(pc nos digan que esperemos al nucvo

gohierno argelino clue salga de las urnas

en las elecciones de ahrik. Y continuO:

Si hay rclaciones comerciales con Arge-

lia, puede hahcrlas en materia de dere-

chos humanos”.

Las autoridades argelinas entorpccen

la bdsqueda de los dcsaparecidos. Hay

que hacer colas larguisimas y csperar

durantc mcscs para niiciar las gestiones

y presentar la denuncia de la desapari-

ciOn de un famihar. Los resultados son

siempre in fructuosos. A Amnistia Inter-

nacional lc consta clue ha hahido madres

<<insultadas c incluso maltratadas cuan-

do han ido a comisarias o gendarmerias

para niVest igar la suerte de sus hijos,,. Al

igual que Nassera, muchos familiarcs

de desaparecidos terminaron por huscar

a los suyos directamente en hospitalcs,

cuartcles e incluso depOsitos dc cada-

veres.

R ESPONSABLES

El goblet-no argclino no

permite que una investiga-

cián internacional inde-

pendiente pueda determi-

nat. los hechos c identificar

a los responsables de los

ahusos. Pero tarnpoco la

comunidad internacional ha

demostrado la voluntad

politica suficiente para

hacer valet- la defensa de

los derechos humanos.

Ante la pasividad de los

rid

gobiernos las citras arrojan Lin balance

cscalofriante..Alcalcula que desdc 1992

ha hahido mas de 80.000 muertos en

Argelia victims dc la violcncia politica

producto del en frentamiento entre los

grupos autodenorninados islamicos y las

fuer/as de seguridad, en cl clue amhas

pates han atentado gravemente contra

los del-echos humanos.

Las “desapariciones, continUan y no


hay tiempo clue perder. Nassera Dotour


conoce hien las cifras del


horror y trata de mantc-




ner viva la esperania


entre los familiares de los


“dcsaparecidos»: «Estoy


convene ida de que aiin


hay mas vivos que muff-




tos. Tenemos el apoyo de


otras asociaciones, no


estamos solos y no vamos


a dcjar morir a nuestro


pueblo como si tal cosa».


Su determ macion choca


con las declaraciones


oficiales del gohierno


argelino, que ni siquiera


admite Ia existencia de

«Estoy
convencida de
que aim hay más
vivos que
muertos.
Tenemos el
apoyo de otras
asociaciones, no
estamos solos y
no vamos a dejar
morir a nuestro
pueblo como si
tal cosa.»

Nassera Dotour,

madre

y cuñada de dos

desaparecidos.

detenidos “desaparecidoso. Oficialmen-

te se habla solo de «terroristas>, reteni-

dos o mentos en enfrentamientos arma-

dos con las fuerzas dc seguridad. Las

Unicas noticias de los .desaparecidos,

se vuclven oficiosas c imprecisas, deses-

perantes o tragicas.

pide tamhin al gohierno argelino

que colahore con las organitaciones

internacionales de defensa de los dere-

chos humanos «permitiendo la entrada

en el pais de los observadores de Nacio-

nes Unidas, que tienen vetada su entra-

da en Argelia desde 1996». AI tenia pre-

visto volver a plantear este tema en la

Comisión de Derechos Humanos, que

iniciaha sus sesiones cl 19 de marto.

Parece haher Ilegado el momento de per-

der el miedo a hacer ptiblica la pcsadi-

lla argelina.

El pais vive una guerra civil no

declarada y la voz de los mas débiles

se deja oir por boca de sus familiares.

«No hay derecho a teller miedo cuan-

do una pierde a su hijo», asegura Nas-

sera. «A lo que si tenemos derecho es

a saber qué es lo que esta pasando»,

apostillo.

%Sr

Amine Amrouche.


Privado
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ARGELIA: EL MURO DE SILENCIO SE RESQUEBRAJA

II citado inlorme de \i ohre los "des-

aparecidos, se public() acompinado de

otro documento sohre algunos de los 3.000
lll rerktrado .son

IO.S -(ICAtIptIl(Cido1,,:' C(1.10,1. indice \i:

\II+ 24/02/00/s). del clue e \tract linos algu-

nos eiemplos.

AIMINA BENSI.IMANE: Secretaria de
30 anos de edad. rue detemda por la poll-

cia el I 3 de diciemhre de 1004 a las ocho

v media de la Indiana

en presencia de sll

madre cuando se

encontraha en sti casa

en El Harrach. a las

altieras de Argel. Al

parecer, se la Ile aron

al alum de seguridad

militar de Chateatineul.

en Argel donde rue

torturada. La madre de

Amina ha escrito al

Presidente, al ministro

de Justicia v a otras

autoridades, pen) no ha

recihido Inas noticias

de so hija. Amigos que

cuentan con contactos

en las carceles han dicho a la madre que

Amina lute torturada hasta morir. pero

estos rumores no se han conbrmado.

Amina. nacida en 1066, era soltera y

trahajaha como secretaria en la oncina de

un cuando "desapareciO.,.

hahia intentado sacar a la lu/ las \ io-

lacioncs de derechos humanos comctidas

en Argelia, hahia tornado lotos de atenta-

dos con ey plosi vos v destnicciones de

casas perpetrados por las fuer/as de segu-

ridad y estaba intentando publicarlas.

Durante las manitcstaciones  de  los lami-

hares de los “dcsaparecidos, celehradas

cn el centro dc Argel el 20 de octuhre de

1097. una periodista eytranjera entrevis-

t6 a la madre  de  Amina. Las fuer/as de

seguridad intervinicron para disolver la

manifestaci6n y le connscaron la __!raha-

dora a la periodista. I.a grahadora le rue

devuelta mas tarde. pero sin la cinta que

contenia las entrevistas con las familias

de los ,dcsaparecidos».

AZIL ROt IABDELLAHA: Periodista

dc 22 anos, fue detenido en presencia  de 


su madre durante Ia noche del I I al 12 de

ahril de 1097. cuando se encontraha en sti

casa del distrito de Bouiareah ( Argel ) v

no se lo ha \ uelto a \ er. Tres homhres

que identificaron Como miemhros de

la luer/as de scguridad se lo Iles aron ante

los ojos de sus familiares. Las autorida-

des a finnan que no sahen nada de la

detenciOn pero. CD los dias siguientes.

;.igentes de las fuerias de seguridad dije-

ron a tin antiguo companero de A/i/

Bouahdellah que (ste

SC encontraha deteni-

do en el centro de

seguridad militar de

Chiiteau neu I ( A rgel )

por sospecharse su

relaci6n con till grupo

armado.

A/i/ \ a hahia sido

detenido CH encro de

1997. ocasiOn en clue

lo interrogaron mas

tarde lo pus ieron en

hhertad sin cargos.

Bouahdellah trahajaha

Como periodista para

el periOdico semanal

en lengtia arahe  El

.1/am Lssiya\Ai ( M undo Pol it ict, ) cnan-

do “desapareci6". En octuhre de I 998. su
!mike declar6 a ,Amnistia Internacional

que lc hahian Ilegado rumores de que hahia

muerto torturado en prisiOn.

!MOHAMED IMOHAMMEDI: Los

guardias comunales se Iles aron a Moha-

med Mollammedi. conlerciante de 63

iMos. (IC SU Casa. situada CH un pueblo de

la region de Reli/ane. el 5 de octuhre

de 19% a las nueve y media de la noche.

I.os vecinos y transetintes que presen-

ciaron la operaci6n vieron c6mo se lo

levahan en LIFI automOvil modclo

Renault 25, propiedad de la guardia

comunal local. So familia tuvo noticia de

que, tras permanecer una noche deteni-

do en Reliiane. rue trasladado a un cuar-

tel militar en Kaila. pero csto fue lo dlii-

clue supo.

NAIMA y NADJOL A BOUGHARA:

Hermanas de entre veinte y treinta ados.

que trah*ban como administrativas del

juugado de El Harrach (barrio de las afue-

NImcrcs arpclinas iicIi,iiirioN, duranic


una celchrada in Pan cn


thoinThrc ilc I )O5 in mcmona


sic •aa, Lmitharc,


,, s1c.aplIrcodo.,a , \

ras de Argel I fueron detenidas el 12 de

ahril de 1997  cuando Sc dirigian juntas iI

trabajo. No se ha tenido noticia de ellas

desde entonces.

HDAR RENDADI: De 40 ados,

empleado de Lula panaderia, ttic detenido

itinto CO11 stl hijo de 27 anos cuando se

encontrahan en su domicilio de Sig. en el

ocste de Argelia. el 10 de agosto de 1994,

y los (.10, lalerl)11 llevados a la comisaria de

polIcla dc la localidad. El hijo no tard6

cn ser puesto en lihertad. pew Lakhdar

, desapareci6”. So familia tuvo noticias

de clue permanecia detenido en una pri-

skin secreta del ej&cito.

HAMM TALEB: De 35 ados, emplea-

do de una fahrica de /apatos residente en

Bordj El Killan ( localidad de las alueras

de Angel) fue detcnido dclante de sus coal-

Las victimas «desaparecie-
row) después de que miem-
bros de la policia, la gen-
darmeria y las unidades de
la seguridad militar, asi
como de las milicias arma-
das por el Estado, se las lle-
varon de su domicilio, su
lugar de trabajo o cualquier
otro sitio, a menudo en pre-
sencia de sus familiares o
amigos.

j

\ mina ic
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ARGELIA: EL MURO DE SILENCIO SE RESQUEBRAJA

paneros de trahajo el 11 de octuhre de

1994. Al parceer, estuvo detcnido duran-

te quince dias en la comisarfa de policaa de

Bah El Zouar y despues «desaparecn.

BOUALEM DJAITI: El 2 de septiem-

bre de 1995, Bonalcm Djaiti. profesor de

sccundaria de 37 aims.  c as ado y con tres

fue detenido cuando se encontraha

en su casa de Sidi Daoud (en la regiOn de

Boumerdes) por un grupo mivto de fuer-

/as dc seguridad compuesto por efectivos

del ejercito y de la guardia comunal. y des-

pues ‹<desapareciO".

Hasta el alio pasado, la cues-
tión de las «desapariciones» fue
un tema tabi, en Argelia y reci-
biO muy poca atención interna-
cional. Sin embargo, durante
1998 cada vez más familias de
«desaparecidos» han vencido
sus temores, y sus protestas y
presiones, cada vez más persis-
tentes, han hecho que la cues-
tiOn sea debatida en el Parla-
mento, en la calle y en las
primeras páginas de los perk,-
dicos del pais.

ABDELMALEC RACHEDI: Pastele-

ro de 28 anos, fue detenido junto con dos

de sus primos por un grupo mi \ to de fuer-

/as de seguridad cuando se encontraha en

un control de carretera en Setif (este de

Argehak hacia las siete de la tarde del 19

de abril  de  1996. El autormivil que con-

ducia fue confiscado. Sus dos primos fue-

ron puestos en hhertad mas tarde. pero a

Ahdelmalek Rachedi no se lo ha Auelto a

Aer. Un joven que estuvo detenido con el

v mas tarde fue puesto en hhcrtad informO

a la fannha de que lo conoci6 durante el

periodo de arresto.

SAMIR GUERRAB: Estudiante de inge-

nieria de 24 anos, tue detenido por las Mer-

/as de seguridad locales cl 8 de noviemhre

de 1994 hacia las cuatro y media de la

madrugada cuando se encontraha en su casa

de Boufatis (en la regiOn de Oran, en el oes-

te de Argeha). Se lo Ilevaron a la gendar-

meria local en pqama y despues lo trasla-

daron a la cercana Dar El Beida. donde

permaneció detenido durante ocho &as. Ric

trasladado de nuevo v desde entonces no

se ha sahido nada de 01.Ei

PASIV DAD DEE MUNDO

A MNISTiA INTERNACIONAL denuncia la pasividad de los gobier-

nos del mundo, entre ellos el espanol, frente a la tragedia que se vive

hoy en Argelia. «La politica exterior tendra como eje central los

derechos humanos, reza el programa electoral del gobierno espatiol.

Papel mojado. Mientras que desapariciones como la de Amine Amrou-

che, torturas y asesinatos aterrorizan a la sociedad argelina, las autoridades espa-

fiolas siguen sin tomar ninguna iniciativa eficaz para encarar el problema,

abandonando a su suerte a miles de personas en un pais situado a tiro de pie-

dra de la costa espaiiola. Al ha emplazado ptiblicamente al gobierno esparto]

para que tome cartas en el asunto, al igual que ha hecho con la comunidad inter-

nacional, más recientemente durante las sesiones de la Comisión de Dere-

chos Humanos.
Al pidió a las autoridades españolas que apoyen sin ambigiiedad una investi-

gacion internacional, exhaustiva e imparcial sobre las rnatanzas y desaparicio-

nes en Argelia.
«Ahora ya nadie puede decir que no lo sabia», declaramn portavoces de Al

durante la presentación del informe sobre los desaparecidos en Argelia el pasa-

do 3 de marzo. Nassera Dotour record() durante la presentacion las trabas con las

que tienen que enfrentarse los argelinos que, huyendo de las persecuciones en su

pais, piden asilo en Europa. A este respecto. Al pide al gobierno espatiol que

proteja a los solicitantes de asilo politico, a los que se les estd negando la aten-

ción y protecciOn adecuadas. También hace hincapié en que el procedimiento legal

para la concesión de asilo sea imparcial y riguroso, dando refugio a aquellas

personas que en Anzelia corren el riesgo de sufrir todo tipo  de  agresiones.

Cada vez son más los que, como la Asociacián de Familiares de Desapa-

recidos en Argelia o Al, se hacen eco de estos arrestos arbitrarios, abusos, tor-

turas y homicidios. Pero los gobiernos del mundo parecen insensibles al goteo

constante de victimas, al menos esto es lo que se desprende de la falta de

medidas concretas para atajar la crudeza de la violaciOn de los derechos huma-

nos en Argelia.

Mujeres argehnas muestran [otos de sus hijos «desaparecidos,, 0 Al
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UATRO activistas  de  derechos


humanos fueron sccuestrados


cuando se encontraban en las


oficinas de Institut() Popular  de  Capa-




citación (ii,c). en Medellin, departa-




mento de Antioquia, el 28 de encro de


1999 I ver entrevista en esta revistal. El


I de febrero, el jele de las Autodelen-




sas Unidas  de  Colombia, organizaciOn


iiaraniilitu atirm6 que los retenia como


«prisioncros  de  guerra». Todos los tra-

bajadores del Ilk- fueron liberados hacia

finales de febrero, tras la protesta nacio-

nal e internacional en su favor.

Tambien en encro dc 1999, Everar-

do  de  Jestis Pucrtas y Julio Ernesto

Gonzalez, quc trabajaban para el Comi-

te de Solidaridad de Presos Politicos,

fueron abatidos a tims por Linos pisto-

leros en Dorodal, departamento de

Antioquia. En febrero, el Comité y la

Comisión Intercongregacional de Jus-

ticia y Paz anunciaron el cleric de sus

oficinas en protesta por la falta de segu-

ridad de los defensores de los derechos

humanos.

Escriban cartas, expresando su preo-

cupaciön porque los recientes secues-

tros y mucrtes demuestran que el gobier-




no &he atin tomar medidas eficaces para

proteger a los defensores de los dere-

chos humanos y pidiendo que mejore la

proteccion con arreglo a las recomen-

daciones de la OM'. Envien sus cartas

Señor Presidente Andras

Pastrana
Presidente de la RepUblica
Palacio de Nariño
Carrera 8 No. 7-26

Santafé de Bogota
Colombia
(Fax: 57 1 284 2186)

Escriban a su propio gobierno plan-

teando las preocupaciones expuestas

mas arriba.

D ANTE Piandong..lestis Mora-

llos y Archie Bulan han pasa-

do los ulti mos cuatro anos en

prisión en espera de ser ejecutados, des-

pues de ser condenados a muerte por

Maw a tiros a tin policia.

Durante el juicio, test ificaron que la

policia los habia maltratado y tortura-

do. No obstante, el juez solo menciono

csto al dictar sentencia. Cuando la Cor-

te Suprema revis6 los casos y confirm()

las sentencias. no hizo ninguna refe-

rencia a los malos tratos 0 torturas.

Mas de novecientas personas han

sido condcnadas a muerte en Filipi-

nas desde la reintroduccion de la pena

de muerte en 1993. En enero de 1999

se prod ujo la pri m era ejecuc ion

poniendo fin a una suspensiOn  de fac-

to  de las cjecuciones que habia dura-

do 23 anos.

Escriban cartas, pidiendo que se con-

muten las condenas de muerte impues-

tas a Dante Piandong. Jestis Morallos y

Archie Bulan, y pidiendo que se

emprendan con prontitud investigacio-

nes imparciales sobre sus denuncias de

torturas. Envien sus cartas a:

President Joseph Estrada
Malacaliang Palace
Manila, Filipinas
(Fax: 632 833 7793)

Correo electrimico: erap@erap.com

•

•

G R1GORY Pasko, oficial de la

marina y periodista, puede ser

condenado a una pena de has-

ta veinte anos de prisiOn por cargos de

«espionaje» y “revelaciOn de secretos

dc Estado,. En 1993 film6 a un buque

cisterna arrojando ilegalmente residuos

nucleares frente a la costa rusa.

Grigory Pasko hue detenido por agen-

tes del Servicio Federal de Seguridad en

1997 y Ilevado a un centro  de  deten-

cion prevcntiva de Vladivostok. Ha

pasado mas de seis meses en regimen 


de aislamiento. Su salud se ha dcterio-

rado y, segün informes. le han negado

los cuidados mádicos adecuados.

Su juicio, a puerta ccrrada ante un

tribunal militar. empez6 en Vladivostok

el 21 tie enero. Las autoridades han cla-

sificado el caso como secreto de Esta-

do, por lo que ha sido di Ilcil para sus

abogados preparar una defensa ade-

cuada. Dos de los jucces legos encar-

gados de juzgar el caso son, segiin infor-

mes. agentes dc la guardia de fronteras

maritimas, y estan bajo el mando del

Servicio Federal de Seguridad, lo cual

arroja dudas sobre la indcpendencia del

tribunal. AI considera a Grigory Pasko

preso de conciencia, y cree quc su reclu-

sion prolongada en regimen de aisla-

miento constituye trato cruel.

Envien cartas, pidiendo la liberaciOn

inmediata e incondicional de Grigory

Pasko. pero, hasta que esta se produz-

ca. insten a las autoridades a que garan-

ticen que reciben la adecuada atenciOn

médica. Envien sus cartas a:

Boris Yeltsin
President of the Russian

Federation
Rossiyskaya Federatsiya
g. Moskva
Kreml
Prezidentu Rossiyskoy Federatsii

Yeltsinu B.N
Federacian Rusa
(fax: 7095 206 51 73)

y al embajador de la Federación Rusa

en su pais.
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CUBA

LOS DEI3ECHOS HUMANS UN 610
DESPUES DE LA VISITA DEL PAPA

i.iIzh on cub, , \

AS de un año despues

de la visita del Papa a

Cuba. que levant() gran-

des expectativas sobre

los derechos humanos,

el balance es pesimista.

pese a clue con motivo

de la visita de Juan Pablo I Se produje-

ron liberaciones de presos, algunos con-

siderados "presos de conciencia, por AI

e incluidos en la lista que la organiza-

ciOn remitia al Vaticano. Pero la situa-

ciOn dc los derechos humanos en Cuba no

ha experimentado cambios sustanciales,

e incluso la reciente modificación del

COdigo Penal parece haher empeorado

la situaciOn.

A lo largo del ano han continuado las

detenciones juicios de disidentes. Se han

producido liheraciones de «presos de con-

ciencia,, con nlotivo de la visita de algu-

nos mandatarit s extran jeros, como

tras el viaie del ministro de Asuntos Exte-

riores espanol a Cuba en noviemhre pasa-

do, pero continna siendo practica comnn

el ofrecimiento de la lihertad a condici6n

de ahandonar la isla.

Las autoridades cuhanas no permitie-

ron la entrada en la isla del Relator Espe-

cial de las Naciones Unidas sohre la situa-

ciOn de los derechos humanos en Cuba

durante el tiempo que dur6 su mandato. Y

aunque ahora pareccn admitir la entrada en

la isla de los relatores sohre discriminacion

contra la mujer y discriminación racial.

las organizaciones no gubernamentales de

derechos humanos siguen teniendo veta-

da la entrada en el pais.

VETO A LAS ONG

Las preocupaciones dc AI se mantienen

intactas. Los grupos de derechos huma-

nos no estan permitidos. y los que fun-

cionan extraoficialmente se encuentran

con grandes dificultades y falta de recur-

sos. Los detenidos por motivos

cos tienen muv Ii mitado su derecho a

un juicio justo con las debidas garanti-

as. en especial en lo que se refiere a un

acceso adecuado a la asistencia letrada.

Se han con firmado los peores temo-

res de  At respecto a la ampliación de los

supuestos de pena de muerte en Cuba,

incluida en el nuevo C6digo Penal. A

comic nzos del mes de marzo At lanza

una acción urgente a favor del condc-

nado a muerte Francisco Portuondo

Medina y de un ciudadano sal vadorefio

que corria riesgo de ser condenado a la

misma pena tras set acusado de la colo-

caciOn dc homhas en intereses turisti-

cos. Las modificaciones introducidas cn

el Código Penal suponen ademas el

endurecimiento de las penas previstas

para los disidentes del regimen cuhano.

Uno de los dos presos liberados,

el Dr. Desi Mendoza Rivera, aho-

ra en Espaiia, visitó la Sección

Espaiiola de Al para agradecer el

apoyo recibido y las acciones

que Al realith para su liberación,

asi como para transmitir el agra-

decimiento general de los «pre-

sos de conciencia» y activistas

de derechos humanos cubanos

por el trabajo que realiza Al

sobre aquel pais.

De iiquierda

a derecha: Vladinn-

ro Roca, Odilia

Collam Maria

Bealrit Roque.

Ren0 Cnimet

laTh \ Bonne.

elevando las sanciones c introduciendo

nuevos delitos clue afectan a la lihertad

de expresián.

NUEVO JUICIO A PRESOS

DE CONCIENCIA

Recientemente, y tras diecinuevc meses

de prisión en espera de juicio, los cuatro

miembros del Grupo de Trahajo dc la

Di sidencia Interim (Vladimiro Roca

Anninet, Marta Roque Cahello, René

Gómez Manzano y Felix Bonne Carca-

ses) han sido juzgados por «otros actos

contra la seguridad del Estado>, en rela-

don con el delito dc osedición». Todos

fueron condenados a penas de prisión:

tres altos para Marta Roque Cabello. cua-

tro anos para Rene Gomez Manzano  y

Felix Bonne Carcases, y cinco anos para

Vladimiro Roca Antnnez.

En resumen, Amnistia Internacional

contintia pidiendo a las autoridades

cuhanas, entre otras cosas, que pongan

en lihertad a todos los presos de con-

ciencia de forma incondicional, que se

garantice un juicio justo a los que espe-

ran ser procesados por motivos politi-

cos, y  que se dejen de utilizar mCtodos

punhtivos y coactivos contra quienes

desean ejercer pacificamente su dere-

cho a la libertad de expresiOn, reuniOn

y asociaciOn. E]
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ENTREVISTA:
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

«LO PEOR ES LA INCERTIDUMBRE»
Dos defensores colombianos, obligados a refugiarse en Espafia tras

pasar tres semanas secuestrados por los paramilitares

•••
;

Cesar Dia/ / Redacci(in

menudo hernos abordado
en estas paginas la necesi-
dad de solidaridad con los
defensores de derechos
humanos de Colombia. Jor-
ge Salazar y Jairo Bedoya
se han convertido, a su

pesar, en una prueba de nuestra deman-
da. El pasado 28 de enero unos sicarios a
sueldo entraron a punta de pistola en las
oficinas de la organizacion en la que tra-
bajan, el Instituto Popular de Capacita-
ciOn (Inc), en Medellin, de la que Jairo es
director y Jorge encargado de los progra-
mas de derechos humanos. Durante tres
semanas estuvieron a merced del mas
conocido de los lideres paramilitares, Car-
los Castaiio, dirigente de las Autodefensas
Unidas de Colombia. La gran rnovilización
que suscito su caso ha permitido que hoy
puedan contarlo, aunque refugiados en
Espatia ante el temor de volver a ser ata-
cados. Fueron liberados el 18 de febrero.
Con ellos son ocho ya los defensores que
se han acogido al programa de protec-
chin temporal de la Sección Española
de ai, la mayoria con sus familias.

Su secuestro, junto al de dos compaiie-
ras de la misrna organizacion (liberadas
dias antes que ellos), coincidió con el ase-
sinato de dos miembros del Comité de
Defensa de los Presos Politicos, que posi-
blemente iban a ser secuestrados en el
mismo operativo, y también con un salto
cualitativo en el acoso a los defensores: por
primera vez un lider pararnilitar declara-
ba pLiblicamente que los defensores de los
derechos humanos, asi como otros secto-
res de la sociedad civil, se habian con-
vertido en <«thjetivos de guerra».

Ya antes habian sido asesinados y ame-
nazados muchos defensores, y no han fal-
tado declaraciones o filtraciones desde
sectores militares que intentaban inculpar
a los defensores de los derechos humanos

Jairo Bedoya. IPC

como colaboracionistas de la guerrilla.
Pero la declaración de Castaiio supuso un
paso cualitativo muy importante. en un
momento en el que se iniciaban las con-
versaciones de paz con la guerrilla y ésta
exigia el desmantelamiento de los grupos
paramilitares.

Pregunta:i,Que significado tiene vues-

tro secuestro?
Respuesta:Antes de nuestro secuestro

los paramilitares masacraron a unas 140
personas como respuesta al inicio de las
conversaciones de paz. Nuestro secues-
tro forma parte de su ofensiva para posi-
cionarse ante la situación del pais. El obje-
tivo, claro estd, es acallamos. Durante solo
el Oltimo mes han cerrado siete oficinas de
ONG de derechos humanos en el pais.

P: i,Habiansido amenazados?
R:No directamente. Pero a principios

del 98 habian asesinado en nuestra region
a Jestis Maria Valle, presidente del Comi-
té Permanente de Derechos Humanos de

Jorge Salazar. F.) [PC

Antioquia, cuando denunciaba la relaciOn
estrecha entre militares y paramilitares en
el pueblo de Ituango. El IPC se ha desta-
cado en sus diecisiete ailos de existencia
por sus investigaciones sobre violaciones
de derechos humanos. El pasado 10 de
diciembre presentamos nuestro informe
anual, en el que se constata que persiste en
la region la pauta de homicidios politicos,
desapariciones forzadas y desplazamien-
to forzoso, y en la que los paramilitares son
responsables de alrededor del 75 por cien-
to de los homicidios politicos al margen de
los combates, como en el resto del pais.

P:i,COmo transcurrici vuestro secues-
tro?

R:El jueves 28 de enero. un grupo de
sicarios tomO las oficinas de la institu-
ciOn, en las que habia unas cuarenta per-
sonas, y con una lista en mano nos selec-
ciorki (otros se libraron porque no estaban
o confundieron sus nombres). Eran las
4.20 de la tarde. Nos tuvieron un dia y
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medio en casas de la ciudad. hasta quc

nos Ilevaron, esposados y encapuchados.

en el maletero de un coche y nos entre-

garon a los paramilitares.

Durante cuatro dias estuvimos .des-

aparecidos<>. hasta que reivindicaron el

secucstro. Lo peor fue la incertidumbre.

No nos decian nada, pensamos quc nos

iban a matar. Nos mantenian en on cuar-

to cerrado, hasta que nos Ilevaron a otro

campamento. donde estaha Castafio.

Se Ilevaron a nuestras dos companeras,

y durante dias no supimos si estaban muer-

tas. Habiamos oido por la radio sobre el

asesinato de dos miembros del comitO de

defensa de los presos politicos. Por la radio

tambien supimos quc nuestras companc-

ras habian sido liberadas.

Castano nos habla cuando ya llevaba-

mos diecisiete dias secuestrados, y nos

declara prisioneros de guerra. Dice que

nos van a juzgar y que nos vamos a que-

dar aIlI rnucho tiempo. Nos llama «para-

subversi vos,.

P: i.Queles salvó?

R: Uno de nuestros guardianes nos

dijo un dIa que nosotros debiamos ser

muy importantes. porque mocha gente

se habia movilizado por nosotros, y quc

no nos iban a matar. Sin duda la movi-

lización. tanto en Colombia como cn el

mundo, fue decisiva. Incluso. supimos

después. una comisión de tres ohispos

se entrevistó con Castafio para aseuu-

rade que nosotros no colaborabamos con 


la guerrilla. Castano nos dijo al final que

sus «asesores,) le habian dicho que no

habia base para juzgarnos y que nos deja-

ban libres. Pero tambien di.jo que a par-

tir de que nos dejaran en un determina-

do lugar, no se hacia responsahle de lo

que nos pasara. Temimos que pudiera

hailer on atentado contra nosotros tras

ser liherados.

P: Ai ha denunciado que los grupos para-

militares actijan a menudo en colabora-

ción con las fuerzas de seguridad.

nes son los paramilitares?

R:Empiezan a suruir en los afios ochen-

ta en el Magdalena Medio. como un pro-

yecto fuerte respaldado por el ejercito:

luego decaen. y en los noventa viene una

nueva oleada más extendida, que ahora

pretende unificarse y volverse como una

fuerza politica, con el respaldo de impor-

tantes sectores economicos, ademas del

ejercito. Castafio se destacó como diri-

gente de una organizacion que colabore

con el ejercito en el acoso a Pablo Esco-

bar y el cartel de Medellin. Controlan terri-

torios. y tienen incluso ex guerrilleros

reinsertados: hacen trail* social para

conseguir el apoyo de las poblaciones que

controlan, como la guerrilla. Pero, evi-

dentemente, no estan solos.

P:Ustedes estan en Espana acogidos al

Programa de Protección Temporal de la

Sccción Espanola dc i . que?

R: Todo el mundo, incluida la fiscal

encargada de nuestro caso, nos recomen-




do salir, porque nos habian liberado a cau-

sa de la presion, pew la amenaza conti-

nuaba. Es una decisiOn muy diticii. pero

de monlento parece lo Inas sensato. Lo

unico positivo dc todo es que la movili-

zaciOn en torno a nuestro caso ha genera-

do un movimiento, al que se han unido

ya mas de cincuenta organizaciones, que

pretende nucvas medidas contra los

sccuestros y las desapariciones forzadas y

para lograr un compromiso de todas las

partes sobre el respeto del derecho inter-

nacional humanitario.

MEDIDAS URGENTES

Amnistia Internacional escribiO el pasa-

do marzo al presidente del gobierno espa-

fiol. José Maria Aznar, y le pidiO que plan-

teara al presidente de Colombia, Andrés

Pastrana, medidas urgentes para defender

los derechos humanos con motivo de su

visita of icial a Espana.

Entre otras medidas. se solicita que

los casos de violaciones de derechos

humanos no scan juzgados por tri bona-

les militares y que los militares impu-

tados formalmente en tales procesos

scan apartados de todo servicio en tan-

to se desarrollan las investigaciones. La

organizacion solicita asimismo el des-

mantclamiento de los grupos paramili-

tares y la adopción dc medidas eficaces

para proteger a los defensores de los

derechos humanos.

Premio de la Asociación de Literatura Infantil y Premio de la Camara del Libro de Argentina

0

has

derechos



ADIOS A LAS ARMAS

©
John

Reardon
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AS armas ligeras I causan

casi el 90 por ciento de las

victimas de los más de cua-

renta contlictos actuales en

el mundo, donde hay unos

quinientos millones de armas

ligeras, a los que habria que

afiadir los millones de armas que estzin a

disposición de los cuerpos policiales y de

seguridad, resultado de la descontrolada

yenta realizada durante los arms de la Gue-

rra Fria. Unos setenta Estados producen

armas ligeras o munici6n. Todos ellos man-

tienen un gran secretismo sobre su pro-

ducción y exportación. Como ejemplos,

desde 1947 se han fabricado unos setenta

millones de Kalashnikov, arma utilizada

en 78 paises. Del fusil M-16 se han fabri-

cado ocho millones de unidades, del ale-

man G-3 unos siete millones, del belga FN-

FAL entre cinco y siete millones, y de la

pistola israeli Uza, unos diez millones.

En los altirnos meses se esta produ-

ciendo una verdadera movilización inter-

nacional para intentar atenuar el impacto

de este problema, mediante su control y

reducci6n. Asi, la ONU, a través de su

Departamento de Asuntos de Desarme. ha

creado un mecanismo que coordina el

esfuerzo de todo el sistema de Naciones

Unidas para controlar la excesiva acumu-

lación y proliferación de armas ligeras.

La Asamblea General ha aprobado varias

resoluciones, asi como el Consejo de

Seguridad, y existe un Grupo de Expertos

gubernamentales que hace recomenda-

ciones sobre este tema.

El director general de la UNESCO ha invi-

tado a todos los Estados miernbros de la

organización a multiplicar iniciativas con

el objetivo de controlar el comercio, la

disponibilidad y el uso de las armas de

bajo calibre, prevenir su trafico, aumentar

la transparencia de las transacciones y

reducir la demanda. Los gobiernos de un

numeroso grupo de paises (Canada, Bel-

gica, Suiza, Jap6n, Noruega, Suclafrica,

Holanda, etc.) han mostrado una actitud

positiva respecto al logro de un mayor

control sobre las armas ligeras, apoyando

un proceso de colaboración con las ONG

similar al oproceso de Ottawa» para la eli-

minación de las minas. Varios paises afri-

I La ONU las define como las armas conyencio-

nales que pueden ser transportadas por una sola per-

sona 0 por un yehiculo ligero (pistolas. revólveres.

fusiles, carabinas. fusiles de asalto, municion. Ian-

zagranadas, granadas de mano, morteros de menos de

82 mm, determinados misiles anticarro y misiles tie-

rra-aire, minas antipersonas. material policial y repre-

siyo, etc.).

Alberto Est6ve, / Seccd(in Española de Amnistia Internacional

canos han propuesto una moratoria en la


yenta de armas ligeras a este continente.

INICIAT1VAS INTERNACIONALES

En octubre de 1998, el gobierno belga

convoc6 a gobiernos y ONG de todo el

mundo en una conferencia internacional

titulada oDesarme sostenible para el desa-

rrollo sostenible», que aprob6 el oLlama-

miento de Bruselas a la Acción», en el

cual se pedia la elaboración y puesta en

practica de un Programa Internacional de

Acción para un desarme real y la conso-

lidación de la paz. Asimismo, el 7 de ene-

ro de 1999, el Consejo Europeo de Minis-

tros aprob6 una acci6n conjunta sobre las

armas ligeras.

La Organizacion de Estados Americanos

(0EA) aprob6 en noviembre de 1997 una

convención que prevé medidas como la

identificación de las armas, el fortaleci-

miento de los controles sobre importacion

y exportación o la introducción de cam-

bios legislativos. En 1997, un Grupo de

Expertos gubernamentales public6 su infor-

CAMPAIIA
PARA EL CONTROL
DE LAS ARMAS LIGERAS
En febrero tuvo lugar la presentación, en la libreria Crisol de Madrid, del libro de

Viceng Fisas El lobby feroz: las ONG ante el desartne, en una mesa redonda mode-
rada por la conocida periodista española Mercedes Milá. Dicha presentación ver-

so sobre la campaña «Hay secretos que matano, por la transparencia y el control

parlamentario del comercio de armas, y se aprovechó la ocasiOn para presentar la

campaiia para el control de las armas ligeras. Tras el éxito de aquella y de la cam-

pana sobre minas antipersonas, varias ONG han decidido dar el siguiente paso lógi-

co, abordando el problema de las armas ligeras.
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me final relativo a las armas ligeras; actual-

mente estd revisando la aplicación de sus

recomendaciones para elaborar nuevas

sugerencias de accion internacional en el

marco de la ONU. La Uni6n Europea apro-

b6. en junk) de 1997. un programa para la

prevención y el combate del trafico  ilIci-

to de armas convencionales. por iniciativa

del gobierno de los PaIses Bajos. Lamen-

tablemente, hasta la fecha no se ha pues-

to en practica al no haberse asignado fon-

dos para las areas de acción conjunta

identificadas (fortalecimiento de los esfuer-

zos para prevenir el trafico ilicito, propor-

cionar asistencia a paIses en regiones afec-

tadas por la proliferaciOn de armas ligeras

para controlar 0 eliminar los excedentes

de estas y ayudar a palses de las regiones

afectadas mediante las organizaciones y

programas internacionales adecuados).

Por su parte, la ComisiOn de Preven-

cion del Delito y Justicia Penal del Con-

sejo EconOmico y Social de la ONU. con

sede en Viena, Ileva tiempo analizando la

cuestion del control de las armas de fue-

go en el contexto de la lucha contra el cri-

men internacional organizado. En 1998. 56

!Daises pidieron la elaboraciOn de un «Pro-

tocolo sobre Armas de Fuego>, de la Con-

venciOn sobre la Delincuencia Organiza-

da Transnacional, que por el momento

solo abarcard las transferencias comer-

ciales de armas de fuego, no las transfe-

rencias entre gobiernos.

Todas estas medidas requieren

un esfuerzo en la promoción de

una «cultura de la pax» que des-

mitifique la cultura de la violen-

cia, promoviendo !eyes que

regulen la tenencia privada de

armas y potenciando programas

como los que ya han puesto en

marcha diferentes  ONG  de inter-

cambio de armas por desarro-

llo y destrucción de armas en

paises como Albania, Guatema-

la o El Salvador.

UNA CAMPASIA MUNDIAL

Desde hace un año. cientos de organiza-

ciones de todo el mundo se han estado pre-

parando para iniciar una campana conjunta

de alcance mondial. formandose la Red

Internacional de AcciOn sobre las Armas

Ligeras, que trabajard en diversas campa-

fias y proyectos de forma simultanea. Sus

objetivos son: la transparencia del con-

junto de la producción y del comercio de

armas; la mejora del COdigo de Conducta

de la Uni6n Europea sobre las exporta-

ciones de armas. Ia introduccion de un

cOdigo de conducta en Estados Unidos y

la regulaciOn internacional dc las transfe-

rencias de armas, tal como establece el

articulo 26 de la Carta de las Naciones

Unidas, en la linea del codigo propuesto

por diversos laureados con el Premio Nobel

de la Paz en mayo de 1997; la promocion

de moratorias regionales, la aplicaciOn

-

estricta de los embargos y el control de las

expertaciones de armas sobrantes: la reduc-

cion de la disponibilidad de armas ligeras

para la poblaciOn civil: la prevenciOn y el

combate del trafico ilicito en todos sus

aspectos; la recolecciOn y eliminacion de

armas, especialmente en los paises que

finalizan un contlicto armado; la desapa-

riciOn  de  los nifios soldados, y la reduc-

ción de la demanda.111

41. Unos nifios aprenden


a manejar fusiles.


0 Afghan Media


Resource Center

LA CAMPAIIA EN ESPAiA
En la comisión de muchas de las violaciones de derechos humanos contra las que

trabaja Amnistia Internacional se utilizan armas ligeras y cortas. Espana exporta

mayoritariamente tipos de material que no es obligatorio declarar ante el Regis-

tro de Armas Convencionales de la ONU. Diversas fuentes estiman en 10.000 millo-

nes de pesetas el valor de las exportaciones espanolas de armas de este tipo en 1997.

Habida cuenta del efecto negativo que la proliferación y el descontrol de las armas

ligeras tiene sobre los derechos humanos de las poblaciones afectadas, de la hipo-

teca que representa sobre sus posibilidades de desarrollo y de su impacto des-

tructivo en las crisis humanitarias, Amnistia Internacional, Intermón, Medicos

Sin Fronteras y Greenpeace han decidido difundir esta nueva campafia en Espa-

na, con la colaboración y participación de otras muchas ONG y el apoyo técnico de

la Cdtedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma

de Barcelona, con el fin de conseguir los siguientes objetivos:

I. TRANSPARENCIA en la producción y exportación espanola de armamento.

2. Promoci6n del INTERCAMBIO DE ARMAS POR DESARROLLO Y DES-

TRUCCION de estas armas ligeras en determinados paises, interviniendo en algu-

no de estos proyectos.

Actuaremos en relación con todos estos temas promoviendo nuestras reco-

rnendaciones de mayor control y transparencia, a fin de evitar que, tras sembrar

vientos, haya que recoger tempestades.
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ACCII5N SINDICAL

SINDICALISTAS EN PELIGRO
Cada 1 de mayo los trabajadores tienen una cita con la defensa de sus derechos. Y no solo los sin-
dicales. En muchos paises es una cita de alto riesgo, castigada con la caircel, las amenazas o la muer-
te. Los activistas de Amnistia Internacional difunden con este motivo llamamientos alusivos a los
abusos ocurridos en el contexto de la defensa de los derechos sindicales, como los que publicamos
a continuación. Para más información sobre cOmo colaborar en la AcciOn Sindical de este alio, con-
tacte con el grupo de 41 más cercano.

COLOMBIA:90SI
N 1998 se dio muerte a por lo

menos noventa lideres y acti-

vistas sindicales de Colombia, y

centenares más tuvieron que

abandonar sus hogares al reci-

bir amenazas.

Segtin estimaciones oficiales, ex isten

más de ciento cuarenta grupos paramili-

tares en Colombia, financiados por los

ganaderos, los terratenientes y las mafias

narcotraficantes, entre otros. En 1997

estos grupos se organizaron bajo el nom-

bre de Autodefensas Unidas de Colom-

bia. Son responsables de la mayoria  de

los atentados contra los sindicalistas. La

guerrilla también ha dado muerte a sin-

dicalistas acusados de tener vinculos con

las fuerzas paramilitares.

Jorge Ortega Garcia, vicepresidente

de la Central Unitaria de Trabajadores

(CUT), fue asesinado de un tiro en la

cabeza y otro en el pecho a la puerta de su

casa, en Bogota, el 20 de octubre de

1998. La policia no acudió al lugar de

los hechos hasta pasadas veinticuatro

horas. El asesinato se produjo después

de numerosas amenazas y hostiga-

mientos, y después de que su nombre

apareciera en una lista negra usada por

los grupos paramilitares. Un testigo cla-

ve del homicidio fue asesinado a su  vez

en noviembre.

2.300 ASESINADOS DESDE 1986

Desde su fundaciOn en 1986, la CUT ha


enterrado ya a mas de dos mil trescien-




tos miembros asesinados. Mas de cua-

trocientos educadores han perdido tam-

bién la vida en los tiltimos cinco

Las autoridades gubernamentales no han

hecho nada para evitarlo.

Desde 1992, muchos activistas sin-

dicales, comunitarios y sociales han

sido detenidos, acusados de delitos de

terrorismo y procesados por tribunales

de orden pOblico de un sistema espe-

cial de justicia, la Justicia Regional.

Este sistema socava gravemente el dere-

cho a un juicio con las debidas garan-

tias. Se estima que centenares de per-

sonas han sido detenidas arbitrariamente

y acusadas falsamente de deli tos terro-

ristas. El gobierno de Colombia ha

declarado que cumplird su compromiso

de desmantelar el sistema de Justicia

Regional en 1999.

CHINA: PR SION POR DIFUNDIR LOS DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES

L I Bifeng estd cumpliendo una

condena de siete aiios de prisiOn

por atreverse a dar publicidad a la

lucha de los trabajadores chinos.

Li Bifeng era funcionario ptibli-

co en la oficina impositiva de Mianyang

hasta que particip6 en las manifestacio-

nes en favor de la democracia de 1989.

Después de éstas, pas() cinco aiios en pri-

siOn por odifundir propaganda contrarre-

volucionaria». Li Bifeng, de 34 afios de

edad, es también poeta y actuaba como

portavoz de un grupo cristiano no autori-

zado que él mismo ayucki a fundar para

investigar los problemas y las condiciones

de vida de los trabajadores despedidos de

Sichuan.

Li dio a conocer las protestas de los

trabajadores en una carta abierta a las

0Autoridades chinas». Asimismo, Li pidi6

a las organizaciones sindicales interna-

cionales que interviniesen en representa-

ciOn de los trabajadores detenidos y de

las personas heridas en los enfrenta-

mientos con las fuerzas de seguridad.

Temiendo ser detenido por estas activi-




dades, Li paso ocho meses ocultandose

de las autoridades.

Li Bifeng es uno de los muchos acti-

vistas que defienden los derechos de los

trabajadores o se esfuerzan por defen-

der otros derechos humanos fundamen-

tales a los que se ha encarcelado en Chi-

na. Al igual que Li, estos defensores de

los derechos humanos arriesgan el

empleo, el contacto con sus familias y

la libertad por estar dispuestos a alzar la

voz en defensa de los derechos de los

demás.
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COMISION DE DERECHOS HUMANOS

Al PIDE QUE LA POLITICA
NO INTERFIERA EN EL TRABAJO DE LA

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Doc. de referencia:10H 41/03/99/.

A Comisión de Dere-

chos Humanos de la

ONU debe tener, de

una vez por todas. el

valor de hacer que

sean los derechos

humanos y no la poli-

tica el criterio de su labor», declaró Amnis-

tia Internacional el pasado 22 de marzo,

con motivo del inicio de las sesiones de

este importante organo.

«Los gobiernos —subrayó Al—, al no

transformar en medidas concretas su

retórica respecto de los derechos huma-

nos, han dado la espalda a las victimas

en lugares conlo Argelia, Camboya, Tur-

(via y la region de los

Grandes Lagos de

Africa. La Comisión

tiene el deber de garan-

tizar que esas medidas

se adoptan.))

Durante el periodo

de sesiones de este alio,

Amnistia Internacional

expondrá estos cuatro

ejemplos, junto con el

de Estados Unidos.

donde las violaciones

persistentes y generali-

zadas de los derechos

humanos parecen afectar de forma des-

proporcionada a los miembros de minori-

as raciales 0 étnicas.

Uno de los puntos más importantes

durante los debates serd la revision de

los mecanismos de derechos humanos

de la Comisión. Al expresó su satisfac-

ción ante el proposito de mejorarlos, y el

reconocimiento de que, para ello, los

mecanismos de la ComisiOn han de esta-

blecerse y funcionar «sin influencias

externas, ya sean politicas o de otro

tipo».

REVISION DE MECANISMOS

DE DERECHOS HUMANOS

Esta revision podria eclipsar, sin embar-

go, el debate sobre la situaciOn real de

los derechos humanos y, de hecho, ser

utilizada como excusa para no actual-. a la

espera de las decisiones finales sobre ella.

Uno de los paises destacados por Al es

Argelia, cuyo gobierno ha incumplido en

reiteradas ocasiones sus promesas de coo-

perar con los mecanismos de la Comisión

y ha seguido negando el acceso al pais a

los Relatores Especiales de la OW sobre

la tortura y sobre ejecuciones extrajudi-

ciales, sumarias y arbitrarias.

«La comunidad in-




ternacional —y espe-




cialmente la Comisión


de Derechos Huma-




nos— nd ha adoptado


medidas concretas para


abordar la situación de


Argelia —declaró Al—




. La ComisiOn debe


nombrar un Relator


Especial.  e  instar al


gobiemo argelino a que


coopere con sus meca-




nismos, conceda un


acceso ilimitado al


Comité Internacional de la Cruz Roja y a


las organizaciones internacionales de dere-




chos humanos, y cumpla las recomenda-




clones del Comité de Derechos Humanos.»


La ComisiOn tenia también previsto tra-




tar, entre otros !Daises, la situaciOn, de la


regi6n de los Grandes Lagos de Africa


(Burundi, Reptiblica Democrática del


Congo y Ruanda) como si fueran tres


situaciones independientes. Sin embargo,


el ciclo de conflicto y de graves abusos


contra los derechos humanos —y los des-




plazamientos masivos consiguientes— se

ha internacionalizado de tal forma que

sOlo un enfoque regional podria tener

algOn impacto.

Amnistia Internacional pidiO también

a la ComisiOn, ademds de recomendacio-

nes concretas sobre otros paises (como

Colombia o Mexico):

— La creaciOn de un grupo de trabajo

que se retina entre periodos de sesiones

para elaborar el texto de un proyecto enér-

gico  de Convención sobre Desaparicio-

nes.

— El nombramiento de un Relator

Especial sobre defensores de los dere-

chos humanos que vigile el cumplimien-

to de la DeclaraciOn adoptada el pasado

año por la Asamblea General de la ONU, y

entre cuyas funciones figure tambien la

supervision de la situaciOn de los defen-

sores de los derechos humanos y la inter-

venciOn en su favor.

Que inste al Grupo de Trabajo

sobre nifios soldados a que adopte la edad

de 18 afios como edad minima para el

reclutamiento en las fuerzas armadas y la

participacion en hostilidades.

— La adopciOn  de  una resoluciOn en

la que se pida la finalizaciOn del Protocolo

Facultativo de la ConvenciOn contra la

Tortura.

— La adopción de una resoluciOn en

la que se exprese satisfacciOn ante el

consenso internacional que prohibe la

pena de muerte para personas meno-

res de I 8 anos en el momento en que

cometieron el del ito, y sc reitere su peti-

ción de que se suspendan las ejecucio-

nes hasta que se logre la aboliciOn com-

pieta de la pena capital. El

Grupos de Amnistia Interna-

cional en todo el mundo han

presionado a sus gobiernos

para que la Comisiim adop-

te medidas positivas. Como

organización no guberna-

mental con estatuto consul-

tivo especial ante el ECOSOC, Al

estci presente en la Comisiem

todos los alias para seguir

sus debates y aportar su con-

tribución a ellos.

26 AMNISTIA. N. 36. AIM, 1999



GUATEMALA
MEMORIA DEL GENOCIDIO

El pasado 25 de febrero, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) difundió sus conclusiones, una verdadera

memoria de lo que la propia comisión calificó como genocidio. Pocos pueblos han sufrido tanto como el de Guatemala en la

segunda mitad de este siglo, y pocos necesitan tanto la verdad y la justicia. Amnistia Internacional saludó la publicación de

este esperado documento y señaló que es esencial que se estudien las recomendaciones de la comisión y sean puestas en prác-

tica. ol los satisface especialmente el hecho de que se haya indicado claramente la abrumadora responsabilidad del ejército

guatemalteco y de sus auxiliares civiles en los crimenes, asi como el papel que desempeiiii la Agencia Central de Información

(CIA) estadounidense en la agonia de Guatemala», seilaki Al en un comunicado, en el que añadió que «ahora debe hacerse jus-

ticia como paso fundamental hacia una auténtica reconciliacióno. Publicamos a continuación un resumen del texto pronun-

ciado por Christian Tosmuchat, coordinador de la CEH, en el acto de su divulgación al mundo.

I. La Comisión para el Esclarecimien-
to Histórico iniciO sus trahajos el
31 de julio de 1997, de conformidad con
el mandato y los criterios estahlecidos por

las Partes que firmaron el Acuerdo de Oslo

—1-

Devolvemos hoy a las Panics fir-

mantes del Acuerdo de Oslo los resultados
de las investigaciones que estos miles de
testimonios han originado. Pero deseamos
devolverlos, especialmente. a la sociedad
guatemalteca ...l.

1...] Nadie de nosotros podia imagi-
nar la dimension de esta tragedia

Los casos investigados por la MI

Sok) son una muestra de la realidad de las
violaciones a los derechos humanos y de
los hechos de violencia que ocurrieron
durante el enfrentamiento armado. En
estos casos hemos registrado mas de
42.0(X) victimas de violaciones: entre estas
mas de 29.000 fueron ejecutadas o .des-
aparecidas». Comhinando estos datos con
otros estudios realizados, hemos Ilegado
a la conclusiOn de que el saldo en muer-
tos y «desaparecidos» del enfrentamien-
to fratricida llega a Inas de 200.000 per-
sonas.

La cm ha establecido que las fuer-
zas del Estado y grupos parami Mares afi-
nes fueron responsahles del 93 por cien-

to de las violaciones documentadas: las
fuerzas insurgentes fueron responsahles

del 3 por ciento. mientras que en el restante
4 por ciento de los casos se incluyen otros
autores o no fue posible reunir elementos
suficientes para estahlecer la responsahi-
idad de los heehos.

6. Con profundo sentimiento, la CEH ha
conocido la extrema crueldad con que se
perpetraron muchas de las violaciones
registradas, asi como la gran cantidad de
ninas y niños. victimas de actos crueles y
asesinatos, y el ensafiamiento en contra 


de las mujeres, especialmente en contra
de las mujeres mayas, torturadas, viola-
das sexualmente y asesinadas.

7. Esta magnitud y la inhumana irra-
cionalidad de la violencia que azotó el
pais por más de tres decadas no pueden ser
explicadas simplemente como conse-
cuencia de un enfrentamiento armado entre
dos partes. Hemos Ilegado a la conclusion
de que la estructura y la naturaleza de las
relaciones econcimicas, culturales y socia-

~Mb..
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les en Guatemala. asi como ci racisnlo. el

cleric  de  los cspacios de participaciOn la

renucncia a impulsar reformas sustanti-

vas del Estado. constituY cron los lactores

quc determinaron el origcn y el cstallido

del en ftcntanilento armado. Hcmos eons-

tatado. adcmas. la part icipaciOn. halo dile-

rcntes formas. de los grupos de poder eco-

nOmico. los partidos politicos. los

univ ersitarios las iglesias. asi corn() mos

sectores dc a socicdad civil.

Asimismo. gobiernos externos Sc

in olucraron a menudo en los asuntos

internos de Guatemala. contrihuyendo a

dctenhinar sosterler el en frentamiento


armado. Las ins estigaciones de la (mil

dem uestran quc. hasta mediados de la

decada de los ochenta. huho luertes pre-

stones del gohierno de los Estados LInidos

de :America y de empresas norteamerica-

nas para mantener Li arcaica c injusta

estructura socioccon6mica del pais. ,Ade-

mas. el gohierno de los Estados Unidos. a

trav es de di v ersas dependenc i as. inclli-

Vendo la Agencia Central dc I ntel igencia

((iv). apovO directa c indirectamentc algu-

nos operatiyos ilegalcs del Estado. Por

otra parte. la (Tli nem: informaci(in del

apoyo hrindado por el gohierno de Cuha

a las organizaciones guerrillcras. que inclu-

v 6 la formaciOn militar de comhatientes.

Acerca del inyolucramiento de otros

gohiernos extranjeros. la dli ha tenido

noticias fragMentarias quc no pudo com-

probar de una forma plena.

Ea Doctrina de Scguridad Nacional.

qt.IC durante mUchos alms gni() la linea de

actuaciOn del Estado de Guateinala y del

Eiercito Nacional, ha sido una de las bases

te(iricas que produjeron la tragedia nacio-

nal. Segni) esta doctrina. la estrategia con-

trainsurgente definia explicitamente conlo

enemigo no sOlo a los integrantcs de las

organizac tones insurgentes. sin() tamhien

a todos aquellos ciudadanos, organizados

0 no. que podian ser calificados como opo-

snores. La aplicaciOn de csta teorla exph-

ca. con estremecedora claridad, por que

la enorme may oria de las yictimas del

carentamiento armado no fueron com-

hatientes. sino civiles: algunos murieron

por sus ideales. otros en acetones total-

mente indiscriminadas.

Durante gran parte del enfrenta-

nento armado interno. creyendo que el tin

lo justificaba todo. el ejereito y las Fuer-

zas de Seguridad del Estado persiguieron

ciegamente la lucha anticomunista. sin

respctar ningtin principio juridico. ni los

mas elementales yalores eticos o religio-

sos. parallegar asi a la completa perdida

de la moral humana.

La cul ha constatado. asimismo,

significativ as diferencias en la distrihu-

cián territorial de las operaciones repre-

siyas y de la ftecuencia de las violacio-

nes perpetradas por

cl Estado. Dc 1962 a

1970 se concentraron

en el Oriente. en la

capital y la costa sur.

Eas victimas eran

ni cm bros dc las

organizaciones gre-

nales rurales, cam-

pcsinos, protesores y

estudiantes uniyersi-

tarios y secundarios.

De 1971 a 1977 los

operati VW, ilegalcs

fUeron mas selectivos

y dispersos. esta vet las victimas lueron

lideres comunitarios. dirigentes sindica-

les, catequistas y estudiantes. Fue en estos

Mios que la represión cobra mas victinlas

entre los imelectuales. los dirigentes y. en

general, los ladinos de la capital.

Entre 1978 y 1985 se registra el

period() mas sanguinario del enfrenta-

miento armado. Se cobrO la mayor parte

de las victims en Quiche, Huehuetenan-

go. Chimaltenango. Alta y Baja Verapaz, 


en la costa sur y en la capital. En este

periodo las victims fueron, en su mayo-

ria. mayas. En el Ultimo periodo, entre

1986 y 1996, los operativos tuvieron un

caracter mas selectivo, alectando en pro-

porcian similar a indigenas y ladinos.

13.1,a poblaciOn maya ha pagado el tri-

buto mas alto a la lagica irracional del

enftentamiento arma-

do. Particularmente

en los afios de su exa-

cerbaci6n, entre 1978

y 1983. en varias

regiones del pais el

Ejercito identificó a

grupos del pueblo

maya como aliados

naturales de la gue-

rrilla. Esta falsa con-

viccion incrementó y

agravii las violacio-

nes  de  los derechos

humanos que se per-

petraron contra el pueblo maya, eviden-

ciando agresivos componentes racistas y

de extrema crueldad. Se Ilegó al extermi-

nio masivo de comunidades mayas iner-

mes. a las que se atrihufa vinculación con

la guerrilla, incluyendo ninos. mujeres y

ancianos, y aplicando metodos cuya cruel-

dad causa hon-or en la conciencia moral

del mundo civilizado.

14. Mediante las masacres y las deno-

minadas operaciones de «tierra arrasa-

Micmhros de la, Pan-rill:1. de Amodelen,a que I ucron re‘pon,ablc,, 1c \

(IC dercd10, hr1111:1110, crl 10, ;mos. ochciva ) Joe fish

Hemos Ilegado a la conclusion

de que la estructura y la natu-

raleza de las relaciones econó-

micas, culturales y sociales en

Guatemala, asi como el racismo,

el cierre de los espacios de par-

ticipaciOn y la renuencia a impul-

sar reformas sustantivas del

Estado, constituyeron los factores

que determinaron el origen y el

estallido del enfrentamiento
armado.
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da», planificadas por las fuertas del Esta-
do, se externlinaron por completo comu-

nidades mayas, sc destruyeron sus vivien-
das. ganado. cosechas y otros elementos

esenciales de sohrevivencia. La cm ha

registrado 626 masacres cuya autoria atri-

huye a fuerzas del Estado. La (Tit esta-

hleciá que muchas  de  las masacres y otras
violaci ones de los derechos humanos

cometidas en contra de

tales grupos respondie-

ron a una politica supe-

rior, estratégicamente

planificada, que se tra-

dujo en acciones que

siguicron una secuen-

cia logica y coherente.

Sobre la base de

una profunda investiga-

ción que hemos reali-

zado, teniendo en cuenta las definiciones

de la Convención para la Prevencián y
Sanción del Delito de Genocidio. con gran

consternaciOn. la CHI concluye clue. en el
marco de las operaciones contrainsurgen-

tes realizadas entre 1981  y 1983 en cier-
tas regiones del pais, agentes del Estado de

Guatemala cometieron actos dc genoci-
dio en contra  de  grupos del pueblo maya.

El sistema judicial del pais, por su
ineficacia provocada o deliberada. no

garantizO el cumplimiento de la ley, tole-




rando y hasta propiciando Ia violencia.
1...1 La impunidad caló hasta el punto de

apoderarse  de  la estructura misma del
Estado y se convirtio tanto en un medio
como en tin fin. 1...]

Los grupos guerrilleros cometieron
tamhien actos de violencia que conculca-
ron el derecho a la vida, mediante ejecu-

ciones arhitrarias  dc

mien-11)1-os de la pobla-

cion civil o de particu-

lares indefensos, algu-

nos de ellos vinculados

al enfrentamiento,


como los comisiona-

dos militares y los

miembros  de  las Patru-

Ilas de Autodefensa

Civil (PAc). La (1:1-1ha
comprohado que gru-

pos guerrilleros fueron tambien respon-

sables de ejecuciones arbitrarias  de  miem-

tiros de sus propias organizaciones.

Se atrihuyen a la guerrilla. tambien.
32 masacres; en su mayoria, perpetradas

entre 1981 y 1982.

El secuestro de personas indelen-
sas, con fines politicos o con el propOsito
de ohtener un aporte economico a cambio

de la lihertad del secuestrado. fue emple-

ado reiteradamente por hi guerrilla. Estos 


secuestros estahan dirigidos contra perso-




nalidades del mundo politico . diplomatico
empresarial de Guatemala. En unos

casos. las personas secuestradas. entre éstas

un emhajador extranjero. fueron cjecutadas
posteriormente.

20. La mayor pane de las violaciones
de los derechos humanos conocidas por la

y perpetradas por agentes del Estado
por los grupos paramilitares afines al

Estado, se produjo con el conocimiento o
por orden de las mas alias autondades mili-

tares. La Clal cuenta con evidencias de dis-
tinto origen. entre otras: declaraciones de
antiguos miemhros de los servicios de

seguridad del Estado y documentacion des-
clasificadas que demuestran que los ser-
vicios de Inteligencia del Ejército. espe-

cialmente la G-2 y el Estado Mayor
Presidencial °Alp), fueron los autores inte-
lectuales y los organizadores directos de

capturas. interrogatorios ilegales. torturas.
desapariciones forzadas. ejecuciones.

21. Los resultados de nuestras inves-
tigaciones demuestran clue. general-

mente, la excusa de que los mandos
suhalternos actuaron con un amplio mar-

gen de autonomia. excusa con la que se

trataha de justificar que se cometieron
excesos y errores que no fueron orde-

nados por los superiores. es un argu-
mento sin sustentacion ni base alguna.

La CEH concluye que, en el
marco de las operaciones
contrainsurgentes realiza-
das entre 1981 y 1983 en
ciertas regiones del pais,
agentes del Estado de Gua-
temala cometieron actos de
genocidio en contra de gru-
pos del pueblo maya.

••••
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Sobre la base de que se cometiO

genocidio, la CEH concluye que, sin per-

juicio de que los sujetos activos son los

autores intelectuales y materiales del cri-

men, en los actos de genocidio cometidos

en Guatemala existe también responsa-

bilidad del Estado, y esto debido a que,

en su mayoria, estos actos fueron pro-

ducto de una politica preestablecida por

un mando superior a sus autores mate-

riales. El Estado tam-

bién incumpli6 su obli-

gación de investigar y

castigar los actos de

genocidio cometidos

en su territorio.

Por otra parte, la

CEH estd convencida de

que la gran parte de los hechos de vio-

lencia que hemos investigado, cuya auto-

ria atribuimos a organizaciones guerri-

lleras, se produjeron también con el

conocimiento de los altos mandos mili-

tares de estos grupos armados

En consecuencia, la CEH concluye

que, de los atentados contra la vida de las

personas y otras violaciones del derecho

internacional humanitario, cometidas por

la Unidad Nacional Revolucionaria Gua-

temalteca (uRNG) o por las organizacio-

nes que la conformaban, se deriva una

ineludible responsabilidad de los rangos

superiores de la estructura orgánica de la

guerrilla.

Los autores del Acuerdo de Oslo

pensaban que, a pesar del choque que

pueda sufrir la nación al mirarse en el

espejo de su pasado, es necesario cono-

cer y hacer pdblica la verdad. Espera-

ban y esperan que la verdad conduzca a

la reconciliación. Conociendo la verdad

de lo sucedido serd más fácil alcanzar

la reconciliación nacional, para que los

guatemaltecos puedan vivir en una autén-

tica democracia. [...]

Sin embargo, nadie puede hoy ase-

gurar si el inmenso desafio de la recon-

ciliación a través de la verdad puede ser

afrontado con exito. Para ello se requie-

re que los hechos hist6ricos sean reco-

nocidos y asumidos en las conciencias

individuales asi como en la conciencia

colectiva. [...]

Para ello, la CEH recomienda que

se inicie cuanto antes un programa

nacional de reparaciOn, que incluya la 


dignificacion de la memoria de las vic-

timas, la divulgacion de la verdadera

historia del enfrentamiento armado y

medidas puntuales de resarcimiento

colectivo e individual, y en especial a

beneficio de las victimas social y eco-

nómicamente más &biles.

La CEH recomienda tambien que el

Estado emprenda una politica activa de

exhumaciones de los

centenares de cemente-

rios clandestinos aün

existentes, asi como la

identificaciOn final del

paradero de los desa-

parecidos. Hemos com-

probado el desasosiego

que padecen muchos

miles de guatemaltecos, por no saber qué

les sucediO a sus seres queridos, y el dolor

de otros miles que no han podido dar reli-

giosa sepultura a sus familiares. Aün hoy

estas son profundas llagas abiertas en la

sociedad y en la conciencia nacional.

La CornisiOn espera que el Estado

cumpla y haga cumplir en todos sus ter-

minos la Ley de Reconciliación Nacio-

nal, persiguiendo y enjuiciando los delitos

cuya responsabilidad penal no se extin-

gue en virtud de esta ley.

Para que toda la sociedad pueda

tener plena confianza en el orden demo-

crático y en los organismos del Estado, la

CEH recomienda al presidente de la repil-

blica que, en virtud de sus prerrogativas

constitucionales, establezca una comi-

sión que, bajo su autoridad y supervision

inmediata, examine la

conducta de los oficia-

les del ejército y de los

diversos cuerpos y

fuerzas de seguridad

del Estado, en activo

durante el periodo del

enfrentamiento arma-

do, con el objetivo de

adoptarse las medidas

administrativas ade-

cuadas para proceder a

la depuración de los

mismos.

Con el objetivo

de favorecer la concor-

dia nacional y favorecer la paz, la CEH ha

formulado también recomendaciones rela-

cionadas con: el sistema de administra-

ciOn de justicia y el respeto de los derechos 


humanos, la educaciOn civica, la promo-

cion de una cultura de respeto mutuo y la

difusión de la verdad hist6rica acerca del

enfrentamiento armado interno. Ademds,

se recomienda adoptar reformas legislati-

vas de fondo que definan una nueva fun-

ciOn del Ejército y una nueva doctrina

militar, al igual que un reforzamiento del

carácter civil de la Policia Nacional Civil.

Para avanzar por la senda de la

reconciliaci6n, es esencial devolver la

dignidad a las victimas. Por ello, la

CEH recomienda que el presidente de

la RepOblica y la ex Comandancia de

la URNG reconozcan los hechos del

pasado descrito en este informe, asu-

man las correspondientes responsabi-

lidades en nombre del Estado y de la

URNG, y finalmente pidan perdOn a la

sociedad entera.

Por Ultimo, la Comisión recomien-

da el establecirniento de una entidad nacio-

nal de seguirniento que apoye, impulse y

vele por el cumplimiento de las reco-

mendaciones de la CEH.

Finalmente, la CEH reconoce los

grandes esfuerzos de los gobiernos demo-

cráticos de la historia reciente del pais, y

de la sociedad entera, en la bOsqueda de

la paz. [...1

Para alcanzar la verdadera recon-

ciliaciOn y edificar una nueva nación,

democrática y participativa, que valore su

carácter multietnico y pluricultural, la

sociedad entera deberd asumir los corn-

prornisos del proceso de paz. Sin lugar a

dudas se trata de un

esfuerzo profundo y

complejo, que la

sociedad guatemalteca

adeuda a los miles de

hombres y mujeres

valientes que, recla-

mando el pleno respe-

to a los derechos

humanos y al Estado

democrático de Dere-

cho, asentaron los

cimientos de esta nue-

va nación. Ocupa un

primer piano en nues-

tra memoria, entre

todos ellos, monseiior

Juan Gerardi Conedera [asesinado tras

publicar el Informe sobre la verdad ela-

borado por la Iglesia católica de Guate-

mala]. [11

La CEH ha establecido que

las fuerzas del Estado y gru-

pos paramilitares afines fue-

ron responsables del 93 por

ciento de las violaciones

documentadas.

Los resultados de nuestras

investigaciones demuestran

que, generalmente, la excu-

sa de que los mandos subal-

ternos actuaron con un

amplio margen de autono-

mia, excusa con la que se

trataba de justificar que se

cometieron excesos y erro-

res que no fueron ordena-

dos por los superiores, es

un argumento sin sustenta-

ción ni base alguna.
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«NO ERA PARTE DE MI CONDENA»
Al denuncia las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres

bajo custodia en Estados Unidos

Isabel Coello/Redacción

Manifestackin en  favor de presas en Chowchilla. California. 4 de octubre de 1997.


California Coalition for Women Prisoners

AS mujeres encarceladas en
Estados Unidos son a menu-
do victimas de regimenes

penitenciarios que despre-
clan la dignidad humana y

las normas internacionales
de derechos humanos. El

Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos establece que otoda persona pri-

vada de libertad serd tratada humanamente
y con el respeto debido a la dignidad inhe-
rente al ser humano». Por su parte, la Con-
venciOn contra la Tortura afirma que otodo

Estado Parte tomarri medidas legislativas,

administrativas, judiciales o de otra indo-
le eficaces para impedir los actos de tor-

tura en todo territorio que este bajo su

jurisdiccion».
Aunque el gobierno de Estados Unidos

diga ser el máximo defensor de los dere-

chos y libertades del individuo, lo cierto
es que ha mostrado escaso interes por los

derechos hurnanos de las mujeres presas,
segOn denunciO Amnistia Internacional
en un informe publicado el pasado 5 de

marzo (indice Al: AMR 51119/99/s) como

parte de su campaila sobre los derechos
humanos en Estados Unidos, pais que tarn-

poco ha ratificado la ConvenciOn de la
ONU sobre la EliminaciOn de Todas las
Formas de DiscriminaciOn contra 'la Mujer.

138.000 PRESAS

En las cárceles estadounidenses hay unas
138.000 mujeres presas, cifra tres veces
superior que la de 1985. La proporción
de mujeres negras encarceladas es más de
ocho veces superior a la de mujeres blan-
cas, y la proporciOn de mujeres hispanas
es casi cuatro veces superior a la de rnuje-
res blancas. Más de tres cuartas partes de
las mujeres reclusas cumplen condena por

delitos no violentos. Sin embargo, estas

mujeres son objeto de una larga lista de
violaciones de derechos humanos, corno

violaciones y abusos sexuales a manos

del personal penitenciario, zarandeos
estando embarazadas. denegaciOn y falta

de cuidados medicos y detención ilegal
de mujeres solicitantes de asilo.

Algunas violaciones de derechos huma-

nos son consecuencia del uso indebido de
los metodos de inrnovilizaciOn, como gri-

lletes, sillas de inmovilizaciOn y cinturo-
nes y escudos paralizantes. A las embara-
zadas se les colocan grilletes durante los

traslados, a pesar del riesgo de sufrir un
aborto si se caen. A veces se mantienen
los grilletes cuando la mujer se pone de
parto, o se usan para encadenarlas a las
camas de los hospitales, aunque estén gra-
vemente enfermas y no puedan moverse.

ABUSOS SEXUALES

Cada atio hay informes sobre abusos
sexuales —incluidos insultos, coacci6n
sexual y violaciOn— por parte de funcio-

narios en cárceles de todo el territorio de
Estados Unidos.

Aunque las normas internacionales de
derechos humanos afirman que las presas
sOlo deben ser vigiladas y atendidas por

personal femenino, la ley estadouniden-
se sobre igualdad de oportunidades supo-
ne que a los hombres no se les puede
negar el empleo en los centros peniten-

ciarios para mujeres. De acuerdo con
esto, los guardias varones pueden llevar

a cabo registros corporales superficiales
y estar presentes mientras las mujeres
están desnudas.
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En 1997, el Departamento de Justicia

estadounidense demandó a los estados de

Michigan y Arizona por no proteger a las

mujeres contra conductas sexuales inde-

bidas, como las agresiones sexuales y «la

contemplación lasciva cuando se visten, se

duchan y usan las instalaciones sanita-

rias». Los guardias abusan de las muje-

res con la seguridad de que probablemente

nunca senin sancionados. Saben, ademds,

que las presas tienen miedo a hablar por

temor a sufrir represalias.

Ademds de estos abusos manifiestos,

con demasiada frecuencia las carceles

estadounidenses descuidan de forma mani-

fiesta las necesidades médicas de las mu-

jeres, a pesar de que las normas interna-

cionales establecen que los reclusos tienen

derecho a recibir cuidados medicos ade-

cuados.
Se han dado casos de presas que han

suplicado un reconocimiento medico

durante meses 0 &los, sin que sus cons-

tantes peticiones de asistencia al personal

de la prisión fueran atendidas. A veces,

cuando el tratamiento medico ha llegado,

era demasiado tarde. La falta de atención

a la salud mental es otro problema grave.

UNIDADES DE «SUPER MAXIMA

SEGURIDAD»

Otra de las situaciones más preocupantes

se produce en las Unidades Especiales de

«super maxima seguridad», donde las pre-

sas clasificadas como

«amenaza para la seguri-

dad» pueden permanecer

largo tiempo recluidas.

Las mujeres perrnanecen

entre veintidós y veinti-

cuatro horas al dia en cel-

das de hormigón de tama-

no muy reducido, sin

trabajar y sin acceso a formación de nin-

tipo, y comen, se lavan y defecan en

presencia de guardias varones. Cada vez

que las mujeres abandonan la celda o

regresan a ella las someten a registros sin

ropa y les colocan grilletes. Estas durisi-

mas condiciones pueden llevar a la psi-

cosis o agravar cualquier enfermedad men-

tal ya existente.

Por otro lado, y aunque las nonnas inter-

nacionales afirman que los solicitantes de

asilo solo deben ser detenidos en determi-

nadas condiciones claramente definidas,

y sOlo como Ultimo recurso, un namero

incalculable de solicitantes se consumen en

centros de detención. Permanecen deteni-

dos durante más tiempo del que permiten

las leyes internacionales y son victimas de


un durisimo trato —en algunos estados y


centros de detención se les colocan espo-




sas y grilletes incluso para trasladarlos de


un lugar a otro dentro de la misma pri-




sion— y de la injusticia que supone estar


recluidos junto a personas acusadas de


haber cometido delitos. Su acceso a asis-




tencia juridica es limitado o inexistente.


Los mecanismos existentes para evitar


estos y otros abusos y repararlos son cla-




ramente inadecuados. Las normas de las


prisiones son deficientes


y pocos estados disponen


de mecanismos eficaces


e independientes para


vigilar el trato que reci-




ben los reclusos. Como


consecuencia de ello,


ocultas tras los muros de


las carceles, un namero


incalculable de mujeres continaan sufrien-




do abusos contra sus derechos humanos.

RECOMENDACIONES

Todas las personas responsables del fun-

cionamiento del sistema penitenciario,

desde los funcionarios de prisiones hasta

el presidente de Estados Unidos, deben

comprometerse a respetar y hacer que se

respeten los derechos humanos de las

mujeres.
Las presas deben ser asistidas y vigila-

das Unicamente por funcionarias, de acuer-

do con lo establecido por las Reglas Mini-

mas para el Tratamiento de los Reclusos.

Cualquier forma de conducta sexual inde-




bida debe ser expresamente prohibida y

todas las denuncias investigadas a fondo.

Las reclusas que planteen quejas deben

ser protegidas frente a represalias y debe

indemnizarse a las victimas de violaciones

y abusos sexuales en las carceles.

Los instrumentos de inmovilizacion

solo deben usarse como Ultimo recurso y

debe prohibirse su uso innecesario en

mujeres embarazadas. En ningtin caso

debe permitirse la inmovilización de muje-

res que esten a punto de dar a luz.

Las reclusas deben tener acceso a los cui-

dados necesarios para su salud fisica y men-

tal y la calidad de la asistencia debe tener un

nivel de profesionalidad reconocido.

El uso de las unidades de super maxi-

ma seguridad debe ser revisado y dawn

introducirse salvaguardias que garanticen

que no se mantiene a ninguna presa aislada

durante largo tiempo. Las reclusas que

padezcan o corran el riesgo de padecer

una enfermedad mental deben ser saca-

das de las unidades de maxima seguridad.

Las solicitantes de asilo nunca deben

ser recluidas en las mismas dependencias

que personas acusadas de haber cometido

delitos.
El gobierno estadounidense debe rati-

ficar sin reservas la ConvenciOn sobre la

Eliminación de Todas las Formas de Dis-

criminación contra la Mujer y el Primer

Protocolo Facultativo del Pacto Interna-

cional de Derechos Civiles y Politicos, y

asimismo reconocer la competencia del

Comité contra la Tortura de la ONU para

atender casos individuales y actuar sobre

ellos.

Eso no era parte de mi


condena, hacer [...] sexo


oral con los funcionarios.

Reclusa Tanya Ross,


Nueva York,


noviembre de 1998

Una celda de la zona de mujeres de la czircel del condado de Franklin. Tennessee. octubre de 1995


0 Associated Press/Chattanooga Times
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MUJERES AL ALBA
RELATOS DE ESCRITORAS

PARA AMNISTIA INTERNACIONAL
Bajo el titulo oMujeres al alba», pues el cumplimiento de los derechos de las mujeres sigue aim en esta-
do incipiente, quince importantes escritoras han cedido a la Sección Espanola de Amnistia Internacio-
nal relatos sobre la condición femenina. El lihro, editado por Alfaguara, fue presentado el pasado 5 de
marzo y puede ser adquirido en librerias, asi como a traves de la Sección Espanola de Amnistia Inter-
nacional. Publicamos a continuación el prólogo, escrito por la filósofa Victoria Camps.

Vicioria Camps

LGU1EN ha dicho

quc las mujeres de

Ulises en La  Odisea

son.  dc hecho. las

mujeres de la vida

de cualquier hom-

bre: la fiel Penelo-
pe, la scductora Calipso. la hcchicera Cir-
ce y la solicita Nausica. Esposa, amante,

complice o bruja, la mujer, en el mejor dc
los casos, es una sierva sacrificada y sumi-

sa. En el peor, es la potencia malefica y

misteriosa que entorpece y desordena los
designios del héroc. Desde el principio de

los tiempos, la historia —literaria o real

ha consistido en la repeticiOn monótona de

parejas situaciones. Por hailer nacido en el
genero que no toca, a la mujer nunca le es
dado ser protagonista, salvo para exhibir
sus torpezas o malas artes con respect() al

patnin y modelo dominante. El sexo leme-
nino, o se conforma con su condicion
secundaria y dependiente, o se vera vili-

pendiado como un estorbo o una debilidad
para el varón que, al contact() con la hem-
bra, pierde el norte de su vida. Los episo-
dios con mujeres son poco más que un

accidente en la vida del hombre. Cuando
este las necesita es para perpetuarse, para
entretenerse o para ser más el mismo, no

para reconocerse en ellas.

Han tenido que pasar muchos siglos
para que apenas se noten cambios dc peso
en el destino de las mujeres. Aun asi, las
expectativas son inciertas, los logros insu-
ficientes y el peligro de retroceso cons-

tante. Acabamos de celebrar el cincuen-
tenario de la declaración de derechos
humanos. Una celebración ambivalente.
con demasiadas sombras. La declaración

que proclama la I ibertad y la igualdad  de
todos los humanos solo tiene, para empe-




far. cincuenta alms, por

mas quc sea el resultado

de un proceso clue se
remonta a hi democracia

griega y a los origenes

del pensanliento etico.

Es mas: que la decla-
•

racion de 1948 se

abriera afirmando que

todos los hombres tie-

nen los mismos dere-

chos no sirvi6 de

mucho. Para afian-

zar las disposiciones

contenidas en el

documcnto y com-

batir las discrimi-

naciones sufridas

por la mujer, fue

preciso que la

Asamblea General

de las Naciones Unidas aprobara una

convenciOn especifica dirigida a eliminar

todas las formas de discriminación contra
la mujer. Hablo de 1967.

Y hablo solo de la teoria. La practica es
mucho mas desoladora. Pues la pulcritud de

los documentos que respaldan los derechos
hurnanos contrasta escandalosamente con
la realidad de la que los periodicos y los

noticieros se hacen eco a diario. En el mun-
do que se considera a si mismo desarrolla-

do y civilizado ocurre lo siguiente: las muje-
res son victimas de malos tratos. de
asesinatos y violaciones, las discrimina-
clones laborales y politicas pasan casi desa-

percibidas porque no han dejado de ser una
costumbre que 110 escandaliza a nadie, rara
es la ocasion en que la imagen de una mujer
abre un informativo o se destaca en un
periódico, los cargos y puestos de poder
quedan aUn lejos del alcance de las damas.

Por lo que hace al

mundo que no ha

Ilegado a tales gra-

dos de civilizaciOn.

el mundo del subde-

sarrollo, las imdgenes

y noticias que nos Ile-

gan de la mujer son

escalofriantes: rostros

barbaramente desfigu-

rados por hi insidia de

unos hombres enloque-

cidos, mujeres forzadas

a ocultar su cara bajo un

espeso manto y privadas

de derechos tan elemen-

tales como la educaciOn y

la asistencia médica, abla-

ciOn de clitoris, obligación

de Ilevar el velo, y largos

etcetera.

Existe un feminismo de
la pobreza como se desprende de los datos

que daba, en 1997, la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos

(y que tomo de la revista  Emakunde):  de
los mil trescientos millones de personas

que viven en la pobreza, el 70 por ciento
son mujeres. La mayor parte de los anal-

fabetos del mundo son mujeres. Las muje-
res ocupan entre el 10 y el 20 por ciento de

los puestos de administraciOn y gestión en

todo el mundo y menos del 20 por ciento
de trabajo en las fabricas, sOlo el 10 por
ciento de los escaiios parlamentarios, y
son menos del  5  por ciento los jefes de

Estado. Aiiadamos que en muchos paises
las mujeres no go/an de igualdad juridica

en materia de propiedad, derechos suce-
sorios, matrimonio y divorcio. adminis-
traciOn de bienes o acceso al empleo. Esto

es lo que hay a las puertas del siglo
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Una realidad clue no permite hacer una icc-

tura demasiado complaciente de la decla-

ración de derechos humanos. Ha costado

mucho llegar a ella v. aun teniendola. es

s6lo una declaraci6n de principios que se

usa discrecionalmente, esto es. cuando

interesa y cuando conviene.

En la aldea global que unos anatemi-

/an v otros celebran. lo que dehiera gb-

bah/arse de una vez son precisamente

los derechos humanos. Pero el primer

mundo no nluestra Un interes exceSIV  0 en

extender sus logros etico-politicos al ter-

cer mundo, que es donde vive la mayo-

ria de hombres y mujeres. Prefiere expor-

tar otras cosas: un proyecto econ6mico

que favorece a los paises ricos y s6lo

contribuye a incrementar las desigual-

dades de los Inas dehilitados. El primer

mundo ha encontrado, ademas. una excu-

sa y una coartada para su inhihici6n: los

derechos humanos son eurocentricos. o

son occidentales, imuien puede atrever-

se a universalizarlos? <<Las diferencias

culturales dehen ser respetadas,. <<i^kfri-

ca no estd preparada para la democra-

cia,, y otras simple/as del nlisnlo orden

se erigen en sentencias legitimadoras de

un que no resistirla la criti-

ca de un pensamiento minimamente sen-

sato y razonahle.

Des& sicmpre la desigualdad se ha dis-

h-a/ado dc una divisi6n de funciones. A las

mujeres les ha tocado adornar y embel lc-

cer la vida. mientras el prnner sexo se ha

ocupado en entenderla y ordenarla. 1,as

actividades nobles, serias c importantes

las realizan los homhres. Sn ambito es el

de la politica. el sacerdocio, la guerra. lo

que SC entiende equivocadamcn-

te como vida pahlica. El ambito de la

miner. en camhio. es el privado: esposa o

madre. su misiOn ha sido la de cuidar, gus-

tar y complacer. Como sentenci6 Kant.

las mujeres no estan hechas para legislar.

que no es lo suyo, sino para cultix ar la

helleza. Estas dos V aras de mcdir, clue

pusieron a cada sexo en su lugar sin posi-

hilidad de elegir ni de mezclar formas de

vida, han constituido el fundamento de

todas las vejaciones para la parte mas des-

preciada. Vejaciones clue no cesaran has-

ta que una otra parte entiendan que es la

division de funciones lo clue &be des-

aparecer. Tan vital es la politica ccno la

helleza, tan necesario es el orden conlo el

atecto. No queremos s6lo un mundo orga-

nizado. sino tamhien hermoso. No quere-

mos un mundo donde gohierne la raz6n en

exclusiva, sino donde hava tamhien lugar

para el sentimiento. mundo donde las

pasiones y las emociones convivan con la 


16gica y la geometria. COMO nos lo hi/o vcr

el fil6sotO Spinoza. El error no csta en la

dualidad. sino en la separaciOn tic formas

de ida. en un rcparto de papeles in.justo

y absurdo porque concihe a una de esas

forms como muy superior a la otra.

Las miradas del hombre y de la mujer

han de aprender a fusionarse. pucs de la

fusi6n ha de sahr una reahdad Inds ama-

hle que la clue teneinos. No conviene supri-

nnr las diferencias. pero si conseguir que

no scan exclusivas de Lin sex() o de otro.

Decia John Stuart Mill. uno de los pocos

filásolos que se atrevi6 a escrihir en favor

de la igualdad de la mujer. que hay clue

convencerse de tale lo clue dehe producir

respcto y admiracion es el comporta-

miento: <<No lo que los hombres son sino

lo clue hacen,. y que <<es totalmente extra-

no a los valores modernos tener un esta-

his preScrito, pucs <dos seres humanos nO

nacen con un lugar en la vida 1...1 la elec-

cain individual es ahora nuestro mode-

<<Ahora». decIa Stuart Mill hace mas

de un siglo. Que lo citemos Como una

no\ edad en pumas del siglo xxi. y cn una

epoca caracterizada por un individualismo

impenitente a otros propositos. resulta

increible. Increible desde la razOn, per°

no desde los hechos que nos golpean todos

los dias. E
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