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Esta revisto ha sido impresa en popel reaclado

Amnistia Internacional es un movimiento rnundial, no gubernamental e

independiente cuya minion consiste en realizar labores de investiga-

clan y accion centradas en impedir y poner fin a los abusos graves

contra el derecho a la integridad fisica y mental, a la libertad de con-

ciencia y de expresion y a no sufrir discriminacion, en el contexto de su

trabajo de promocion de todos los derechos humanos.

Amnistia Internacional se dirige a los gobiernos, las organizaciones

intergubernamentales, los grupos politicos armados, las empresas y

otros agentes no estatales.

Amnistia Internacional trata de sacar a la luz los abusos contra los

derechos humanos de forma precisa, rapida y persistente. La organi-

zactOn investiga sistematica e imparcialmente las circunstancias que se

clan en casos concretos y en situaciones generalizadas de abuso con-

tra los derechos humanos, da publicidad a los resultados de estas inves-

tigaciones y los miembros, los simpatizantes y el personal de la orga-

nizacion movilizan la presion de la opinion poblica sobre los gobiernos

y otros para detener los abusos.

Adernas de realizar su trabajo sobre determinados abusos contra los

derechos humanos, Amnistia Internacional insta a toclos los goblernos

a que respeten el Estado de derecho y ratifiquen y apliquen las normas

de derechos humanos; Ileva a cabo una amplia gama de actividades

de educacion en derechos humanos; y fomenta el apoyo y el respeto de

los derechos humanos por parte de las organizaciones interguberna-

mentales, los particulares y todos los arganos de la sociedad.

AMNISTIA INTERNACIONAL no recurre a subvenciones estatales para

evitar comprometer su independencia. Los miembros de la organizacion

en an pais no pueden trabajar sabre las violaciones de dered-los huma-

nos en su propio pais, con el fin de garantizar la imparcialidad. En

consecuencia, no son en obsoluto responsobles de lo que Amnistia Inter-

nacional diga sobre el propio pais

ESTA REVISTA sintetiza la informacion que publica Amnistia Internacional

respecto a sus motivos de preocupacion. Ni la ausencia o presencia de

un pais en sus paginas ni la cantidad de espacio dedicada a el deben

considerarse indicativo del grado de preocupacian de Al en dicho pais.

- Cuando la informaciOn proviene de documentos de la organizaciOn se

cita el indice de la fuente. La organizacian no es responsable de los

errores que puedan haberse introduado al sintetizar los documentos en

los articulos de la revista. Owen quiera conocer con exactnud la infor-

macion emitida por AI, debe consultor el documento citado, para lo que

puede solicitarlo a la direccion de Al mas cercana a su domicilio, indi-

condo el nUmero de indice.

- En otras ocasiones la informaciOn procede de varios documentos. En

este caso no se mencionan los indices de referencia. Como en el caso

anterior, la completa y correcta posiciOn de Al sabre el tema men-

cionado sae puede ser verificada consultando a las Secciones Nacio-

nales de la organizaciOn o a su Secretariado Internacional.

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

cian de los poises y territorios. Los mapas no denotan ningUn pinto de

vista sabre la situacion de un territorio en disputa.

AMNISTIA INTERNACIONAL no comparte necesariamente las opinio-

nes vertidas en articulos firmados, o por personas entrevistadas en esta

revista

LA INFORMACION de esta revista es fruto del kabala de investigaciOn

de Amnisfia Internacional. Pero la funciOn esencial de Al no es la de

informar. Al no publica sus informes para a mera contemplacian, sino

para que se conviertan en accion en favor de las victimas que reflejan

sus estudios, y para prevenir futuras violaciones. Para logrado, es nece-

sano que los lectores se conviertan en actores, y participen en las redes

de accien de la organizaciOn. Para ello, puede contactar con la direr -

ciOn de AI mos cercana o su localidad.



La promocién de la seguridad
mina derechos humanos bisicos

A actuaciOn de los gobiernos tras los atentados perpetrados el 11 de septiembre en

Estados Unidos ha puesto en grave peligro los derechos humanos en todo el mun-

do, manifest6 Amnistia Internacional en un informe publicado el 18 de enero, en

visperas de la reunion del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el

trabajo del Comité Antiterrorista del Consejo, encargado de examinar las medidas

para combatir el terrorismo.

La secretaria general de Amnistia Internacional, Irene Khan, inst6 al Consejo

de Seguridad a que tomara medidas concretas para garantizar que los gobiernos no

incumplen sus obligaciones ni violan las normas internacionales de derechos

humanos, porque, de hacerlo, atiadió, se corre oun grave riesgo que ya se ha con-

vertido en realidad en diversos !Daises: que las consideraciones de seguridad pre-

valezcan sobre los derechos humanos».

Ninguno de los seis expertos del Comité Antiterrorista elegidos para ayudar a 6ste en sus

tareas de observaciOn esté especializado en derechos humanos. Por consiguiente, Amnistia

Internacional pidi6 al Consejo de Seguridad que instara al COmité a nombrar un experto en

derecho internacional, incluido el relativo a los derechos humanos, para que le ayudase a

supervisar las acciones de los Estados y a prestar asesoramiento especifico sobre la forma en

que los Estados pueden ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos en el

marco de la aplicación de las medidas para combatir el 4errorismo».

La organizaciOn afiadió: «Varios Estados han introducido nuevas leyes que violan las nor-

mas de derechos humanos, mientras que otros han utilizado las medidas ya existentes para

reprimir a la oposición».

La urgencia de las preocupaciones de Amnistia Internacional se demuestra en su informe de

titulo Los derechos, en peligro (Indice AI: ACT 30/00112002/s), donde la organización descri-

be violaciones de derechos humanos cometidas al amparo de medidas «antiterroristas» que

han adoptado 'Daises de todo el mundo tanto antes como después de los atentados del 11 de

septiembre, entre ellas:

detención indefinida sin cargos ni juicio:

detenciOn en regimen de incomunicaciOn, que facilita la tortura;

juicios sin las debidas garantias;

vulneraciOn del derecho a la libertad de expresiOn, asociaciOn y reunion.

«Cuand6 la seguridad de un Estado y la de sus ciudadanos están en peligro —afirmó

Amnistia Internacional—, es fundamental que se defiendan las normas de derechos humanos

y el Estado de derecho. El respeto de todos los derechos humanos es la Linica forma de garan-

tizar una verdadera seguridad para todos».
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Los errores judiciales en la

aplicacion dc la pena capi-

tal en Estados Unidos son

mas frecuentes en zonas

con mayor indice de pohla-

cion negra y cuando el jui-

cio es efectuado halo pre-

sien politica, segUn un

estudio del profesor James

Liebman. de la Escuela de

Leyes de Columbia, hecho

ptiblico el pasado febrero.

Florida, Georgia. Tejas

y Alabama son los Esta-

dos que mas errores come-

ten a la hora de aplicar

sentencias de muerte,

mientras que Connecticut

y Colorado son los que tie-

nen menor riesgo de die-

tar sentencias injustas,

segnn el estudio, quc trata

de explicar por quc ocu-

rren los crrores en la impo-

sición de la pena capital.

Se puhlica despus de un

informe del aiio 2000, del

propio Liebman, en el que

se aseguraba que un 68r/c

de todas las sentencias de

muerte revisadas entre

1973 y 1995 fueron anu-

ladas debido a que come-

nian scrios crrores.

1 1 '

El pasado 12 de febrero se

plantaron miles de manos

rojas en los jardines del

Palacio de las Naciones de

Ginebra para celebrar la

entrada en vigor de un nue-

vo tratado de las Naciones

Unidas que prohibe el uso

de menores de 18 dios en

hostilidades.

La alta comisionada de

las Naciones Unidas para

los Derechos Humanos,

Mary Robinson, y otros

dignatarios participaron en 


una breve ceremonia orga-

nizada por la CoaliciOn

para Acabar con la Utili-

zacion de Nirios Soldados.

red de ONCEque hacen cam-

pafia sobre este tema en

todo el mundo, a la que

pertenece Amnistia Inter-

nacional.

Las rnanos rajas. logoti-

po de la CoaliciOn, repre-

sentan a los mas de 3(X).000

ninos soldado que luchan

actualmente en mas de 40

conflictos en todo el mundo.

Cimlit on to Stop the of Child Soldier.

1 . 1
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Amnistia Internacional decla-

ro, con motivo del aniversa-

do de la declaración del esta-

do de enlergencia en Anzelia

el 9 de febrero de 1992, que

en los 10 Linos transcurridos

desde entonces, las autorida-

des argelinas no han puesto

fin a la crisis dc derechos

humanos del pais.

La impunidad de quc

gozan los autores de los

abusos contra los derechos

humanos ha permitido clue

rnuchos de ellos eludan la

acción de la justicia a pesar

de hailer cometido los más

horribles delitos: asimismo,

ha negado a las victimas y a

sus familias la oportunidad

de pedir resarcimicnto.

La violaciones de dere-

chos humanos se han ins-




titucionalizado. SOlo el ario

pasado, las fuerzas de

seguridad mataron ilegiti-

mamente a mas de 80 civi-

les y torturaron o tuvicron

detenidos en secrcto por

diversos periodos a dece-

nas mas. Unas 200 perso-

nas contintian muriendo al

mes como consecucncia de

un conflicto armado que

persiste desde hace una

d6cada. El namero de

homicidios apenas ha cam-

hiado desde principios de

1999. Muchas de las vic-

timas son chides, incl ui-

das mujeres y nifios, muer-

tos en ataques sclectivos o

indiscriminados de grupos

armados.

Las autoridades han

tornado tambi6n algunas

medidas para que la crisis

constante de derechos

hurnanos le pase desaper-

cibida a la comunidad

internacional, entre ellas la

aplicación de una legisla-

ciOn que limita adn mas la

lihertad de expresion y la

imposicion de severas res-

tricciones al acceso de

ohservadores extranjeros.

1 1 1 1

AMR 23/022/2002/S

El 23 y 24 febrero, en vis-

peras del quinto aniversa-

rio del desplazamiento for-

zado de las comunidades

afro-colombianas del

Cacarica, departamento

del Chocó. se inamzuro en

esta regian un monumen-

to a la solidaridad interna-

cional con las comunida-

des que han regresado a

sus tierras.

CHILD SOLIWAS

1

El monurnento. obra de la

artista holandesa Salwa Jabli,

incorpora los moldes de

cientos de manos de ciuda-

danos holandeses y miem-

bros de las comunidades del

Cacarica, y expresa la soli-

daridad internacional con las

victimas de violaciones de

derechos humanos, en par-

ticular con las comunidades

del Cacarica que han regre-

sado a sus tierras.
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El Consejo de Europa ha

enviado un claro mensaje

politico sobre la total ina-

ceptabilidad de la pena de

muerte, ha afirmado

Amnistia Internacional al

expresar su satisfacciOn

por la adopciOn el 2 I de

febrero del Protocolo

Ntimero 13 al Convenio

Europeo para la Protec-

ción de los Derechos

Humanos y de las Liber-

tades Fundamentales. La

organizaciOn ha afiadido

que esta decision del

Comite de Ministros cons-

tituye oun paso más hacia

I I •

•
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En momentos en clue

Argentina se ye sacudida

por las tensiones sociales y

la jncertidumbre econ6mi-

ca, Amnistia Internacional
visitO el pais, a mediados

del pasado febrero, para

presentar al gobierno del

Presidente Eduardo Duhal-

de sus mptivos de preocu-

paciOn en materia de dere-

chos humanos y proponerle

la adopción de un Programa

Nacional de AcciOn en

Derechos Humanos.
Ante las dificiles cir-

cunstancias ecorkimicas,

Amnistia Internacional ins-




la creación de una zona sin

pena de muerte».
El Protocolo NUmero 13

prohibe la pena de muerte

en cualquier circunstancia,

incluso para los delitos

cometidos en tiempo de gue-

rra o de peligro inminente

de guerra. Llena el vacio que

Alm el Protocolo Ntimero

6, que prohibe en todos los

Estados Partes la pena de

muerte excepto para los

actos cometidos en tiempo

de guerra o de peligro inmi-

nente de guerra.
El Protocolo Ntimero 13

solo sera aplicable en ague-

llos Estados Miembros del

Consejo de Europa que lo

ratifiquen. El plazo de fir-

ma sie abrird el 3 de mayo

de 2002, y el Protocolo

entrard en vigor tres meses

despues de la fecha en que

diez Estados Miembros lo

hayan aceptado como vin-

culante.

t6 a las autoridades argenti-

nas a que tomen en cuenta,

en la elaboraciOn de sus

futuras politicas econOmi-

cas, los derechos estableci-

dos en el Pacto Internacional

de Derechos EconOmicos,

Sociales y Culturales, entre

ellos el derecho al trabajo,

a un nivel de vida adecua-

do, a la educaciOn y a la

salud.
Amnistia Internacional

recalc6 que su preocupaciOn

abarca ternas que se han

mantenido por varios altos,

como el uso excesivo de la

fuerza por parte de las fuer-

zas de seguridad, la practi-

ca de la tortura, el acoso a

victimas, testigos y defen-

sores de derechos humanos,

y la pesada herencia de las

violaciones de derechos

humanos cometidas en el

pasado, que contindan en su

mayoria impunes.

La excarcelación del general Gallardo, que debia haberse

producido hace mucho tiempo, es una medida positiva,
pero no resuelve el flagrante abuso del sistema judicial que

origin6 su detenci6n y condena, dijo Amnistia Internacio-
nal el pasado 8 de febrero

1 El 7 de febrero, el general Gallardo, preso de concien-
cia desde hada más de ocho aiios, fue excarcelado tras

ordenar el presidente Fox que su pena se redujera al plazo

ya cumplido. Amnistia Internacional considera rnuy posi-
tiva la decisi6n, que cumple con una de las principales
recomendaciones de la ComisiOn Interamericana de Dere-

chos Humanos sobre el caso.
oSin embargo, esto no supone en absoluto que se haya

hecho justicia -ha manifestado Arnnistia Internacional-.
Ahora que el general Gallardo estd libre, su nombre debe

quedar lirnpio y deben aplicarse el resto de las recornen-
daciones de la Comisi6n Interarnericana, en concreto la de

poner en manos de la justicia a los responsables de su per-
secuciOn judicial».

El presidente Fox ha tornado varias medidas positivas en
los dltimos meses para poner en libertad a presos de con-

ciencia, pero el verdadero reto para el gobierno es abordar
de raiz las causas que permitieron el uso inadecuado del sis-
tema judicial para detener y condenar a activistas sociales

o disidentes.
El caso del general Gallardo ofrece a las autoridades

mexicanas una oportunidad ideal para revisar y reformar el

papel y el funcionamiento de la justicia militar y su relaciOn
con los tribunales civiles, a fin de que Mexico cumpla con
sus obligaciones internacionales en materia de derechos

hurnanos.

0 Carlos Ramos MamahualLA JORNADA
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Las reformas legales introducidas en Turquia, en visperas
de su adhesion a la UniOn Europea, siguen sin cumplir las
obligaciones internacionales contraidas por el pais res-
pecto a los derechos humanos, pese a constituir un peque-
fio avance en algunos ambitos. Amnistia Internacional
hizo esta afirmaciOn el pasado 19 de febrero, cuando entro
en vigor en Turquia la Ley ntim. 4744,(conocida coMo
«paquete de minidemocracia»).
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«Las autoridades tunecinas

deben acabar con la pnicti-
ca de juzgar a civiles ante
tribunales militares, cuyos

 procedimientos distan

mucho de cumplir las garan-
tias procesales reconocidas
por las normas internacio-
nales», ha afirmado Arrinis-
tia Internacional con motivo
de las duras penas de
skin impuestas por un tri-




bunal militar de Ttinez a tres

ciudadanos de este pais acu-
sados de pertenecer a una
«organizacion telTorista que
actda desde el extranjero>›.

Mounir Ghaith, Abdel-
basset Dali y Bechir Ben
Zayed, tres nacionales tune-
cinos que residian en el
extranjero, fueron detenidos
en Ttinez el verano pasado
y han sido privados de sus
derechos basicos durante el
proceso judicial. Otros 31
acusados del mismo proce-
so fueron juzgados in abs-

tenlia. Bechir Ben Zayed
fue condenado a diez afios
de carcel, mientras que a
Mounir Ghaith y Abdelbas-
set Dali les fueron impues-
tas sendas penas de ocho
afios. A los individuos juz-
gados in abstentia los con-
denaron a veinte altos de
carcel.

Amnistia Internacional y
Greenpeace International
lanzaron el pasado 27 de
febrero un llarnamiento
cibernético para pedir al pre-
sidente ruso. Vladimir Putin,
la excarcelaciOn inmediata e
incondicional del periodis-
ta y ecologista Grigory Pas-
ko, condenado a cuatro afios
de cared en diciembre del
2001. acusado de pretender
filtrar informaciOn a un
periodista extranjero que
«perjudicaria la operativi-
dad Mica de la Flota del
Pacifico». Amnistia Inter-
nacional y Greenpeace cre-
en firmemente que Grigory
Pasko fue declarado culpa-
ble corno medida de repre-

salia politica por haber saca-
do a la luz en 1993 la pnic-
tica de la Armada Rusa de
arrojar residuos nucleares al
oaano Pacifico.

Si desean firmar el ciber-
llarnamiento u obtener más
información sobre Grigory
Pasko, visiten los sitios:

http://web.amnesty.org/w
eb/content.nsf/pages/gbr-
pasko

http://act.greenpeace.org

Tambien pueden ponerse en

contacto con la Sección Ale-

mana de Amnistia Internacio-

nal. I larnando al + 49 228 983

73306. o con Greenpeace Inter-

national, Ilamando al + 49 30

440 58960.

La exposiciOn itineran-
te de Viviana Poniernan
naci6 como una refle-
xiOn acerca de las mar-
cas y heridas que la die-
tadura dej6 en el cuerpo
social de Argentina.
Como su titulo indica,
la exposición quiere
provocar una toma de
conciencia acerca de la
historia reciente de
Argentina, reflexi.k
que a la luz de los aeon-
tecimientos de los IIlti-
mos meses asurne un
significado todavia más amplio. En palabras de la autora,
es necesario mirar a través de la historia para poder ver el
horizonte. Este proyecto empez6 con la elaboraciOn del
concepto del Puente para la memoria a través de diversas
instalaciones urbanas y colectivas realizadas en Argentina
y Espafia (vponieman@uolsinectis.com.ar).

El mOsico tibetano Ngawang Choephel, considerado pbr
Amnistia Internacional preso de conciencia, fue puesto en
I ibertad el pasado 20 de enero. La organizaciOn habia tra-
bajado en su favor durante seis alios. Fue puesto en fiber-
tad «por razones de salud» y enviado a Estados Unidos.
Cumplia una condena de 18 altos de prision.

AMNISTIA N ° 54 MARZO 2002 r
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AMR 51/041/2002/s
Amnistia Internacional ha pedido a las autoridades federales
estadounidenses que inicien una investigacion de ambito
nacional sobre la utilizacián de sillas inmovilizantes en los
centros de detención y cn los centros para detenidos, pre-
sos preventivos y presos que cumplen condenas de menos
de un ano. tras la muerte de cuatro personas entre febrero
del 2000 y agosto del 2001 y numerosos casos de abusos
y malos tratos relacionados con el uso de estos aparatos.

“El nuevo gobierno de transiciOn de Burundi no debe
perder la oportunidad histOrica que ahora se lc presen-
ta de poner fin a las lacras de la tortura y la impuni-
dad», manifest() A mnistia Internacional el 4 de febrero
al hacer ptiblico un memorandum dirigido a las autori-
dades provisionales de Burundi y a la comunidad inter-
nacional.

El texto, titulado An opportunity to confront torture
and impunity («La ocasión de ham frente a la tortura
y la impunidad»), se habia presentado a las nuevas auto-
ridades a finales de diciembre. Pese a la continua situa-
ción dc crisis de derechos humanos, el gobierno de Iran-
sicion todavia tiene que dar muestras claras de que dad
prioridad y atajard estas y otras cuestiones relacionadas
con los derechos humanos.

Amnistia Internacional anun-
ciO el envio de un represen-
tante a Jamaica como obser-
vador de la investigacion del
pesquisidor sobre la matanza
de Braeton del 14 de marzo
de 2001, que se saldó con la
muerte de siete jóvenes. uno
de ellos de apenas 15 arios.

Seis de las siete victimas
recibieron disparos en la 


cabeza; en al menos uno de
los casos, segdn parece, a
quemarropa. Se dijo que los
vecinos oyeron canto los
jOvenes fueron obligados a
suplicar que se les perdona-
ra la vida y cómo después
los miembros de la Unidad
contra la Delincuencia de la
policIa jamaicana abrieron
fuego contra ellos. I

I I "

Amnistia Internacional
expresó el pasado 7 de
febrero su preocupacion
ante las alegacioncs de que
por lo menos cuatro de las
personas detenidas en rela-
ción con el secuestro de
Maria Edith Bordón de
Debernardi habian sido tor-
turadas.

El defensor del pueblo
adjunto. Raiii Man'n, denun-
cio en declaraciones a la
prensa que Victor Colmn.
Jorge Samudio. Juan Arrom
y Anuncio Marti habian
sufrido tortura despues de
su detención. Marin pre-
senció la revision médica de
Marti y Arrom y constato
las torturas a las que habian
sido sometidos ambos el 30
de enero. El director del
Departamento de Derechos
Humanos del Ministerio
Pdblico, profesor Luis
Alfonso Resck, tambien
declarO a la prensa el 24 de
enero que los detenidos Col-
man y Samudio habian sido
torturados. 


«Los defensores de los
derechos humanos y los
opositores politicos de Gui-
nea-Bissau se enfrentan a
la continua represiOn de la
oposiciOn pacifica y de
toda critica a la politica

baubernamental -ha adver-
tido Amnistia Internacio-
nal, afiadiendo-: El gobier-
no ha incrementado
también su injerencia en
cuestiones ajenas a su juris-
diccion».

Entre las victimas de la
dltima oleada de hostiga-
miento figuran Fernando
Gomes, fundador y ex 


presidente de la Liga de
Derechos Humanos de
Guinea-Bissau (Liga Gui-

neense dos Dircitos

Humanos, Igdh), y en la
actualidad presidente de
la formacian politica
Alianza Socialista de Gui-
nea-Bissau liano

Socialista da Guine, asg),
y Joäo Vaz Mane, vice-
presidente de la 1,GDH.

Fueron detenidos y acu-
sados de malversaciOn de
unos fondos de la 1.coli

que una organizacion no
gubernamental le habia
donado en 1999.
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La libertad de expresion y

de asociaciOn en Iran estd

linlitada por restricciones

legislativas y por deficien-

cias de la administración de

justicia, lo cual ha dado

lugar a una seric dc juicios

injustos y al encarcela-

miento de personas a las

que Amnistia Internacional

considera prcsos de con-

ciencia. La organizacion

analiza el tema en un infor-

mc publicado en diciembre

del al-10 pasado con el titulo

/ran, iv/ sistema legal que

no protege las libertwles

expresiOn V asoeiacion.

Amnistia Internacional ha advertido de que se corre el

peligro de que no se haga justicia a las victimas de los cri-

menes de lesa humanidad y demas delitos graves cometi-

dos en Timor Oriental, pues faltan medidas fundamentales

para garantizar que los juicios que se van a celebrar en

Indonesia cumplen las normas internacionales de justicia

procesal.

Con motivo de la reunion en

Nueva York de lideres eco-

nOmicos y mundiales y de

millares de representantes de

la sociedad civil de todo el

planeta en Porto Alegre, Bra-

sil, Amnistia Internacional

instó a gobiernos y corpora-

ciones a que atajaran el

impacto de la globalizacion

sobre los derechos humanos.

Irene Khan, secretaria

general de Amnistia Interna-

cional, declaró: «No es ren-




table «mercadear» con los

derechos humanos para obte-

ner beneficios a corto plazo.

Las multinacionales tienen la

responsabilidad legal y moral

de que se garantice el respe-

to a los derechos humanos, a

todos los derechos humanos».

En el Foro Económico

Mundial y en la conferencia

de «El ojo ptiblico sobre

Davos» Irene Khan participó

en debates sobre seguridad 


y derechos humanos, los

derechos de las minorias y

las responsabilidades de las

multinacionales en materia

de derechos humanos; mien-

tras, en el Foro Social Mun-

dial, el presidente del Comi-

té Ejecutivo Internacional de

Amnistia Internacional,

Colm 0 Cuanachain, tornO

parte en debates sobre cues-

tiones que afectan a la vida

diaria de los ciudadanos.

I I I

Al condenar el secuestro de la candidata presidencial Ingrid

Betancourt y de su directora de campaitas, Clara Rojas,

supuestamente llevado a cabo por las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia, Amnistia Internacional ins-

to a los secuestradores a que respetaran el derecho de ambas

mujeres a la integridad fisica y a que las pusieran inme-

diatamente en libertad.

El secuestro de la candidata presidencial, en visperas

de las elecciones presidenciales prey istas para mayo,

aumentó también el temor por la seguridad de los acti-

vistas politicos, quienes podian sufrir amenazas y abusos

contra los derechos humanos a manos de ambas panes en

el conflicto.

I I

I •I

I ' I

Varias ONG, entre ellas Al,

condenaron, el pasado 12

de febrero, que el gobier-

no del Reino Unido no

hubiera abierto una inves-

tigación judicial publica

sobre todas las circuns-

tancias del homicidio del

abogado de derechos

humanos Patrick Finuca-

ne. Hace 13 afios, el 12

de febrero de 1989,

Patrick Finucane fue aba-

tido a tiros por paramili-

tares unionistas. Desde

entonces han aparecido

claras pruebas de conni-

vencia entre el ejército y

la policia y del posterior

encubrimiento de los

hechos. Pese a haber reci-

bido reiteradas peticiones,

el gobierno britanico se

ha negado rotundamente a

permitir una investigación

judicial pUblica sobre

todos los aspectos de este

homicidio, incluidas las

denuncias de connivencia

y encubrimiento.
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ACTUALIZACIONES DE CASOS DE LLANIADA INTERNACIONAL DEL 2001

Sus Ilamamientos son decisivos
Actualizaciones de casos de Llamada Internacional del 2001
NWS 21/001/2002/s

Una de las formas de acción más caracteristicas de Amnistia Internacional es la «Llamada Internacional»: cada

mes, la organización selecciona tres o cuatro casos y los difunde entre sus Secciones nacionales, y a través

de sus revistas y de sus páginas web, para concentrar gran nUmero de Ilamamientos en favor de ellos. Anual-

mente, la organización comprueba qué ha pasado con esos casos, parte de los cuales se publican en la sec-

ción «Llamada Internacional» de esta revistal.

LIBERADO

LOS presos de conciencia tanza-
nos Junta Duni Haji y Machano

Khamis Ali (mayo del 2001) que-
daron en libertad en octubre del 2001

al retirar un tribunal de Zanzibar los
cargos que pesaban en su contra.
Dirigentes. ambos, del principal par-
tido de oposición, habian sido dete-

nidos en febrero, acusados de asesi-
nar a un agente de policia durante
una manifestación en la que no habi-

an estado presentes. La excarcela-
ción se produjo tras la firma el 10 de octubre de un acuerdo

politico entre el partido en el poder y el principal partido de

la oposicion en el que se convino retirar los cargos contra

cientos de personas acusadas de asesinato o de participar ile-

galmente en la manifestación de febrero.

EN octubre del 2001 fueron excarcelados en Brunei Darus-
salam los presos de conciencia Yunus Murang, Freddie

Chong y Malai Taufick
(julio del 2001), que Ilevaban  Muchos de los protago-
nueve anos recluidos sin cargos  nistas de nuestra Lla-
ni juicio en aplicación de la  mada Internacional que-
Ley de Seguridad Nacional.  daron en libertad en el
Todos estaban relacionados  2001. Sigan enviando Ila-
con la iglesia evangelica y  mamientos en favor de
habian sido acusados de inten-  quienes todavia lo nece-
tar convertir ocon engaños> a  sitan.
miembros de la comunidad
musulmana, mayoritaria en el pais. Quedaron en libertad tras

declarar que lamentaban su «pasada implicación en activida-

des subversivas», jurar lealtad al sultan y prometer no repetir

sus presuntos desmanes. Habian estado recluidos en regimen

de incomunicación y sometidos a gran presión.

R AFIK TONOIAN y Karenal servicio militar armenios, fue-
Yegoian, objetores de conciencia

ron excarcelados antes de cumplir la
totalidad de su condena. Rafik

Tonoian quecki en libertad al termi-
nar mayo del 2001; por su parte,
Karen Yegoian se benefició de una

amnistia otorgada en julio del 2001,
posiblemente a consecuencia de la

presión internacional. Parece ser que
las autoridades armenias habian reci-
bido más de un millar de Ilamamientos en favor de ambos. Se

cree que la mayoria de estas peticiones de libertad fueron el

resultado de la aparición de su caso en Llamada Internacional.

LISERADO

E N octubre del 2001 quedaron en
libertad dos presos de conciencia

togoleses (septiembre del 2001),
Lucien Messan, director del sema-

nario Le Combat du Peuple, y Harry

Olympio, lider de la oposición. Su

excarcelación se debió a un indulto

del presidente Eyadema. Ambos
habian sido encarcelados en el mar-
co de una campafia de represión y

Lucien Messan

violaciones de derechos humanos 0 Particular

Ilevada a cabo durante los prepara-
tivos de las elecciones de octubre del 2001, que al final se

aplazaron hasta marzo del 2002. El lider de la oposición Yao-

wi Agobyibo permanece en prisión tras haber sido sometido

a un juicio que parecia tener por objeto impedir su candidatura

a las elecciones.

LIBERADO

_01 •

Juma Duni Haji

Particular

Rafik Tonoian


0 Particular

I Las fechas que se mencionan para cada caso se refieren a la de difusión internacional, no a la de publicación en esta revista, en el caso

de clue hayan sido publicados.
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ACTUALIZACIONES DE CASOS DE LLAIVIADA INTERNACIONAL DEL 2001

Preso
liberado en

Senegal
Michel Pereira fue excar-
celado el 10 de enero de
este alio gracias a los Ila-
mamientos de Amnistfa
Internacional. Cuando en
junio del 2001 delegados
de la organización lo visi-
taron en la carcel de

Dakar, Senegal, manifes-
taron profunda preocupa-
ciOn por su salud mental y
por la falta de atención
médica que padecfa.
Michel Pereira, ciudadano
senegalés natural de la
regiOn de Casamancia,
llevaba privado de liber-
tad sin haber sido someti-
do a juicio desde el mes
de agosto de 1997.

Amnistfa Internacional
expuso el caso de Michel
Pereira al ministro de Jus-
ticia, al asesor de dere-

chos humanos de la Ofi-
cina de la Presidencia y
al presidente del Comite
de Derechos Humanos de
Senegal. En sus llama-
mientos, la organizaci6n
solicit6 'la liberaciOn
inmediata e incondicional
de este preso a no ser que
fueran a presentarse en su
contra cargos por delitos
comunes reconocibles.
Gracias a las presiones
que posteriormente se
ejercieron, finalmente ha
sido puesto en libertad.

«El lunes 19 de noviembre de madrugada, Sahar, una amiga mfa siria, refu-
giada en Noruega y que es intima amiga de Akram al-Bunni, me name) para
darme la maravillosa noticia de que éste y sus amigos, que Ilevaban has-
ta 15 aims recluidos en condiciones espantosas en las cárceles de Tadmur
y Sednaya, habfan quedado en libertad.

Lo Ilamé a Damasco y of su voz por primera vez. Fue un momento muy
emotivo para los dos. Akram expresó tanta alegria como gratitud.

Se alegraba muchfsimo de estar de nuevo con su familia. También hablé
con su hija Bisan, de 19 afios, que solo tenfa 4 cuando lo detuvieron. Su
voz transmitfa lo feliz que se sentia.

Ahora, la preocupaciOn más importante de Akram eran los amigos que
aün segufan en la cdrcel. Queria dar las gracias a todos los amigos y miem-
bros de Amnistfa Internacional por sus esfuerzos por conseguir la libera-
ción de presos de conciencla sirios.

Tal como era de imaginar y se esperaba, Akram no habfa recibido ninguna
de las vistosas tarjetas que nuestro grupo de Amnistfa le enviaba cada
semana. (Pero hay personas del sistema que sf las han visto!)»

Miembro del Grupo 18, Sección de Noruega de Amnistfa Internacional.

Amnistia Internacional, Mist eche
por las liberaciones en Pakistin

El 4 de diciembre del 2001, un tribunal antiterrorista de la provincia de Sindh.
Pakistan, absolvi6 de todos los cargos que se les imputaban a 15 presos de conciencia
de la minorfa musulmana ahmadi. Habfan sido detenidos en agosto de 1998 y, en
aplicación de las leyes sobre blasfemia, fueron acusados de mantener ocreencias •
religiosas escandalosas».

Amnistfa Internacional viene realizando desde hace aims actividades de campafia
contra el acoso y encarcelamiento de los ahmadi, y ha ejercido presiones sobre las
autoridades paquistanfes para que cumplan su obligaciOn de proteger los derechos
de las minorfas.

En una reciente reuniOn mantenida con Irene Khan, secretaria general de Amnis-
tfa Internacional, el ministro del Interior reconoció la necesidad de reformar la
legislación sobre la blasfemia, selialando ademds que debfan realizarse mejoras adi-
cionales en la situación de las minorfas en Pakistan.

OTRAS EXCARCELACIONES
RECIENTES

Cuba:José Orlando Gonzalez Bt-ickin que-
do en «libertad condicional» el 22 de
noviembre del 2001.

Marrueeos:En virtud de un indulto real
del 7 de noviembre del 2001, las autori-
dades marroqufes dejaron en libertad a
Brahim Laghzal, Cheikh Khaya y Laarbi
Massoudi. Los tres eran presos de con-
ciencia saharauis que habfan sido conde-
nados a cuatro ailos de carcel tras un jui-
cio celebrado en el 2000, acusados de
«amenazar la seguridad del Estado» por
sus presuntas relaciones con el Frente Poli-
sario, movimiento en favor de la creaciOn
de un estado independiente en el Sahara
Occidental.

Guinea: El lfder de la oposición Alpha
Conde fue excarcelado en Mayo. Después
de casi dos atios y medio en prisiOn, obtu-
vo un indulto presidencial. Alpha Conde
afirmó: «gracias a Amnistfa Internacional,
nunca me sentf solo».

Uzbekistán: Ismail Adylov fue excar-
celado en julio, al parecer en virtud de una
amnistfa presidencial. Amnistfa Interna-
cional tuvo conocimiento de la noticia por
Mijail Ardzinov, presidente de la Organi-
zación Independiente de Derechos Huma-
nos de Uzbekistan, quien dijo que Ismail
Adylov y su familia querfan transmitir su
profunda y sincera gratitud a todos los que
habfan trabajado sin descanso para conse-
guir su libertad.

Israel: En junio se excarcelO a Ghas-
san Muhammad Attamleh, iirabe israelf
detenido sin cargos ni juicio presuntamente
por sus actividades polfticas. Al quedar en
libertad afirm6 en Israel: «La actuaciOn
de los grupos de Amnistfa Internacional
ha sido fundamental para mi liberaciOn.
Les estoy muy agradecido».

Angola: Joao Zaba qued6 en libertad
condicional en septiembre, cuando acaba-
ba de cumplir poco Inas de seis meses de
condena. Antiguo empleado del Banco
Mundial, habfa sido condenado a nueve
meses de carcel por publicar un artfculo
en Internet en el que apoyaba la indepen-
dencia del enclave angolefio de Cabilda.

Burundi: Valerie Bukuru obtuvo la
libertad sin condiciones en mayo del 2001.  

TurkmenistAn: Shagildy Atakov fue
excarcelado en enero del 2002, tras haber
cumplido en condiciones extremadamen-
te duras rnas de tres de los cuatro afios a
que lo habfan condenado.
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B OAVENTURA SIMAOVAZ. natu-

ral de Guinea Bissau y mecanico
de prolesion. denuncia haher sido

golpeado y.' haher sutrido ahusos por moti-




vos raciales a manos de la policia espanola.
Segtin asegora, el 1 de marzo del 2001.

estaha comiendo  con  dos compaiieros en
on bar de Madrid cuando on agente  de  la
Policia Nacional vestido de civil se le acer-
co y le pidiO clue se identificara. Cuando
huscaha sus documentos de identidad y
antes de haher dicho nada. lo sacaron a
rastras del bar. lo esposaron y lo traslada-
ron a una comisaria sin darle explicacion
alguna. Afirma que luego le dijeron que
lo hahian detenido por presuntos delitos
de narcotrafico. extremo que Boaventura
SiindoVaz niega.

También sostiene que, estando en comi-
saria, vio a un agente golpcar a otro dete-
nido. Al parecer, cuando protestO por tal
comportamiento, tres agentcs que lo hahi-
an amenazado con una •pistola y que lc
habian dedicado insultos racistas. le dicron
pufietazos y patadas. A pesar de que lc
fracturaron einco costillas. sefiala que le
denegaron atención médica mientras per-
maneció en la comisaria y que le rompie-
ron su telefono móvil.

Boaventura SimaoVaz present6 una
denuncia formal, apoyada por un informe
medico hospitalario que con fi mta que tenia
cinco costillas rotas y que sufria hemorra-
gias internas.

Envien llamamientos a las autoridades
espaiiolas solicitando una in vestigaciOn 


rapida. imparcial y exhaustiva sobre este
caso, asI como quc se proccse a los res-
ponsables y quc se den instrucciones
claras a todos los agentes de poticia para
que entiendan quc no se tolerara mal-
trato alguno por motivos racistas.

Envien sus I lamamientos a:

D • • D
I •

A Theys H. Eluay, destacado acti-

vista en favor de la independen-
cia de Paptia (antigua Irian Jaya)

lo secuestraron y mataron el 10 de
noviembre del 2001, cuando, junto con
su conductor, regresaba a su casa des-
pile's de una recepcion ofrecida por el
Comando de Fuerzas Especiales (Kopas-
sus) en su base militar de Jayapura. Su
cadaver fue hallado a la mariana siguien-
te'en Koya, cerca de la frontera con
Paptia Nueva Guinea. La autopsia reve-
16 que habia sido asfixiado.

El conductor de Theys Eluay, AristOte-
les Masoka, sigue desaparecido. Masoka
telefone6 esa misma tarde a la familia de
Theys Eluay para decirle que unos ,,no
papties>> los habian detenido. La conexión
se cort6 antes de que pudiera comunicar-




les más detalles. Existe grave preocupa-
cion por su seguridad.

La negaci6n reiterada, por parte de los
militares, de su implicaciOn en el homici-
dio ha sido impugnada con firmeza por
grupos locales de derechos humanos.

Theys Eluay era presidente del Con-
sejo Presidium de Paptia, organismo
creado para dirigir el apoyo civil a la
independencia de Paptia. Muchos de sus
miembros han sido objeto de violacio-
nes de derechos humanos. Cinco estan
encarcelados y Amnistia Internacional
los considera presos de conciencia.
Cuando lo mataron, Theys Eluay y
otros cuatro destacados miembros del
Consejo Presidium de Papua estaban
sicndo juzgados por sus actividades en
éste.

Escrihan a las autoridades pidiendo que
inicien una invcstigacion complcta, creible
e independicnte sobre el secucstro y homi-
cidio ilegitimo de Theys Eluay: que bus-
quen a Aristótcles Masoka y garanticen su
seguridad, y que faciliten protección a
todos los demas testigos relacionados con
el caso.

Envien sus Ilamamientos al presidente
de la Republica de Indonesia:

• •

: 1
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y! AS de 300 personas fueron tor-

turadas en Namibia en 1999

durante su detenciOn

por la policia y posterior

reclusion. Se las acusO de

estar implicadas en on ataque

que el Ej&cito de Liberación

de Caprivi, grupo politico

armado, habia lanzado en

agosto de ese afio contra

varios objetivos guberna-

mentales. Más de 130 de

ellas, liberadas posterior-

mente sin cargos, presenta-

ron denuncias por tortura. Sus

casos siguen sin resolverse. Tres agentes

de policia, a quienes muchos de los doe-

nidos identificaron como los perpetra-

dores de las torturas, contimian prestan-

do servicio.

Uno  dc  los torturados foe Oscar Lup-

halezwi. ex agente de policia con mas de

24 anos de experiencia.

Tiene imis de 50 cicatrices

de latigazos en cl cuello y la

espalda.

De los detenidos. I 28 han

sido acusados de alta trai-

ci6n. El gobierno de Nami-

bia afirma que no dispone

de recursos para procurarles

un abogado. En diciembre

del 2001, el Tribunal Supe-

rior dispuso que el Estado

tenia que proporcionar asis-

tencia letrada gratuita a los detenidos, que

carecian de medios econOmicos, pero el

gobierno ha impugnado esa decisiOn.

Escriban al gobierno pidindole que

ponga fin a la tortura  y  los malos tratos 


por pane de las fuerzas de seguridad, que

inicie una investigaciOn independiente y

exhaustiva sobre las presuntas torturas y

que ponga a disposiciOn judicial a los res-

ponsables. Instenlo tambien a cumplir su

obligaciOn de proporcionar asistencia letra-

da a los 128 acusados. como disponen la

legislaciOn nacional y el derecho interna-

cional.

Envien Ilamamientos al ministro nami-

No de Justicia:

()scar I Aiph  demi. () Al

•

UN tribunal de excepcion de El Cai-

ro —que niega a los acusados el

derecho de apelaciOn— impuso

penas de prisiOn  dc  entre ono y cinco arms

a un grupo de 23 hombres por su presun-

ta orientacion sexual. Amnistia Interna-

cional considera que 22 de ellos son pre-

sos de conciencia.

Algunos dc los detenidos denunciaron

hailer sido torturados. Uno de ellos dijo a

Amnistia Internacional: «La pal iza de ver-

dad empezO en la comisaria de policia.

Nos dieron patadas y nos golpearon con las

manos y con una vara y un palo grueso.

Luego nos obligaron a quedarnos en ropa

interior y siguieron los insultos y la humi-

Ilacion.

A pesar de los llamamientos de Amnis-

tia Internacional y dc otras organizaciones,

las autoridades no han investigado las

denuncias de tortura.

Las condenas se fundamentaban en

pruebas destinadas a establecer que los

hombres habian mantenido relaciones

sexuales con otros hombres. Se forz6 a 


•

Un grupo de hombres egipcios acusados de ser


homosexuales afrontan largas penas de prisi(in tras


ser sornetidos a un juicio que no cumplió con las


garantfas procesales establecidas por las normas


internacionales. 0 Norbert Schiller

los acusados a que se sometieran a reco-




nocimientos medicos, que constituyeron

trato cruel. inhumano y degradante. para

determinar si habian practicado el sexo

anal. Otras condenas se basaban. sola-

mente. en confesiones.

Los detenidos solo tuvieron acceso a

sus abogados  y  familiares al cabo de diez

&las. Los familiares afirman que no se les

notificO la detención oficialmente. Algu-

nos dicen que se enteraron Onicamente

por los medios de comunicaciOn. Escri-

ban pidiendo la puesta en libertad inme-

diata e incondicional de estos 22 presos de

conciencia detenidos Unicamente en razOn

de so orientaci6n sexual real o supuesta.

Envien sus Ilamamientos al presidente

de la Reptiblica Arabe de Egipto:

• :
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DIA V:
Campalia mundial para poner

fin a la violencia contra
las mujeres y las niñas

Marcha de Al por los derechos de la mujer.

Estudiantes de la Universidad de Natal en Durban. Suddfrica, participan en una protesta organizada por el


colectivo universitario de Al. © Al

ACT 77/001/2002/s

ESDE el 14 de febrero. Dia de
San Valentin (el DiA-V) hasta el
8 de marzo, Dia Internacional de
la Mujer. decenas de miles de
activistas estudiantiles de Amnis-
tia Internacional participaron en
una de las iniciativas politicas,

sociales y teatrales más radicales del 2002,
la Camparia Estudiantil del DIA-V, que
tenia por objeto hacer cesar la violencia
contra las mujeres y las nifias.

En el marco de esta campaiia interna-
cional, que formaba parte del Movimien-
to del DIA-V, estudiantes de mas de 25
paises trabajaron en favor de gente como
una nina guatemalteca de 12 atios a la que,
segnn informes, violó una autondad pUbli-
ca que sigue ocupando su cargo, mujeres
detenidas en el Libano por motivos poli-
ticos y torturadas, estudiantes violadas por
las fuerzas de seguridad del gobiernd de
Liberia y activistas turcas enjuiciadas solo
por denunciar pUblicamente violaciones
de mujeres bajo custodia.

«Nos Ilena de entusiasmo esta oportu-
nidad de mostrar nuestra solidaridad con
las mujeres que han sido victimas de abu-
SOS y actuar en su favor. Mientras todas las
mujeres no sean libres, ninguna de noso-
tras sera libre), manifesto Jeselle M. Papa,
coordinadora de activismo estudiantil en
Filipinas.

MONOLOGOS DE  LA  VAGINA

Entre los principales planes de la campaiia
figuraban actividades en torno a la repre-
sentación de la obra teatral de Eve Ensler
Los monologos de la vagina  en Filipinas. un
programa de sensibilizaciOn en colegios de
Togo, actos callejeros en Venezuela y una

exposición organizada por estudiantes de
Nueva Zelanda e inaugurada el DIA-V
Internacional de la Mujer por la gobernadora
general del pais, Sylvia Cartwright.

oEstamos tratando de que los gobier-
nos cumplan con su obligacion legal de
impedir la violencia y la discriminación
contra la mujer. Los gobiernos deben trans-
mitir un mensaje claro a quienes perpe-
tran actos de violencia contra la mujer: el
mensaje de que seran llevados ante la jus-
ticia», manifesto Amnistia Internacional en
el curso de la camparia.

JOVENES Y ESTUDIANTES

La mitad del más de un milkin de miembros

con que cuenta Amnistia Internacional en

todo el mundo son jóvenes y estudiantes.


La campaila estudiantil internacional

formaba parte del compromiso perma-
nente de Amnistia Internacional con la
defensa de los derechos de la mujer. La
organización esta asignando cada vez más
importancia a la cuestión de la violencia
contra la mujer.

La Campaiia Estudiantil del DiA-V
llevó producciones estudiantiles de  Los
monologos de la vagina  a centros de
enseiianza secundaria y universidades de
muchas partes del mundo para sensibil
zar a los estudiantes sobre la cuestión de
la violencia contra las mujeres y las niiias
y recaudar fondos para grupos que tra-
bajan contra la violencia y para organi-
zaciones locales de mujeres. La oV» de
su titulo representa la victoria contra la
violencia, el Dia de San Valentin y la
vagina.
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EGON declarn Amnistia Inter-
nacional el pasado 25 de enero,
dfa en que el Comit6 de la ONU
para la Eliminación de la Discri-
minación contra la Mujer exa-
minó el quinto informe periódi-
co de la Federación Rusa, el

gobierno de este pals ha incumplido sis-
tematicamente su deber de proteger los
derechos humanos de mujeres y nifias y de

romper la espiral de violencia.
Basandose en constantes informes de

victimas y testigos, Amnistfa Internacio-
nal presentó al Comite un documento en
el que subrayaba la atmósfera de impuni-
dad existente como consecuencia de que
las autoridades rara vez llevaran ante la
justicia a los presuntos responsables de
abusos. Esta atmósfera promovfa a su vez
nuevas violaciones de derechos humanos
contra las mujeres, ya que los responsables
sablan que no serfan castigados.

Las mujeres de Chechenia han sufrido

toda clase de terribles abusos en el con-
texto del contlicto armado, desde tortura
(incluidas violaciones) hasta desaparición
forzada y ejecución extrajudicial. Ade-
más, mujeres y niñas civiles han sido vic-
timas de homicidios indiscriminados
durante las operaciones militares.

VISITA A CHECHENIA

En noviembre del 2001, unos represen-
tantes de Amnistfa Internacional que visi-
taron centros de detención en la frontera
con Chechenia reunieron declaraciones
de testigos que corroboraban la existencia
de una practica habitual: la violación de
detenidas chechenas embarazadas por par-
te de soldados rusos.

La violaciOn no solo se usaba como
arma de guerra: las mujeres detenidas tam-
hien era victimas de esta forma de tortu-
ra a manos de funcionarios civiles encar-
gados de hacer cumplir la ley.

Amnistfa Internacional ha Ilegado a la
conclusion de que la tortura y los rnalos
tratos a mujeres y nitias son una practica
endernica y generalizada en la Federación
Rusa. Los policfas responsables de estos
tratos gozan en gran medida de impunidad,
con pocas probabilidades de ser procesa-
dos por sus actos, y esto disuade a las vfc-
timas de presentar denuncias. Además, es
hien sabido que los fiscales son reacios a
tomar en consideración las denuncias pre,
sentadas por mujeres que afirman haber
sido victimas de acoso sexual, intimida-
ciOn, tortura o malos tratos bajo custodia
de la policfa.

COMO EN LA EPOCA DE STALIN

Amnistfa Internacional ha advertido: oLas
condiciones de los centros de detención
preventiva y las colonias penitenciarias
son inimaginables y recuerdan a la época
de Stalin: los reclusos estan hacinados y
carecen de instalaciones higiénicas. Son
unas condiciones inhumanas».

A las mujeres con la menstruación no
les proporcionan compresas higienicas, y
tienen que utilizar trapos o el relleno de sus
colchones. Las mujeres y las nifias en
detención preventiva y en colonias peni-
tenciarias suelen ser sometidas a tortura y
malos tratos por los guardias. Puesto que
en toda la Federación Rusa solo hay tres
colonias penitenciarias para nifias conde-
nadas a prisión, a estas nifias les resulta
muy diffcil mantener los lazos con su fami-
lia o recibir de ella ayuda material.

Amnistfa Internacional ha declarado:
«Las mujeres no sOlo corren peligro en el

ambito ptiblico a manos de funcionarios.
El flagrante desprecio de su integridad
también las hace vulnerables en el ambi-




to privado a la violencia doméstica y las
expone al trafico de mujeres para la pros-
tituciOn forzada».

«Mientras las autoridades rusas no
tomen medidas concretas para combatir
la impunidad y abordar las violaciones
especificas de derechos humanos que
sufren las mujeres, la mayorfa de la
población rusa, es decir, las mujeres,

seguird siendo vulnerable y corriendo
peligro». Si desean más informaciOn,
consulten:

Russian Federation: Summary (.)f Con-

cerns on the human rights qf women and

girls (indice AI: EUR 46/007/2002), en
http://web.amnesty.org/ai.nsf/recent1eur46
0042002 (disponible solo en inglés, inclui-
do en el Servicio de Noticias 13/02).

Russian Federation: Women and girls

victims ((f human rights abuses (selected

case studies) (Indice Al: EUR 46/005/2002),
http://web.amnesty.org/ai.nsf/recent/eur4600
52002 (disponible sOlo en inglés, incluido
en el Servicio de Noticias 13/02).

Federación Rusa

Mujeres y nifias,
ictimas a diario

de la espiral
de violencia
e impunidad

EUR 46/006/2002/s
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L.
tina !tinier se une a la protesta eelehrada en la

capital de Sri Lanka. Coloniho. contra la presunta

iolacuin dc Una miner Lund a nianos de Pres poll-

cias. 6 de mho  del 2001 . Reuter,: / Popperto.

E L Tribunal Supremo de Sri Lanka

concedioel pasado 25 de enero una
indemnizaciOn de 150.000 rupias
srilankesas ( unos 1.600 Mares
estadounidenses) a Vein Arshade-
vi. ruttier tamil violada en Colom-
bo en junio del 2001.

Se trata de una sentencia histOrica: por
primera vez un tribunal de Sri Lanka con-
cede una indemnizacián a una victima de
violaciOn. lo que confirm que la viola-
ciOn hajo custodia constituye tortura.

Amnistia Internacional ha instado a

las autoridades de Sri Lanka a clue garan-

ticen el procesamiento penal. sin mas

dilaci6n, de los tres soldados v los tres

agentes de policia que presuntamente

violaron a Velu Arshadevi los cuales

estan en lihertad hajo fianza. Si lo hacen.

sentaran otro precedente importantisi-
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Sri Lanka
Sentencia histórica
sobre un caso
de violación
Un informe pone de manifiesto el aumento
de las violaciones bajo custodia
Doss. de referencia: ASA 37/003/2002/s y ASA 37/002/2002/s



DERECHOS DE LA MUJER

mo, pues serd la primera vez que se

someta a juicio a miembros de las fuer-

zas de seguridad en relación con una

violacion bajo custodia.
Amnistia Internacional ha instado asi-

mismo a que se garantice que se hace jus-

ticia a otras victimas de violación, cuyos

casos la organización ha documentado en

el informe Sri Lanka: Rape in custody

(oSri Lanka: Violación bajo custodia»),

cuya version en ingles estd disponible en:

htt ://www.web.amnest .or ai.nsf/index/a

sa370012002 


DRAMATICO AUMENTO
DEL NOMERO DE DENUNCIAS

En el informe de Amnistia Intemacional se

afirma que en Sri Lanka han experimen-

tado un drástico incremento las denuncias

de violaciOn de mujeres bajo custodia del

ejército o de la policia. La organizacion

cuenta con datos fide-
dignos sobre casos de
mujeres bajo custodia a

las que se vend() los ojos,
golpeo y desnudó a la
fuerza para, luego, vio-
larlas.

La mayoria de estos

sucesos de violación se
han registrado en el contexto del con-

flicto armado que enfrenta a las fuerzas

de seguridad del pais con los Tigres de

Liberación de Eelam Tamil, que luchan

por la constituciOn de un Estado autóno-

mo en el forte y el este de la isla de Cei-

Ian. Muchas de las victimas son despla-

zadas internas, mujeres que se han visto

obligadas a abandonar su lugar habitual

de residencia a causa del conflicto.
Amnistia Internacional ha afirmado:

oEl hecho de que muy frecuentemente

ni policias, ni jueces, ni medicos se

ocupen eficazmente de las denuncias

de violación, ni de ninguna otra denun-

cia de tortura, deberia obligar al gobier-

no a atajar este problema. En repetidas

ocasiones, las deficiencias de las fases

iniciales del proceso de investigaciOn

criminal han contribuido a frustrar al

final la investigación de casos de vio-

lación y el posterior enjuiciamiento de

los autores».

PETICIONES AL NUEVO
PRIMER MINISTRO

0E1 nuevo gobierno del primer ministro


Ranil Wickremasinghe debe hacer ya todo

lo que este en su mano para impedir estos

gravisimos abusos sexuales contra las

detenidas», ha manifestado Amnistia Inter-

nacional.
La organización insta al nuevo primer

ministro a que:

— transmita un mensaje pOblico y cla-

ro a todo el personal de las fuerzas de

seguridad de que no se tolerarán ni la vio-

laciOn ni ningOn otro tipo de violencia

sexual grave ejercida contra personas NO

su custodia, y que a los autores de esos

delitos se los Ilevard ante la justicia y se los

hara rendir cuentas ante ella;

— constituya un organismo inde-

pendiente de investigaciOn al que se

dote con las atribuciones necesarias y

la capacidad pertinente para empren-

der investigaciones criminales en los

casos en que se considere que se han

cometido violaciones de
derechos humanos, en
especial en los de viola-

ciOn de mujeres.

MEDIDAS POSITIVAS

Amnistia Internacional ha

acogido con sumo agrado

las medidas que los sucesivos gobiemos de

Sri Lanka han adoptado a lo largo de los

Oltiinos afios para combatir la tortura,

como la ratificaciOn de la ConvenciOn de

la ONU contra la Tortura a principios de

1994 y su posterior incorporaciOn a la

legislación nacional ese mismo año, asi

como la mas reciente tipificaciOn en el

Código Penal de delitos especificos, como

el de violacicin bajo custodia y violación

en grupo, corno actos punibles con un

minimo de 10 afios de cárcel. No obstan-

te, y pese a estas positivas medidas, has-

ta la fecha ni un solo miembro de las fuer-

zas de seguridad ha sido declarado

culpable ante un tribunal ,cle justicia de

violación bajo custodia. Unicamente en

un caso, en el que la victima fue ademas

asesinada. Ilegaron los inculpados a que-

dar en manos de la justicia.
Amnistia Internacional ha manifesta-

do: «Garantizar que se hace justicia a las

innumerables mujeres que han sido victi-

mas de violaciOn bajo custodia puede ser

una excelente oportunidad para el nuevo

primer ministro de confirmar, de verdad,

el compromiso con que su partido se pre-

sentó a las elecciones: salvaguardar los

derechos de las mujeres».

Por primera vez un tribunal
de Sri Lanka concede una
indemnización a una vfcti-
ma de violación, lo que con-
firma que la violackin bajo
custodia constjtuye tortura.

Un caso
ilustrativo

EN marzo del 2001, miem-

bros de la armada de Sri

Lanka con base en la ciu-

dad costera de Mannar

detuvieron a Sinnathamby

Sivamany, de 24 arios, y a

Ehamparam Wijikal, de 22,

ambas de origen tamil, y se las

Ilevaron en una furgoneta a

dependencias de una brigada

especial de la policia. Una vez

allf, Ehamparam Wijikala fue

brutalmente violada en el inte-

rior de la comisaria por dos de

ellos. Entretanto, otro miembro

de la armada entró en la furgo-

neta y alli, con ayuda del con-

ductor, vendds los ojos a Sin-

nathamby con un calcetin, tras

lo cual la desnudó y viol&

Poco tiempo después, la

metieron también en la comi-

saria, en la misma habitación

en la que se encontraba reclui-

da Ehamparam Wijikala. Los

miembros de las fuerzas de

seguridad presentes la golpe-

aron y ordenaron que se quita-

ra la ropa que le quedaba. Al

negarse, Rajah, un agente de la

policia, ordenó a Ehamparam

Wijikala que le quitara la ropa

a Sinnathamby. Obligaron a las

dos mujeres a pasear desnu-

das delante de ellos. Luego les

hicieron ponerse en cuclillas,

les ataron manos y pies a un

poste que despues colocaron

horizontalmente apoyado en

unas mesas y las dejaron a

ambas colgando en esa postu-

ra durante aproximadamente 90

minutos, tiempo durante el que,

además, las pellizcaron y azo-

taron con un grueso cable

metálico.
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L A violencia contra la mujer es una

practica generalizada en Kenia.
Todos los dias. las mujeres son
agredidas fisica y sexualmente. La
violaciOn se da en todos los grupos
sociales y étnicos. Es un delito que
conmociona y traumatiza a la vie-

tima, y degrada la condiciOn de la mujer
en la sociedad. Sin embargo. casi siem-
pre se sufre en silencio.

Un informe de Amnistia Internacional,
publicado el pasado 8 de marzo, trata de
responder a algunas de las preguntas que
muchas mujeres victimas de la violencia
han planteado a la organización. En él se
examina la violencia contra la mujer, espe-
cialmente la violencia sexual, centrándo-
se en la violación. tanto la cometida por
funcionarios de seguridad como por par-
ticulares. El informe analiza por qué las
mujeres victimas de violencia no estan
adecuadamente protegidas por la ley y por
qué sus agresores siuen actuando con
impunidad.

Las victimas de violación suelen
encontrarse con insuperables obstdculos
cuando intentan que los agresores sean
procesados. Muchas mujeres que han
sido violadas o han sufrido otras formas
de abuso estan demasiado intimidadas
por las actitudes culturales y la inaccion
del Estado como para tratar de conse-
guir un resarcimiento por via judicial,
ya que el hacerlo puede acarrearles la
hostilidad de su familia, de la comunidad
y de la policia. y ademds la probabili-
dad de éxito es escasa. Las que lo inten-
tan se enfrentan con un sistema que pasa
por alto, niega, e incluso, aprueba la vio-
lencia contra la mujer y protege a sus
autores. sean funcionarios del Estado o
particulares.

INCREMENTO DEL NOMERO
DE VIOLACIONES

A lo largo de los atios, las estadisticas de
la policia muestran un incremento del
niimero de violaciones denunciadas, que
han pasado de 515 en 1990 a 1.675 en el
2000.1 Es probable que estas cifras no
reflejen la verdadera magnitud del pro-
blema, pues muchas violaciones no se
denuncian. Los grupos kenianos de muje-

1 Cifras facilitadas por la Jefatura de Policia
de Kenia en Nairobi. La Organizacion Kenia-
na contra la Violación tambien afirma que las
denuncias de violación oscilan entre 900 y
1.500 al aiio. 


res creen que las verdaderas cifras son
mucho mayores.

Sin embargo, a pesar de sus obligacio-
nes morales y legales, el gobierno de
Kenia no ha reformado las leyes del pais
para que tipifiquen como delitos comunes
todos los actos de violencia contra la
mujer, ni ha tratado de buscar soluciOn
al problema de las prácticas discrimina-
torias de la policia, los servicios peniten-
ciarios y el sistema de justicia. El gobier-
no keniano debe reformar tanto las leyes
como las costumbres para poner fin a la
impunidad que rodea la violencia contra
la mujer.

La falta de medidas gubernativas con-
tra estos abusos, sean sus autores funcio-
narios del Estado o particulares, es lo que
permite que continUen cometiéndose. El
Estado tiene la obligación de tomar medi-
das para proteger a las mujeres de la vio-
lencia.

Segtin las normas internacionales de
derechos humanos, el Estado tiene la
responsabilidad de garantizar que se
protegen adecuadamente los derechos
humanos de sus ciudadanos. Al haber
aprobado leyes nacionales especificas
y ratificado determinados instrumen-




tos internacionales y regionales de dere-
chos humanos, especialmente la Con-
venciOn sobre la Eliminación de Todas
las Formas de DiscriminaciOn contra
la Mujer y la Carta Africana de Dere-
chos Humanos y de los Pueblos, el
gobierno keniano estd obligado a garan-
tizar que se protegen, respetan y cum-
plen los derechos tanto de los hombres
como de las mujeres. Sin embargo, la
violencia contra la mujer continua.
mientras el gobierno de Kenia se abs-
tiene sistemáticamente de garantizar
que los autores de estos abusos son
puestos a disposición judicial.

ELECCIONES

En el aiio 2002 habrd elecciones  presi-
denciales y legislativas en Kenia, con la
posibilidad de elegir un nuevo gobierno y
un nuevo jefe de Estado. Amnistia Inter-
nacional aprovecha esta oportunidad para
tratar de que los derechos de la mujer figu-
ren como maxima prioridad en el progra-
ma electoral.

El Dia Internacional de la Mujer,
Amnistia Internacional recordO al gobier-
no keniano sus responsabilidades y debe-
res hacia la mitad de la población, en la

Kenia

La violacion,
el delito invisible

Doc. de referencia: AFR 32/001/2002/s
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e a
Dia de los Derechos Humanos 2001. 1...1n grupo de mujeres participa en Nairobi en una mareha por la igualdad de derechos. © Reuters / Popperfoto.

actualidad sujeta atin a leyes anticuadas

y actitudes discrirninatorias perpetuadas
por la propia conducta de las autorida-
des y la forma en que responden a la vio-

lencia contra la mujer. Ese dia, mientras
se celebraban en todo el mundo los logros

conseguidos por la mujer, Amnistia Inter-
nacional tratO de conseguir que no se

olvide a las mujeres que conti titian sien-

do violadas y golpeadas y cuyos dere-
chos basicos les son negados, hien sea
por funcionarios estatales o por sus fami-
liares.

La organizaciOn pide a los parlamen-

tarios, votantes y mujeres de Kenia que

hagan todo lo que esté en su mano para
garantizar que los candidatos tienen en

cuenta las cuestiones de gemero tanto en su
politica como en sus actitudes. Aunque el
54 por ciento de los votantes son muje-
res, la composición del actual gobierno

continua reflejando el sesgo sexista.
Actualmente los 25 miembros del gabi-

nete son hombres, y solo 8 de los 224
miembros del Parlamento del pais son
mujeres.

En sus recomendaciones, Amnistia

Internacional pide al gohierno que tome
medidas eficaces para cumplir con sus
obligaciones internacionales de proteger a

las nifias y las mujeres de la violación y
otras graves formas de violencia contra la
mujer.

Kenia ha aceptado corno vinculantes

varias normas internacionales de derechos 


humanos como la Convención sobre la
Elirninación de Todas las Formas de Dis-
criminaciOn contra la Mujer, de las Nacio-
nes Unidas. El informe de Amnistia Inter-

nacional contiene recomendaciones para
que el gobierno keniano acnie y garantice
que hombres y mujeres disfrutan de la mis-
ma proteccion ante la ley. incluida la pro-

tecci6n del derecho a la integridad fisica.

La violencia contra la mujer impregna todos los grupos sociales
y étnicos. Es una crisis de la sociedad que exige una acción con-
certada pare contener sus estragos [...] La culture sin dude influ-
ye en la relacibn entre los diversos grupos de la sociedad y [...] algu-
nas prácticas culturales, creencias y tradiciones han tendido a
relegar a la mujer a la categoria de ciudadana de segunda clase en
la sociedad, no solo violando asi sus derechos como ser humano
[sino] causando su discriminaciOn. Algunas [...] costumbres y
prácticas culturales no sOlo se han abierto camino en la ley sino
que [se utilizan] como justifIcacidn de la violencia contra la mujer.

Fiscal general de Kenia,:1999
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NO de los temas tratados en el
informe  Kenia: La violacion, el
delito invisible,  es el de la dis-
criminación. Por su condición y
función, la mujer en Kenia es ciu-
dadana de segunda clase, y sufre
una discriminación generaliza-

da. Kenia es una sociedad patriarcal en la
que el esposo es el cabeza de familia y la
mujer suele tener poca influencia en las
decisiones que afectan a su vida. Est() se
extiende a las relaciones sexuales, de for-
ma que con frecuencia las mujeres no pue-
den negarse a tenerlas con sus maridos.
La violencia domina la vida de muchas
mujeres.

El Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas ha sefialado que en gene-
ral la pobreza inhibe el pleno disfrute de
los derechos humanos y que una situación
en que la mujer tenga un acceso desigual
a los recursos garantiza la continuidad de
la discriminación.2 En Kenia la mujer no
es tradicionalmente la propietaria de los
bienes ni de la tierra que trabaja, lo cual
le hace padecer privaciones económicas y
la coloca en una situacion de dependencia.

COMUNIDADES RURALES

En algunas comunidades rurales persis-
ten actitudes debido a las cuales la mujer
estd especialmente expuesta a ser victima
de violencia. La Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, en una
resolución sobre la igualdad de la mujer
respecto a la propiedad, el acceso y el con-
trol de la tierra y su igualdad de derechos
respecto a la propiedad de bienes y a una
vivienda adecuada. afirmaba: «[...] la
pobreza de las mujeres, junto con la falta
de otras opciones en materia de vivienda,
hacen que les sea dificil abandonar situa-
ciones familiares violentas».3 El parrafo 24
(0) de la Recomendación General num.
19 del Cornité para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer impone a los Estados la obli-
gación de garantizar que las mujeres del
medio rural pueden acceder a los servi-
cios para victimas de la violencia.4

Cada uupo étnico de Kenia tiene su
propia identidad, que se refleja en su cul-
tura y sus tradiciones. Se reconoce que no
todas las costumbres discriminan a la mujer
en el disfrute de sus derechos humanos y

2 Documento de la ONU E/CN.4/1998/22.
3 Documento de la ONU

E/CN.4/RES/2001/s/34.
4 Docurnento de la ONU A/47/38. 


que ciertas prácticas contribuyen a pro-
moverlos. Amnistra Internacional no hace
campalia contra estos valores y prActicas
culturales como tales, porque son precisa-
mente los que contribuyen a formar comu-
nidades diferenciadas y llenas de vida. Sin
embargo, a la organización le preocupa
que la violencia contra la mujer se haya
atrincherado entre estos elementos de cul-
tura y tradición que discrirninan a la mujer.

HEREDAR LA ESPOSA

Se corre el peligro de que la violencia
contra la mujer se generalice cuando, por
ejemplo, se institucionalizan, a través de
la cultura y de la tradición, prricticas como

la de heredar la esposa, poner precio a la
novia, el matrimonio forzado y la mud-
lación genital femenina, y cuando el Esta-
do no garantim el mantenimiento y la
protección de los derechos de la mujer.
Como ha afirmado la relatora especial
sobre la violencia contra la mujer, qu1na
adhesion ciega a estas pnicticas y la pasi-
vidad del Estado con respecto a estas cos-
tumbres y tradiciones han hecho posible
una violencia contra la mujer en gran
escala>>.5

5 Documento de la ONU E/CN.2/I 995/42.

Amnistra Internacional considera
positiva la reciente aprobación de la Ley
del Menor (2001), que prohibe el matri-
monio forzado y la mutilación genital
de nitias. Sin embargo, el Estado conti-
tura aprobando estas practicas entre adul-
tos. Esto quiere decir que la actuaciOn
del gobierno contintia siendo incompa-
tible con las disposiciones del artrculo 5
de la Convención sobre la Elirninación
de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, que pide a los Estados
que eliminen las prricticas culturales y
tradicionales que perpettran la discri-
minación y los estereotipos sobre la
mujer. El artrculo 4 de la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer insta a los Estados a no
invocar ninguna costumbre, tradiciOn
consideración religiosa para eludir su
obligaciOn de eliminar la violencia con-
tra la mujer.

TRANSMISION DE LA PROPIEDAD

Aunque las normas internacionales de
derechos humanos garantizan un acce-
so igualitario de hombres y mujeres a la
propiedad, segrin las prricticas consue-
tudinarias las mujeres no heredan las
propiedades de sus padres o esposos,
ya que la propiedad suele transmitirse

La discriminación
de la mujer
en Kenia

Doc. de referencia: AFR 32/001/2002/s
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por linea masculina.6 En algunas comu-

nidades, cuando un hombre muere, sus
familiares desheredan a su viuda y sus
hijos, dejándolos sin bienes ni medios de

subsistencia. Algunas viudas han acu-
dido a los tribunales para reclamar sus

propiedades a la familia de su marido,

pero en algunos casos no han podido
probar que estuvieran legalmente casa-

das, y por tanto, que tenian derecho legal

sobre dichas propiedades. Hay muchos
informes de mujeres que se han queda-
do en la calle con sus hijos.

El matrimonio forzado es tradicio-

nal en algunas comunidades, lo cual
contraviene el articulo 16 de la Con-

vención sobre la Eliminación de Todas

las Formas  de  Discriminación contra

la Mujer, que garantiza, bastindose en
la igualdad de hombres y mujeres, el
mismo derecho para elegir libremente

c6nyuge y contraer matrimonio solo
por su libre albedrio y su pleno con-

senti m ien to.

A la muerte de un hombre, su hermano
o un familiar cercano ohereda» a su espo-
sa, sin que se pida a la mujer consenti-

m i ento para este nuevo matrimonio 0 para

tener relaciones sexuales con su nuevo
oesposo». La comunidad utiliza la tradiciOn
para discriminar de nuevo a la mujer y
afianzar su puesto de segunda clase en la

sociedad.

Una abogada de derechos humanos
cont6 a Amnistia Internacional que inclu-
so los hijos adultos de una mujer, cre-

yendo que se trata de una costumbre tra-
dicional, fuerzan a su madre a dejarse
heredar por temor a que las consecuen-

cias scan terribles. oEs decir, los hijos
casan a sus madres, normalmente con el
hermano mayor [del esposo muertol,

pero no pueden cultivar nada hasta que
el hermano mayor haya tenido relaciones

sexuales con su nueva esposa. Los hijos

no pueden cultivar ni construir una casa
permanente, ya que es el hermano mayor
del padre el que lo decide todo. No hacer-
lo asI supondria  chira  (consecuencias

negativas para la familia)».7

6 Kenia no tiene legislaciOn propia sobre los

bienes conyugales y se rige por la ley britani-

ca relativa a la Propiedad de la Mujer Casada,

de 1882. Sin embargo, en los tribunales se han

visto suficientes casos para garantizar que dicha

ley se ajusta al contexto de Kenia.

7 Entrevista a Hezekiah Abuya. ahogada y

activista de derechos humanos, el 28 de agos-

to del 2001.

SIDA

Phelista, mujer de Nairobi, se cas6 en
1965 y qued6 viuda en 1983. Siguiendo

las costumbres de su comunidad, el her-

mano de su esposo la ohered6». Segtin
los informes, su cufiado y ahora esposo
la insult& golpe6 y vio10 en reiteradas

ocasiones. Phelista dijo a Amnistia Inter-
nacional que no habia denunciado los

abusos a la policia porque pensaba que

le pedirian dinero, pero en 1992 inform()
de ello al jefe de su pueblo, cuyo con-

sejo fue que, si no podia seguir con su
nuevo esposo, debia dejarlo. Cuando se

lo dijo al interesado, al parecer éste la

golpeó y la forz6 a tener relaciones

sexuales.

Para muchas mujeres forzadas a
casarse de nuevo existe una preocupa-

ciem adicional: los riesgos de salud aso-

ciados al matrimonio. Las mujeres
«heredadas» pueden contagiarse del

VIH (virus de inmunodeficiencia huma-

na) y morir de SIDA, dejando huérfa-
nos a sus hijos. Como serial() un traba-
jador social keniano en una entrevista
a los medios de comunicaci6n, ola gen-

te min no ha aceptado el hecho del
SIDA, aunque se muere de SIDA. Si
una mujer se niega a ser heredada, nadie
le tenderti una mano.»
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A mediados del pasado enero, el

gobierno de Sierra Leona y las

Naciones Unidas firmaron un

acuerdo que estipulaba la creackin

de un tribunal especial para juz-

gar los crimenes de guerra. Amnistia Inter-

nacional lo acogi6 con satisfacci6n, pero

tainbia con cautela. La organizaciOn de

derechos humanos seila16: «A fin de que

el Tribunal Especial de Sierra Leona pue-

da acabar con la impunidad de manera

eficaz e imparcial y contribuir al proceso

de paz y reconciliación, la independencia

del fiscal debe quedar garantizada, el Tri-

bunal ha de recibir una financiación ade-

e."

cuada y sostenida, y debe establecerse una


relación clara entre el Tribunal Especial y


la Comisión de Verdad y ReconciliaciOn».

Amnistia Internacional teme que, si

estas cuestiones no se abordan. se ponga

en peligro la credibilidad y la eficacia del

Tribunal Especial y se reduzcan las posi-

bilidades de garantizar en Sierra Leona el

respeto a los derechos humanos y la acciOn

de la justicia.

La organizaciOn ha.manifestado su satis-

facción ante una promesa hecha püblica 


por el Alto Comisionado Adjunto de las

Naciones Unidas para los Derechos Huma-

nos, Ralph Zacklin, por la que se garanti-

za la independencia del tribunal a traves

de su ámbito internacional y se afirma que

el fiscal seni independiente del gobierno

y de las Naciones Unidas.

GARANTlAS DE FINANCIACION

Es fundamental que el Tribunal Especial

cuente con garantias de financiación para

que pueda iniciar y resolver todos los pro-

cesos. En la actualidad, se carece de recur-

sos adecuados para el primer alio de fun-

En mayo del 2000.

centenares de per-

sonas se manifesta-

ron  en  Sierra Leona

contra el Frente

Revolucionario

Unido. grupo arma-

do de oposicion

responsable de

millares de atroci-

dades. incluidas

mutilaciones y vio-

laciones sistemati-

cas. AFP

cionamiento y las cantidades estipuladas

para el segundo y tercer alio no alcanzan

ni a la mitad de lo que se precisa.

oLa ausencia de garantias de financia-

ci6n podria socavar la eficacia del tribu-

nal, porque crearia incertidumbre y desa-

lentaria la participaciOn de expertos en

justicia procesab>, ha subrayado Amnistia

Internacional.

A la luz de las dificultades experimen-

tadas para obtener un compromiso ade-

cuado por parte de los Estados miembros 


de las Naciones Unidas al objeto de finan-

ciar el tribunal mediante contribuciones

voluntarias, el Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas deberia reconsiderar sus

mecanismos de financiación y, en con-

creto, contemplar la posibilidad de obte-

ner financiaciOn mediante aportaciones

previamente esti puladas.

Segün Amnistia Internacional, es nece-

sario aclarar la relación existente entre el

Tribunal Especial y la ComisiOn de Ver-

dad y ReconciliaciOn. Actualmente, se estari

estableciendo las bases de la Cotnisión,

pero existen cuestiones cruciales que deben

analizarse para garantizar el correcto fun-

cionamiento de ambas instituciones. Amnis-

tia Internacional teme que, si esta relación

no se aclara, la eficacia de las dos quede en

entredicho y se pongan en peligro los pro-

gresos hacia la paz y la reconciliaciOn.

EL TRIBUNAL ESPECIAL

El 14 de agosto del 2000 el Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas aprob6

la Resolución 1315 (2000), que establecia

un tribunal especial independiente para

Sierra Leona, al objeto de juzgar a pre-

suntos responsables de crimenes contra la

humanidad, crimenes de guerra y otras

graves violaciones del derecho interna-

cional humanitario, asi como del itos tipi-

ficados en la legislacion de Sierra Leona

cometidos dentro de su territorio.

Desde que las Naciones Unidas aproba-

ron en agosto del 2000 esta resolución, en

numerosas ocasiones Amnistia Internacio-

nal ha hecho hincapié en la necesidad de

articular una politica independiente en mate-

ria procesal, asignar una financiación'ade-

cuada al Tribunal Especial y establecer una

relación transparente entre éste y la Comi-

sion de Verdad y Reconciliaci6n. Asimis-

mo, la organización ha instado a cambiar la

fecha de inicio de la jurisdicción temporal

del Tribunal Especial al 23 de marzo de

1991, para que se pueda procesar a los res-

ponsables de los crimenes tipificados en el

derecho internacional cometidos durante

el periodo completo del conflicto armado.

La organizacion ha mostrado su oposiciOn

a una amnistia para los responsables de

delitos tipificados en el derecho interna-

cional. Por otro lado, se debe conceder prio-

ridad a la rápida reconstrucción del sistema

legislativo y judicial de Sierra Leona, de

modo que puedan celebrarse juicios con

las garantias debidas, sin recurrir a la pena

de muerte, contra los responsables de abu-

sos contra los derechos humanos que no

haya juzgado el Tribunal Especial.

Sierra Leona:
Debe garantizarse
una politica procesal
independiente

AFR 51/001/2002/s

v...Mcnir
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Camboya:
Sin acuerdo
para juzgar
al Jemer Rojo
ASA 23/001/2002/s

El 2 de enero del 2001, los miembros de la Asamblea Nacional de Camboya votaron la aprobación de una


ley que permite juzgar a los ex dirigentes del gobierno del Jemer Rojo. © Reuters/Chor Sokunthea

L A renuncia de las Naciones Unidas a

seguir cooperando con las autorida-
des camboyanas para juzgar a loS
presuntos autores de violaciones gra-
ves de derechos humanos cometidas

durante el periodo de gobierno del Jerner
Rojo en Camboya no ha sorprendido a
nadie, declar6 Arnnistia Internacional el
pasado 11 de febrero.

«Tal corno las autoridades de Cambo-
ya estaban planteando el proceso de nego-
ciaciOn, se incumplian las garantias pro-
cesales establecidas por las normas
internacionales, y es tarea de las Naciones
Unidas garantizar su respeto -subray6 la
organizaci6n, afiadiendo-: Participar en
juicios que no cuentan con las garantias
debidas solo puede servir para socavar las
normas de derechos hurnanos de las
Naciones Unidas y someter a la poblaciOn
de Camboya a un trato injusto».

Tras un prolongado proceso de nego-
ciaciOn iniciado en 1997,1as Naciones Uni-
das y las autoridades de Camboya acorda-
ron en julio del 2000 el establecimiento del
denominado otribunal mixto». fonmdo por
jueces camboyanos y de otros paises, que
se reuniria en Camboya para juzgar un
inimero determinado de casos prioritarios.

PREOCUPACION
POR LOS TRIBUNALES MIXTOS

En su rnomento, Amnistia Internacional
expresó su preocupación por el hecho de
que este acuerdo, finalrnente rechazado, no
contara con las debidas garantias de inde-
pendencia e imparcialidad, necesarias para
garantizar que se hace justicia.

El gobierno camboyano redact6 una ley
que fue aprobada por la Asamblea Nacio-
nal y el Senado y que el rey de Carnboya
suscribiO en agosto del 2001. El nuevo
texto legal suscit6 honda preocupación
por su falta de imparcialidad, y asi se lo
especificaron las Naciones Unidas al
gobierno del pais, que rehusO, no obstan-
te, la posibilidad de enmendarlo.

0E1 balance final de estos alios de tra-

bajo indica que los camboyanos están
todavia lejos de alcanzar la acción de la
justicia, y ésa es la verdadera tragedia -
afirm6 Arnnistia Internacional-. El lega-
do del periodo de gobierno del Jerner
Rojo todavia se cierne sobre Camboya, y
sobre el sisterna judicial en particular. La
realidad sigue poniendo de manifiesto
que los responsables de violaciones gra-
ves contra los derechos humanos conti-
nUan gozando de impunidad, y el gobier-
no de Camboya debe asumir la 


responsabilidad que corresponde a su
opaca legislacion».

NEGOCIACIONES PROLONGADAS

El prolongado proceso de negociación
entablado entre las Naciones Unidas y las
autoridades carnboyanas para juzgar a pre-
suntos responsables de violaciones gra-
ves de derechos humanos como los cri-
menes de lesa humanidad que se
cornetieron en Carnboya entre el 17 de
abril de 1975 y el 7 de enero de 1979 (el
denominado periodo del Jemer Rojo) se
inici6 en junio de 1997 con una carta en
la que los primeros ministros de Cambo-
ya solicitaban ayuda. Las Naciones Uni-

das recornendaron la creaciOn de un tri-
bunal internacional, opciOn que fue recha-
zada por las autoridades del pais asidtico.
Con todo, una serie de reuniones y el inter-
cambio de comunicaciones que se produ-
jo posteriormente fructific6 en un acuer-
do que abria nuevos cauces en julio del
2000.

Cuando la legislaciOn camboyana incor-
poni este acuerdo, no se respetO todo lo
estipulado por las Naciones Unidas, y las
autoridades del pais se negaron a enmen-
dar la ley. El sistema judicial de Cambo-
ya no estd hien cimentado: adolece de un
sometimiento a presiones politicas que
afectan sobre todo a los casos más impor-
tantes.
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Los derechos humans,
en entredicho

Doc. de referencia: IOR 41/025/2001/s

E L 58° periodo de sesiones de la

Comisión de Derechos Humanos

de las Naciones Unidas (oNu) se

celebra durante seis semanas. del

18 de marzo al 26 de abril del

2002, en Ginebra. Es el primer

periodo de sesiones de la Comi-

sión tras los atentados del 11 de septiem-

bre, en respuesta a los cuales varios Esta-

dos han adoptado o estan estudiando la

posibilidad de adoptar medidas que violan

las normas internacionales de derechos

hurnanos. Por ello. Amnistia Internacional

pide a la Comisión que actiie en conso-

nancia con lo dispuesto en esas normas  e

insta a todos los Estados a que cooperen

plenamente con los mecanismos de dere-

chos humanos de la ONU.

Este ario, adernds. Amnistia Interna-

cional pide a la Cornisión de Derechos

Humanos que adopte medidas respecto

de seis paises —Colombia, Indonesia,

Israel y los Territorios Ocupados, la

Federación Rusa y Chechenia, Arabia

Saudi y Zimbabue— afectados por un

cuadro de violaciones graves y sistemd-

ticas de derechos humanos. Asimismo, la

organización exhorta a la Comisión a

que tome medidas en relación con una

serie de preocupaciones tematicas, rela-

tivas, concretamente. a la pena de muer-

te, las «desapariciones», el racisrno y la

tortura. No obstante, el hecho de que

Amnistia Internacional destaque estos

!Daises y motivos de preocupación no sig-

nifica que la organización desatienda los

casos de otros pikes donde se cometen

graves violaciones de derechos huma-




[...] en la consecución del objeti-
vo de erradicar el terrorismo, es

esencial que los Estados cum-
plan estrictarnente su obligación
y comprorniso internacional de
respetar los derechos hurnanos
y las libertades fundamentales.
Aunque reconocemos que la
amenaza del terrorismo puede
hacer necesarias medidas espe-
cificas, pedimos a todos los
gobiernos que se abstengan de
tomar cualquier iniciativa exce-
siva que viole libertades funda-
mentales y socave la disidencia
legitima [...] El objeto de las
medidas antiterroristas es pro-
teger los derechos humanos y la
democracia, no menoscabar
estos valores fundamentales de
nuestras sociedades.1

nos y que también merecen ser someti-

dos a un cuidadoso examen por la Comi-

siOn.

Tales preocupaciones vienen detalla-

das en un documento publicado por

Amnistia Internacional con el indice de

1 Declaración conjunta de Mary Robinson,

alta comisionada de las Naciones Unidas para

los Derechos Humanos; Walter Schwinnmer,

secretario general del Consejo de Europa, y el

embajador Gerard Stoudmann, director de la

Oficina de Instituciones Democraticas y Dere-

chos Humanos de la OSCE, 29 de noviembre

del 2001. 


referencia: IOR 411025/20011s, del que

resumimos en las priginas siguientes los

apartados relativos a las preocupaciones

tematicas.

Por otro lado, Amnistia Internacional

senala a la atención de la Comisión las

recomendaciones formuladas por la Ofi-

cina del Alto Comisionado de la ONU para

los Derechos Humanos, los mecanismos

tematicos de la Comisión y los Organos

de la ONU encargados de vigilar el cum-

plimiento de los tratados, y exhorta a todos

los Estados a que garanticen la pronta y

plena aplicaciOn de dichas recomenda-

ciones.

DEBER DE PROTECCION

De acuerdo con las normas internacio-

nales de derechos hurnanos, los Estados

tienen el deber de proteger a sus pobla-

ciones de actos del icti vos violentos. No

obstante, las medidas adoptadas para ello

no deben ser excesivas ni menoscabar

normas fundamentales de derechos

humanos.

El reto que se les plantea a los Estados

no consiste en aumentar la seguridad a

costa de los derechos humanos, sino en

garantizar el respeto a Cstos en tanto que

derechos para todos, incluidos sus pro-

pios ciudadanos, los refugiados y las mino-

rias. A Amnistia Internacional le preocu-

pa, en particular, lo siguiente:

— el concepto de oterrorismo», utili-

zado cada vez más en las nuevas leyes,

es con frecuencia impreciso o muy gene-
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Prisioneros talManes se envuelven en mantas para combatir el frit) en la prision de Shiperghan.© Reuters

ral, lo que genera incertidumbre acerca
de qu6 conducta esui prohibida y permite
que se cornetan abusos al hacer que se
consideren delitos actividades pacificas
como el ejercicio legitirno del derecho a
la libertad de expresitin y asociaciOn;

al promulgar leyes que prevén la
detención administrativa por tiempo inde-
finido en lugar del enjuiciarniento; algu-
nos Estados han creado, de hecho, siste-
mas informales de justicia penal en los
que se niegan a los detenidos derechos de
los que gozan en los sistemas judiciales
ordinarios;

algunos Estados han adoptado medi-
das especiales para el enjuiciarniento en
casos de s<terrorisrno), ante tribunales espe-
ciales o conforme a reglas sobre la perti-
nencia y admisibilidad de las pruebas que
niegan garantias de juicio justo, corno el
uso de pruebas secretas y de testigos an6-
nirnos;

algunos Estados han modificado
sus criterios y proceditnientos de deter-
minación de la condiciOn de refugiado de
una rnanera que arnenaza el derecho a
solicitar y recibir asilo y a no ser devuel-
to a un pais donde se esté expuesto a
sufrir violaciones graves de derechos
hurnanos.

Amnistia Internacional y otras organi-
zaciones de derechos humanos han publi-




cado inforrnes donde se exponen estas
cuestiones más detenidarnente.2

DECLARACION DE EXPERTOS
INDEPENDIENTES

Amnistia Internacional acoge con satis-
facción la declaración hecha por los 17
expertos independientes de la Cornisión
de Derechos Hurnanos de la ONU el 10 de
diciembre del 2001, cuando expresaron
honda preocupaci6n por que se hubiera
adoptado, o se estuviera considerando
la posibilidad de adoptar, legislacion de
seguridad nacional y antiterrorista y otras
medidas que podrian violar el derecho
de todos a disfrutar de los derechos
hurnanos y las libertades fundamenta-
les. Los expertos lamentaron las viola-
ciones de derechos humanos y las medi-
das que han afectado particularmente a
grupos como los defensores de los dere-

2 Véanse, por ejemplo, los documentos de
Amnistla Internacional Reino Unido: La crea-

cion de un sistema de justicia penal paralelo so

pretexto de comhatir el ,,terrorismo interna-

cionah> (indice Al: EUR 45/019/2001/s), India:

Briefing on the Prevention of Terrorism Ordi-

nance ( indice Al: ASA 20/049/2001) y Estados

Unidos de America: Memorandum al fiscal

general de Estados Unidos: Motivos de preo-

cupacion de Anmistia Internacional respecto

de las investigaciones posteriores al I I de sep-

tiembre ( indice AI: AMR 51/170/2001/s). 


chos humanos, los inmigrantes, los soli-
citantes de asilo y los refugiados, las
rninorias religiosas y étnicas, los acti-
vistas politicos y los rnedios de comu-
nicación.3

El riesgo que entratian para los dere-
chos humanos las rnedidas adoptadas en
la lucha contra el «terrorisrno» se ve agra-
vado por la ausencia de un mecanismo
internacional encargado especificamente
de vigilar la legislación y las practicas
descritas comUnmente por los Estados
como medidas para situaciones de emer-
gencia, algunas de las cuales suspenden
implicita o explicitamente las garantias
de respeto a los derechos hurnanos.

Por ello Amnistia Internacional pide
que se entable un debate en la Cornisión
sobre la mejor forma de garantizar que
los Estados curnplirán sus obligaciones
en materia de derechos humanos cuando
tornen medidas para ocuparse del oterro-
risrno». En ese debate se debe prestar aten-
ci6n a la ausencia de un mecanismo inter-
nacional que vigile sistemáticamente la
legislación y las practicas que tienen por
objeto combatir el qterrorisrno».

Asimismo, Amnistia Internacional pide
a todos los Estados que cooperen plena-
mente con los mecanismos de derechos
humanos de la ONU, lo que supone, entre
otras cosas, hacer a los mecanismos tem&
ticos de la Comisitin más invitaciones per-
manentes a visitar su pais.

3 Declaración del relator especial sobre la
libertad de religion o de creencias; el relator
especial sobre el uso de mercenarios; el relator
especial sobre la cuestión de la tortura; la rela-
tora especial sobre la violencia contra la mujer;
el relator especial sobre la independencia de
jueces y abogados: el relator especial sobre las
formas contempordneas de racismo: el relator
especial sobre la promoción y protección del
derecho a la libertad de opinion y de expre-
skin; la relatora especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el rela-
tor especial sobre la vivienda adecuada; el
experto independiente sobre los derechos huma-
nos y la extrema pobreza; el relator especial
sobre la yenta de nifios. la prostitución infan-
til y la utilización de nifios en la pornografia;
la relatora especial sobre los derechos humanos
de los migrantes; la relatora especial sobre el
derecho a la educación: el relator especial sobre
el derecho a la alimentación: el representante
especial del secretario general sobre la cues-
tión de los desplazados intemos; la representante
especial del secretario general sobre la situación
de los defensores de los derechos humanos, y
el presidente/relator del Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria.
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Una resolución contra la pena
de muerte

Doc. de referencia: IOR 41/025/2001/s

E N su 57' periodo de sesiones, la

Comisión aprobó luta resolucion4

sobre la pena de muerte. de alcance

similar a la del alio anterior, en que

se instaba a todos los Estados a «Isus-

penderl las ejecuciones. con miras a abo-

lir completamente la pena de muerte».

Asimismo. la Comisión acogió con

satisfacción la resolución de 17 de agos-

to del 2000 de la Subcomisión para la Pro-

moción y PrOtección de los Derechos

Humanos, en la que se reafirmO que «la

imposición de la pena capital a personas

menores, de 18 atios en el momento de la

comisión del delito es contraria al derecho

internacional consuetudinario».0 .

En la resolución se instó tambien a

todos los Estados que mantienen todavfa

la pena de muerte a «no imponer la pena

capital, ni ejecutar, a ninguna persona que

sufra una forma de trastorno mentab> y se

solicitó al secretario general de la ONU

que presentara a la Comisión un suple-

mento anual de su informe quinquenal

sobre la pena de muerte, «prestando espe-

cial atenciOn a la imposición de la pena de

muerte a personas que, en el momento de

cometer el delito, tenfan menos de 18

arios».

MEDIDAS TRAS EL 11-S

Tras los atentados perpetrados el 11 de


septiembre en Estados Unidos, muchos


Estados han planeado o aprobado leyes

4 Resolución 2001/68, aprobada por 27 votos

contra 18, más siete abstenciones y una ausen-

c ia.
5 ResoluciOn 2000/17.

6 Todos los Estados son Parte en al menos

uno de los siguientes tratados, todos los cuales

prohiben la imposición de la pena de muerte a

personas menores de 18 atios en el momento del

delito: Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Politicos. Convencian sobre los Derechos del

Nino y Convención Americana sobre Derechos

Humanos. 


dirigidas a aumentar la protección de las

personas que viven en sus territorios con-

tra actos similares. Amnistfa Internacional

teme que algunas de las medidas adopta-

das o propuestas impliquen aplicar la pena

de muerte por determinados delitos o que

se permita la extradición de personas acu-

sadas de delitos «terroristas» a lugares

donde les pueden imponer la pena de

muerte.

CHILE ha abolido la

pena de muerte

para los delitos

ordinarios, con lo que

el ntimero de paises

que no imponen la pena

capital por tales delitos

asciende ya a 15, mien-

tras que otros 75 la han

abolido para todos los

delitos y 20 más son

abolicionistas en la

práctica. Solo 86 paises

mantienen e imponen la

pena de muerte.

Bosnia y Herzegovi-

na y Yugoslavia han

ratificado el segundo

Protocolo Facultativo

del Pacto Internacional

de Derechos Civiles y

Politicos, destinado a

abolir la pena de muer-

te, con lo que el mime-

ro total de Estados

Partes es ya de 46.

Armenia y Azerbaiyán

han firmado el proto-

colo raimero 6 al Con-

venio (Europeo) para la

Protección de los

Derechos Humanos y

A pesar de que todos los Estados son

Parte en tratados internacionales6 que pro-

hfben la imposición de la pena de muerte

por delitos cometidos por menores de 18

años, Amnistfa Internacional ha tenido

noticia en los Ultimos doce meses de tres

ejecuciones de personas que eran meno-

res de 18 afios en el momento de cometer

el delito. Se Ilevaron a cabo en Iran, Pakis-

tan y Estados Unidos.

Acootecimientos
positivos

las Libertades Funda-

mentales, relativo a la

AboliciOn de la Pena

de Muerte, con lo que

el nümero total de sig-

natarios asciende a 3,

siendo el de Estados

Partes de 39. Asimis-

mo, Chile ha firmado el

Protocolo de la Con-

venciOn Americana

sobre Derechos Huma-

nos Relativo a la Abo-

liciOn de la Pena de

Muerte, en el que son

Parte 8 Estados.

En una entrevista

televisada que mantu-

vo el 9 de julio con el

presidente del Banco

Mundial, el presidente

ruso, Vladimir Putin,

hizo, entre otras, la

siguiente observaciOn:

“El Estado no debe

arrogarse el derecho

que solo asiste al Todo-

poderoso: guitar la vida

a un ser humano. Por

eso puedo decir firme-

mente que estoy en

contra de que Rusia

restablezca la pena de

muerte». El presidente

manifesto también que

creia que la crueldad

ejercida bajo los auspi-

cios del Estado no ser-

via para luchar contra

la delincuencia y solo

engendraba más vio-

lencia. Ariadió que

Rusia debia continuar

con la suspensiOn de

las ejecuciones mante-

nida durante cinco

aiios a pesar del amplio

apoyo püblico a su rea-

nudación. Sin embar-

go, la  Duma  aprob6, a

mediados de febrero,

una declaración en la

que se pedia que se

reanudaran las ejecu-

ciones.
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E N su 570

periodo de sesiones, la
Comiskin de Derechos Humanos de
la ONU aprob6 una resoluciOn7 en
que la que, entre otras cosas, se soli-
citaba al presidente que nombrara a

un experto independiente para examinar el
marco internacional existente en materia
penal y de derechos humanos para la pro-

tección de las personas contra la desapa-
riciOn forzada e involuntaria, incluido el

proyecto de ConvenciOn Internacional
sobre la ProtecciOn de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas.

Asimismo, la Comisión decidi6 oesta-
hlecer en su 58° perfodo de sesiones un

grupo de trabajo entre periodos de sesio-
nes de la Cornisi6n, de composición abler-
ta, con el mandato de elaborar, a la luz de

las conclusiones del experto indepen-
diente. un proyecto de instrumento nor-
mativo jurfdicamente vinculante para la

proteccion de todas las personas contra
las desapariciones forzadas, teniendo en
cuenta, entre otras cosas, el proyecto de
convención internacional sobre la protec-

cion de todas las personas contra las desa-
pariciones forzadas [...1 para su examen y

aprobación por la Asamblea General».
Amnistla Internacional acoge con satis-
facciOn estas decisiones e insta a que se

apliquen plenamente y sin demora.
La «desapariciOn» constituye una de

las violaciones más espantosas de dere-

chos humanos. El hecho de que una per-
sona odesaparezca» causa terrible angus-

tia no solo a la victima, sino también a
sus familiares, que
probablemente ten-
dran un profundo y
largo sufrimiento, a
menudo durante el
resto de su vida,
mientras buscan en
vano al odesapareci-
do».

PROYECTO DE
CONVENCION

Si se aprueba, el pro-
yecto de Convención Internacional sobre
la Protección de Todas las Personas con-
tra las Desapariciones Forzadas supondrii
un significativo e innovador avance en la

protecciOn internacional de las victimas
de odesaparición» y permitird aplicar al

7 CucstiOn de las desapariciones forzadas o
involuntarias, E/CN.4/RES/2001/46, 23 de ahril
de 2001. 


problema un enfoque exhaustivo e inte-

gral.
El proyecto establece obligaciones con-

cretas que deben cumplir los Estados para
impedir las odesapariciones» e imponer
sanciones en su legislaciOn nacional. Tie-
ne por objeto combatir la impunidad en

el caso de la odesa-
paricion», incluyen-
do 6sta, su instiga-
ci6n, la
conspiraciOn para
cometer el delito de
odesaparición» y el
incumplimiento de
la obligación de
investigar, prevenir
y castigar las odesa-
pariciones» entre los
delitos internacio-
nales sujetos a la

jurisdicción universal.
Asimismo, trata la practica sistemati-

ca y en gran escala de la odesapariciOn»
como crimen de lesa humanidad. Obliga
a los Estados a tipificar como delito la

abominable practica de la apropiaciOn de

los hijos de los odesaparecidos», asf como
a garantizar a las victimas el derecho a

una reparacion, que incluya restituci6n,
indemnizaciOn y rehabilitaciOn, no sOlo

ffsica y psicologica, sino tambiOn en tér-




minos jurfdicos. El proyecto de Conven-
ciOn crea un mecanismo flexible para vigi-

lar su cumplimiento y ocuparse de las
comunicaciones de individuos o grupos,

que serail atendidas por un Comit6 contra
las Desapariciones Forzadas con compe-

tencia automatica para ello en cuanto el

Estado en cuestiOn se haga Parte en la
ConvenciOn.

Amnistia Internacional insta a la
Comisi6n a:

Establecer sin demora un grupo de tra-
bajo entre periodos de sesiones de la
Comisi6n, de composiciOn abierta, con el

mandato de elaborar un proyecto de ins-
trumento normativo jurfdicamente vincu-

lante para la proteccion de todas las per-
sonas contra las desapariciones forzadas,

que refleje los Oltimos avances del dere-
cho internacional y conserve y refuerce
el actual proyecto de Convención Inter-
nacional sobre la Protecci6n de Todas las

Personas contra las Desapariciones For-
zadas.

Garantizar que el grupo de trabajo reci-
bird toda la ayuda necesaria, incluidos los
medios adecuados, para poder realizar su
labor en el plazo más breve posible y en

estrecha consulta con organizaciones no
gubernamentales.

El proyecto de Convención tiene
por objeto combatir la impunidad
en el caso de la «desaparición»,
incluyendo ésta, su instigacion, la
conspiración para cometer el delito
de (cdesapariciOn» y el incumpli-
miento de la obligación de investi-
gar, prevenir y castigar las «desa-
pariciones» entre los delitos
internacionales sujetos a la juris-
dicción universal

Protección contra
las desapariciones
forzadas
Doc. de referencia: IOR 41/025/2001/s
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L A Comisión ha de tener en cuenta

los resultados de la tercera Confe-

rencia Mundial contra el Racismo,

celebrada en Durban, Sudafrica, del

31 de agosto al 8 de septiembre del

2001 y en la que estaba previsto, en pri-

mer lugar, aprobar

una declaración en la

que se reconocieran

los dalios causados

por las manifesta-

ciones de racismo

del pasado y se retie-

jara una nueva con-

cieneia mundial de

las formas de racis-

mo y, en setlundo

lugar, adoptar un

programa de acción para impulsar la lucha

contra el racismo.
Amnistia Internacional ye con satis-

faccion que se hayan incluido en el Pro-

grama de Acci6n sus preocupaciones

acerca del racismo en la administraciOn

de justicia, la importancia de los proce-

dimientos judiciales con las debidas

garantias, la formaciOn de los funciona-

rios encargados de hacer cumplir la ley

de inmigración y el cumplimiento de la

Convención de 1951 sobre el Estatuto

de los Refugiados y de su Protocolo de

1967.
La organización insta a los gobiernos a

que aborden por medio de otros mecanis-

mos apropiados el resto de sus motivos

de preocupación, incluida la dificil situa-

ción de los  dalit  en tanto que grupo que

sufre discriminación en raz6n del trabajo

y la ascendencia, la cuestiOn de la vincu-

lación entre el racismo y la discrimina-

(ion por motivos de orientación sexual, y

la influencia del racismo en la imposición

de la pena de muerte.

RACISMO
EN LA ADMINISTRACION

DE JUSTICIA

Amnistia Internacional ha intentado Ila-

mar particularmente la atención sobre la

necesidad de eliminar el racismo de la

administraciOn de justicia. En todo el

mundo, los conflictos nacionales o etnicos

son el telón de fondo, y a veces la justifi-

caciOn oficial, de la discriminaciOn siste-

mdtica en la administración de justicia.

En algunos raises, la discriminaciOn racial

que ejerce el Estado por medio de las leyes

y la administración de justicia es mani-

fiesta: en rnuchos otros, leyes que son apa-

rentemente neutrales tienen efectos dis-

criminatorios racialmente debido al modo

en que se aplican.

El racismo aumenta tambien la vulne-

rabilidad de ciertas personas a los abusos

tisicos y mentales una vez dentro del sis-

tema de justicia. La tortura y los malos

tratos se nutren del

racismo, que deshu-

maniza a las victi-

mas pertenecientes

a grupos raciales

percibidos negati-

vamente en la socie-

dad. Amnistia Inter-

nacional pidi6 a los

gobiernos represen-

tados en la Confe-

rencia que adopta-

ran estrategias y planes de acci6n

nacionales para combatir el racismo en la

administraciOn de justicia.

La organización exhort6, ademds. a los

Doc. de referencia: MR 41/025/2001/s

gobiernos a que garantizaran que ni en la

celebraciOn del juicio ni en la imposiciOn

de la condena se discrimine por motivos

de raza. Asimismo, inst6 a los que todavia

imponen la pena de muerte a que investi-

LYaran toda aplicación desproporcionada

de ella por motivos raciales y a declarar

una suspension de las ejecuciones en espe-

ra del resultado de tales investigaciones.

El lenguaje propuesto por Amnistfa Inter-

nacional sobre esta cuestión se incluyó en

el Programa de Accidn, pero al final se

retirO por falta de acuerdo entre los Esta-

dos, asi como por problemas de tiempo.

REACCIONES XENOFOBAS

A LA INMIGRACION

En muchos paises, los extranjeros sufren

discriminación con respecto a la adminis-

traciOn de justicia, especialmente cuando

las autoridades no dan respuesta a la xeno-

fobia o la fomentan. En todo el mundo, el

racismo se nutre de reacciones xentifobas

a la inmigraciOn. Los inmigrantes, los tra-

bajadores migratorios y los solicitantes de

asilo, que abandonan sus hogares para ir en

busca de una vida con seguridad y digni-

dad Nisicas, se encuentran a menudo con

que las autoridades de los paises a los que

viajan los someten a malos tratos racistas

y les niegan sus derechos. En la Confe-

rencia, Amnistia Internacional pidi6 a los

gobiernos que reconocieran que los refu-

giados y los solicitantes de asilo sufren

cada vez más xenofobia y racismo y garan-

tizaran su protecciOn conforme al derecho

internacional, incluidos la Convenci6n de

1951 sobre el Estatuto de los Refugiados

y su Protocolo de 1967. ri

Los debates de la Conferencia Mun-

dial contra el Racismo resultaron

largos y diffciles, y al final quedaron

sin resolver varies cuestiones, entre

ellas la de la colocación exacta de

los párrafos sobre reparación por

la esclavitud y el colonialismo den-

tro de la Declaración final y el Pro-

grama de Acción.

Racismo:
tras la estela
de Durban
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Decimoquinto aniversario
de la Convención de laONU

contra la Tortura
Doc. de referencia: IOR 41/025/2001/s

L A Convencián contra la Tortura y

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-

manos o Degradantes, de la ONU

entro en vigor hace ya 15 afios, el

26 de junio de 1987. Sin ernbargo
sigue contando con rnenos ratificaciones

que los otros  cinco  tratados internaciona-
les de derechos hurnanos existentes, sien-
do el ntimero de Estados Panes en ella de
solo 127.

En la ConvenciOn contra la Tortura se

especifican medidas que los Estados Par-
tes deben tomar para cumplir con su obli-
gación  de  prohibir y prevenir la tortura.

También se establece cn ella un organo

de 10 expertos independientes, el Comi-
te contra la Tortura, encargado de vigilar

su aplicación. El Comite desempefia su
funciOn examinando informes periOdicos

de los Estados Panes, tomando decisio-
nes sobre comunicaciones de particulares
y realizando investigaciones confidencia-
les en virtud del articulo 20 de la Con-
venciOn. Hasta la fecha, sOlo 45 Estados
han hecho la declaración prevista en el

articulo 22 sobre la admisión de denuncias

de particulares.

Amnistra Internacional pide a los

gobiernos clue, con ocasión del decimo-
quinto aniversario de la Convención,

renueven su compromiso de esforzarse
por erradicar la tortura manifestando ptibli-

camente en este periodo.de sesiones de la
ComisiOn su intenciOn de ratificar la Con-
venciOn haciendo las declaraciones pre-

cisas previstas en los articulos 21 y 22 y
retirando toda reserva, en particular las

formuladas al articulo 20.

PROYECTO DE PROTOCOLO

FACULTATIVO

DE LA CONVENCION

CONTRA LA TORTURA

Un grupo de trabajo de la ComisiOn de

Derechos Hurnanos de la ONU se reline

todos los afios desde 1992 para examinar
un proyecto  de  texto de Protocolo Facul-
tativo de la ConvenciOn contra la Tortura,

presentado originalmente por Costa Rica
en 1991. En el 2001, durante su 57' perio-

do de sesiones, la ComisiOn aprobO el
informe del noveno periodo  de  sesiones de

dicho grupo y prorrogO su mandato para

que continuara elaborando el proyecto.

El Protocolo tiene por objeto establecer
un organism de expertos que seni un sub-

Al centrarse en la prevención de
estas violaciones de derechos
humanos más que en la respuesta
a las que ya se estén cometiendo, el
nuevo Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura no
tendrá parangón dentro del siste-
ma de las Naciones Unidas

comite de Comité contra la Tortura encar-

gado de realizar inspecciones en centros

de detención y presentar informes confi-
denciales a las autoridades competentes,
con recomendaciones concretas sobre

cOmo prevenir la tortura y los malos tra-
tos. Al centrarse en la  prerenchin  de estas

violaciones de derechos humanos mds que
en la respuesta a las que ya se esten come-

tiendo, este mecanismo mundial no tendra
parangOn dentro del sistema de las Nacio-

nes Unidas.

En el periodo de sesiones del grupo de
trabajo de febrero de 2001. Mexico y la

Union Europea presentaron proyectos de

texto nuevos. El de Mexico contempla la
posibilidad de que los mecanismos nacio-

nales realicen visitas a centros de deten-
ciOn. Arnnistia Internacional se opone a

la idea de que los mecanismos nacionales

desempefien la función que deberia cum-
plir un mecanismo internacional, pues la 


organizacion sabe por experiencia que a

veces carecen de imparcialidad e inde-

pendencia.

PRINCIPIOS DEL NUEVO

PROTOCOLO

Los principios basicos que se deben tener

en cuenta a la hora de elaborar un proto-
colo efectivo para prevenir la tortura y los
malos tratos siguen siendo los siguientes:

I. Visitas sin autorización previa: La
existencia de una invitaciOn permanente

para que el Subcomite visite el territorio
de cualquier Estado Parte en el Protoco-
lo es esencial y ha de estar claramente

expuesta en el texto.

Alcance ilimitado de las visitas: Se
debe garantizar al Subcomite el acceso
sin restricciones a todos los centros de

detenciOn y a todos los detenidos, asI como
el derecho a entrevistarse con estos en pri-
vado.

Publicacion de los informes del Sub-
coinite en casos especiales: Si un Estado
se niega a cooperar o publica sOlo parte del

informe del Subcornité, este ha de poder
hacer una declaración ptiblica o publicar
su informe.

Imposibilidad de formular reservas:
El Protocolo no incluye normas sustanti-
vas nuevas, sino que se limita a establecer
un mecanismo que tiene por objeto ayu-

dar a los Estados Panes a cumplir la obli-
gaciOn ya existente de prevenir la tortura,
como estipula la ConvenciOn contra la
Tortura, por consiguiente no se debe per-
mitir formular reservas al Protocolo.

Legislación nacional: No se debe
permitir que la legislación nacional limi-
te o restrinja el trabajo del Subcomite.111
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Los derechos, en peligro
AmnistIa Internacional ha expresado su preocupación por las repercusiones de las medidas contra el terroris-

mo en la protección de los derechos humanos, tal como hemos informado en los ntimeros de esta revista apa-

recidos desde el 11 de septiembre. Recientemente, Al publicó un informe titulado Los derechos, en peligro

(lndice de Al: ACT 301001120021s), que resume esas preocupaciones y al que hace referencia el editorial de este

nOmero de la revista, asi como la información sobre la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Resefiamos

a continuación otras noticias sobre este tema publicadas por la organizacion durante las ültimas semanas.

Seis meses después de los

atentados del 11 de sep-

tiembre, un considerable

nOmero de personas dete-

nidas en Estados Unidos

de America siguen priva-

das de derechos funda-

mentales garantizados en

las normas internaciona-

les, y muchas parecen

haber sido recluidas arbi-

trariamente, afirmó Amnis-

tia Internacional el pasado

14 de marzo.

Las detenciones se han

visto rodeadas de un secre-

to absoluto, y se han viola-

do algunos de los derechos

fundamentales que asisten

a las personas privadas de

libertad, como el derecho a

ser tratado con humanidad,

a ser informado de los

motivos de la detención, a

tener acceso pronto a un

abogado, a disponer de los

medios necesarios para

impugnar la legalidad de la

detención y a ser conside-

rado inocente hasta que se

demuestre lo contrario.

Entre las denuncias de

trato cruel hay casos en

que se ha recluido a las

personas durante periodos

prolongados en regimen

de aislamiento, se las ha

encadenado con mUltiples

grilletes durante visitas o

cuando las trasladaban a

los tribunales o no se les

ha proporcionado la opor-

tunidad de hacer ejercicio

adecuado.

Estados Unidos:
detenidos

privados de sus
derechos

fundamentales

AMR511045/2002/s

AISLADOS

Rabid Haddad, ciudadano

libanés acusado de per-

manecer en el pais una vez

expirado su visado de

turista, está recluido en

regimen de aislamiento en

el Centro Penitenciario

Metropolitano de Chicago

desde el 14 de diciembre.

Segiin las cartas que ha

enviado desde la cárcel, las

ventanas de su celda están

pintadas de blanco, de

modo que no se ye el exte-

rior; le esposan las muiie-

cas cada vez que lo escol-

tan a las duchas de

seguridad, situadas a unos

diez pasos de la celda, y

solo le permiten hacer una

Ilamada telefónica de 15

minutos a su familia cada

30 dias.
Amnistia Internacional

también ve con preocupa-

ción que a las personas

detenidas en relaciOn con

el 11 de septiembre les 


pongan sistemáticamente

grilletes para trasladarlas

a los tribunales. Los reclu-

sos del Centro de Deten-

cisin Metropolitano de Nue-

va York Ilevan grilletes en

las mufiecas, la cintura y

los tobillos durante su

comparecencia ante los

jueces de inmigración (en

vistas que se celebran en

el mismo edificio), en con-

travención directa de las

normas internacionales.

“Amnistia Internacional

reconoce que el gobierno

tiene la obligaciOn de

tomar todas las medidas

necesarias para proteger a

los ciudadanos de posibles

amenazas contra su segu-

ridad, pero ye con preocu-

paciOn que se esté usando

el Servicio de Inmigracion

para mantener recluidas a

las personas sobre la base

de indicios poco sólidos,

mientras se hacen amplias

investigaciones criminales,

sin ofrecerles las salva-

guardias adecuadas”, ha

manifestado la organiza-

ción.

DEMANDA

Amnistia Internacional ha

instado a las autoridades

a hacer pUblicos los deta-

Iles de las detenciones

(que deben incluir datos

sobre las personas que

siguen detenidas y las que

han quedado en libertad o

han sido expulsadas del

pais), como se ha solicita-

do en una demanda inter-

puesta por la organización

y otros grupos de dere-

chos humanos en virtud de

la Ley de Libertad de Acce-

so a la Información. Tam-

bién ha pedido que se

garantice que todas las

personas detenidas son

tratadas con humanidad y

disfrutan de los derechos

reconocidos en las normas

internacionales y que no se

expulsard a nadie a un pais

donde corra peligro de

convertirse en victima de

graves abusos contra los

derechos humanos.

Amnistia Internacional

también ha exhortado a

que se Ileve a cabo una

investigación exhaustiva

sobre las condiciones de

reclusion en el Centro dp

Detención Metropolitano

de Nueva York, institución

federal donde, segLin infor-

mes, unas 40 personas

(muchas de ellas deteni-

das por infracciones

menores de las condicio-

nes de sus visados) están

recluidas en celdas her-

méticamente cerradas,

habitualmente en regimen

de aislamiento, durante 23

o más horas al dia, y some-

tidas a otras privaciones.

Las autoridades federales

no han autorizado la visita

de Amnistia Internacional

a este centro.
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Afganistin: Es necesario actual, urgentemente
respecto a las condiciones de reclushin

Hermetismo de las grandes potencies
respecto a las armas afganas

NWS 21/001/2002/s

El 12 de octubre del 2001, Amnistia Internacional
pidió que se pusiera fin al suministro incondicional
de armas y asesoramiento a todas las facciones
combatientes de Afganisten. La organización no
ha obtenido respuesta alguna a las cartes enviadas
a los gobiernos de Estados Unidos, Rusia y la Union
Europea. Se ha encontrado con un muro de silen-
cio.

Amnistia Internacional también pidió que se sus-
pendiera cuanto antes el uso de bombas racimo,
petición secundada por otras ONG y refrendada por
el Parlamento Europeo. Las fuerzas estadouniden-
ses han lanzado cientos de bombas racimo sobre
Afganistan. Se trata de proyectiles que dispersan
por una amplia zona numerosas subcargas, al
menos el cinco por ciento de las cuales no explo-
tan en el momento del impacto, convirtiéndose en
autenticas minas antipersonas, lo que entrafia un
peligro constante para la poblaciOn local.

La paz en Afganistan se ve amenazada por el
gran mimero de armas pequenas que circulan por
el pais. Este fue uno de los temas tratados en una
conferencia internacional organizada en noviem-
bre del 2001 en Kenia por la Coalición Humanitaria
sobre Armas Pequenas, a la que pertenece Amnis-
tia Internacional.

Pakistin: La ofensiva contra la uiolencia
sectaria no debe poner en peligro los

derechos

ASA 11/004/2002/s y ASA 11/003/2002/s

La vide de miles de presos de Afganistan corre peligro
debido a las condiciones en que esten recluidos, advirti6
Amnistia Internacional el pasado 1 de febrero. Ouienes
han visitado los centros de detenciOn informan de que
existe un peligroso hacinamiento y de que los presos
carecen de suficientes alimentos, medicinas y protección
frente al duro invierno.

En una declaración del 30 de enero del 2002, el secre-
tario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, indi-
co que Estados Unidos controlaba a los miles de deteni-
dos existentes en Afganisten, incluidos los que se
encontraban bajo la custodia de afganos.

Estados Unidos:
Acceso a la base

de Guantinamo
AMR 51/015/2002/s

En medio de la creciente
preocupaciOn por el trato
que estaban recibiendo los
prisioneros recluidos en la
cercel de la bahia de Guan-
tenamo, Cuba, Amnistia
Internacional escribi6 el 22
de enero a las autoridades
estadounidenses para
pedirles acceso al campo
de detención.

Mantener a los prisione-
ros incomunicados, some-

terlos a privaciOn sensorial,
utilizer con ellos metodos de
inmovilizaciOn innecesarios
y humillarlos mediante tec-
ticas como afeitarlos son
tecnicas clesicas empleadas
para «quebrar» el espiritu de
los individuos antes de inte-
rrogarlos.

Se trata de técnicas ilega-
les utilizadas en todo el mun-
do para obtener confesiones
y otro tipo de información
mediante el interrogatorio.
Amnistia Internacional recor-
dO a las autoridades esta-
dounidenses que todas las
personas detenidas, tienen
ciertos derechos fundamen-
tales.

ASA 33/001/2002/s y ASA 33/004/2002/s

Tras recibir informes sobre la detención de más de
un miller de islamistas en todo el pais, Amnistia
Internacional ha declarado que deben respetarse
los derechos de estas personas que, presunta-
mente, han utilizado la violencia por motivos reli-
giosos en Pakistan.

Por otra parte, la inclusion de militares entre los
magistrados de los tribunales que juzgan a los pre-
suntos autores de delitos de «terrorismo» socava-
re la independencia de la judicatura, una de las
principales salvaguardias de la protección de los
derechos humanos.

Jordania: Las nueuas medidas de seguridad
• conculcan los derechos humanos

MDE 16/003/2002/s

En el informe Jordan: Security measures violate human
rights («Jordania: Las medidas de seguridad conculcan los
derechos humanos»), Amnistia Internacional expresa su
preocupación por la aprobaci6n de nuevas leyes que
amplian la definiciOn de «terrorismo» y su embito de apli-
caciOn e imponen más restricciones a la libertad de expre-
siOn y a la labor de la prensa.

La nueva legislaciOn se impuso por real decreto des-
pués de los hechos del 11 de septiembre, sin haber sido
examinada por el Parlamento jordano.
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AROL SENDREI murió el 6 de
julio del 2001 en la comisaria de
policia de Revhca (Eslovaquia)
tras ser golpeado mientras per-
manecia atado a un radiador. El y
sus dos hijos habian sido deteni-
dos el dia anterior tras presentar

una denuncia contra un agente de policia.
Era miembro de la comunidad romani. Un
alto funcionario eslovaco encargado de la
investigaciOn de lo ocurrido dijo que la vic-
tima habit' pedido que la ataran al radiador.

Los romanies son victims de discri-
minación en toda Europa. En la mayoria
de los Nikes sufren marginación econo-
mica y social y. en muchos. la policia
comete abusos contra ellos. La escasa
alfabetización y formación de esta comu-
nidad, unida a la discriminación en el tra-
bajo. tiene como consecuencia que la
mayoria de sus miembros estén desem-
pleados. La penuria resultante Ileva a
algunos romanies a cometer delitos, robos
sobre todo, circunstancia empleada para
suscitar mas prejuicios atin contra ellos.

La discriminación es mas notable en los
'Daises del centro y el sudeste de Europa, en
los que. durante los ültimos aiios, se ha
generado un clima de odio y violencia
raciales manifiestos contra los romanies.

Por ejemplo. en Hungria, el 9 de febre-
ro del 2001. alrededor de 80 agentes de
policIa realizaron una redada en un vela-
torio y agredieron de manera indiscrimi-
nada a los asistentes y a otras personas de
la vecindad. Al parecer. la redada se llevó
a cabo para detener a Laszló Vidák, que
habia acusado a cuatro agentes de policia
de haberlo torturado. Antes de ser someti-
do a juicio. previsto para abril del 2001,
uno de los cuatro agentes acusados parti-
cipó en la redada de febre-
ro, en la que Laszló Vidtik
recibió tal paliza que nece-
sitó tratamiento hospitala-
rio durante cuatro dias.
Cuando el juicio se celebró
en abril. los cuatro agentes
fueron declarados culpables
de agresión e intimidación.
pero solo les impusieron condenas condi-
cionales 0 multas.

MEJORAS EN ALGUNOS PAiSES

En Rumania. aunque la violencia racista
ha disminuido desde mediados de la déca-
da de 1990. los romanies siguen expues-
tos a ataques por parte de policias y ciu-
dadanos.

Aunque el trato dispensado a los roma-
tries en la Reptiblica Federativa de Yugos-




lavia parece haber mejorado desde la elec-
ción del nuevo gobierno en el arm 2000,

la policia sigue sin prote-
gerlos debidamente contra
los ataques de los s<cabe-
zas rapadas».
La situaciOn de los roma-




nies en Kosovo sigue

siendo precaria. El temor

por su seguridad restrin-




ge su derecho a la litter-




tad de circulación, lo cual dificulta su

acceso a los alimentos, el trabajo, la ense-




fianza y la sanidad. Numerosos romani-




es procedentes de Kosovo permanecen

desplazados en Serbia o Montenegro.

En Grecia se ha enviado a algunos
romanies a asentamientos aislados, medi-
da que un experto del Consejo de Europa
ha calificado de «apartheid instituciona-
lizado». La policia acosa a los romanies
con frecuentes redadas en busca de drogas
y arrhas.

BARRERAS PARA PEDIR ASILO

En la Reptiblica Checa, los romanies han
sufrido ataques de bandas de «cabezas
rapadas» y otros grupos extremistas. La
policia no suele intervenir ni investigar
con rigor tales incidentes. En los casos en
que ha habido procesamientos, los tri-
bunales han tendido a declarar a los acu-
sados culpables tan solo de delitos meno-
res.

A pesar de esta constante persecu-
ciOn, los agentes de inmigraciOn del
Reino Unido han adoptado medidas
excepcionales discriminatorias para
impedir que los romanies procedentes
de la Reptiblica Checa soliciten asilo
en su pais: en el aeropuerto de Praga,
por ejemplo, no han permitido que los
romanies embarquen en sus vuelos, a
pesar de que los ciudadanos checos no
necesitan visado para viajar al Reino
Unido.

Actos racistas
contra romanies
en Europa

NWS 21/001/2002/s

En Grecia se ha enviado
a algunos romanies a
asentamientos aislados,
medida que un experto
del Consejo de Europa
ha calificado de  «apart-
heid  institucionalizado”.

Familiares de Anastazia Bakinova con su camisdn manchado de sangre. En agosto del 2000, ties hombres

irrumpieron en su casa de Zilina Eslovaquia, y golpearon a Anastazia y a sus hijas con bates dc belsbol.

Anastazia murio" tres dias despues y dos de las nifias surrieron lesiones.© Julie Denesha/The  Prague Post
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EGON un inforrne elaborado por
el Partido de los Trabajadores,
quienes corren especial peligro
son los que participan en la inves-
tigación y labores de inforrnación
sobre casos de corrupci6n, el cri-
men organizado y abusos contra

los derechos humanos. En el informe se
afirma que, desde 1998, se han producido
12 homicidios, 15 intentos de homicidio
y 52 casos de amenazas de muerte contra
politicos del Partido.

Tras el homicidio el pasado enero de
Celso Daniel, miembro del Partido de los
Trabajadores  (Partido dos Trabalhadores
- PT)  y alcalde de la localidad de Santo
Andre, estado de Sao Paulo, Arnnistia
Internacional afirm6: «La constante de
ataques contra politicos del Partido  de  los
Trabajadores debe investigarse y han de

tomarse medidas de seguridad que les per-
mitan realizar su trabajo».

El hecho se produjo tras numerosos
casos de amenazas y agresiones contra
politicos del Partido de los Trabajadores
ocurridos en el estado  de  Sao Paulo duran-
te los meses anteriores. Pero esta forma-
ciOn politica estd siendo objeto también
de actos de violencia politica por todo el 


pais, como el homicidio, en septiembre
del pasado alio, de AntOnio Costa Santos,
miembro del Partido de los Trabajadores
y alcalde de Campinas, en el estado de
Sao Paulo, y los ataques de que fueron
objeto, segtin informes. otros tres alcal-
des de ese partido en ese mismo estado a
lo largo de los meses siguientes.

EN PELIGRO POR INVESTIGAR
CASOS DE CORRUPCION

Tal y como se detalla en un informe ela-
borado por diputados federales del Parti-
do de los Trabajadores y presentado al
ministro de Justicia el 4 de dicierribre del
2001, quienes corren especial peligro son
los que participan en la investigación y
labores de informaciOn sobre casos de
corrupciOn, el crimen organizado y abusos

contra los derechos humanos. En el infor-
me se afirma que, desde 1998, se han pro-
ducido 12 homicidios, 15 intentos de
homicidio y 52 casos de amenazas de
muerte contra politicos del Partido.

Tras la muerte de Celso Daniel, Amnis-
tia Internacional declar6: «Las autoridades
no deben utilizar el homicidio del alcalde
Celso Daniel como excusa para aprobar 


medidas de seguridad pi.bIica rápidas y
atractivas que. si bien podrian concitar apo-
yos electorales, no respetan las norms inter-
nacionales, el estado de derecho ni los dere-
chos humanos de todos los brasilehos>›.

Asimismo, la organización de derechos
humanos manifest6: «Reconocemos que
todo gobierno tiene el derecho y, de hecho.
el deber de garantizar la seguridad de sus
ciudadanos, especialmente cuando se ha de
hacer frente a unos niveles de delincuen-
cia urbana muy elevados. Sin embargo,
adoptar más medidas de represión poli-
cial y de seguridad ptiblica en un pais al
que se ha condenado ampliamente por la
tortura sistematica que se practica en sus
comisarias y prisiones no va a hacer con-
tribuciOn alguna a la lucha contra la delin-
cuencia ni a proporcionar las modernas y
completas forrnación y técnicas de actua-
ci6n policial necesarias para garantizar la
proteccion de la población

EL FRENTE DE ACCION
REVOLUCIONARIA BRASILENA

El 10 de septiembre del 2001 cuatro dis-
paros acabaron con la vida de AntOnio
Costa Santos, alcalde de Campinas por el
Partido de los Trabajadores. Tras una
investigación policial caracterizada por
su lentitud, los responsables todavia no
han sido puestos a disposiciOn de la jus-
ticia. Ese mismo mes, los alcaldes de Fran-
ca, Batatais, Ribeirao Preto y Ribeirao
Verrnelho fueron objeto de amenazas de
muerte, realizadas, al parecer, por un gru-
pc) denominado Frente de Acci6n Revo-
lucionaria Brasileiia  (Frente de Aciio Revo-
luciondria Brasileira, FARB).  El 11 de
noviembre del 2001, cuatro hombres arma-
dos y encapuchados entraron en la hacien-
da del alcalde de Ribeirao Correntes, del
Partido de los Trabajadores, y dijeron que
venian «buscando su cabeza». También
él habia estado recibiendo amenazas del
FARB. El 28 de noviembre, el alcalde de
Embn sobrevivi6 a un atentado con explo-
sivos contra su domicilio.

BrasH
La sombra
de los homicidios
politicos

AMR 19/002/2002/s

El primer capftulo de la novels es de t y el Ultimo es de Frank McCourt.
Entre ellos, tem oapitulos escrttos por los mejores autores Manaus, en apoyo de Amnistia Internacional.
IYeats ha muerto! Es una brillants y disparatada trama do corrupclon, aseolnatos yb bilsqueda
desesperada do un ma7crIto iniidlto de James Joyce.
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VISITA DE AIVINISTIA INTERNACIONAL

Visita de Amnistia Internacional
a Israel, los territorios ocupados

y la Autoridad Palestina
MDE 15/012/2002/s

111

NA delegacion de Amnistia Inter-
nacional que visit6 Israel y los terri-

torios ocupados a principios de

febrero ha manifestado que solo la
justicia y el compromiso de respe-

tar los derechos humanos de todas las per-
sonas podnin poner fin a una crisis que

aumenta sin parar, fuera de control.
«Hemos visto que las dos poblaciones,

palestinos y judios, viven con miedo —han

declarado los delegados de la organiza-

ciOn-. Todos los palestinos de los territo-
rios ocupados se yen afectados por un
ciclo de represion que lleva a la gente a la

desesperación. Los israelies viven con el
temor constante a los atentados suicidas y
los ataques armados que tienen como blan-

co deliberado a la población civil y en los
que se mata y hiere a personas en las
calles, las tiendas y los bares. En ninguna

circunstancia se puede permitir que se
pisoteen los derechos humanos de las per-

sonas, ni en nombre de la seguridad ni en

el de la libertad».
Los delegados, entre ellos un asesor

militar, han declarado que el uso por par-

te de los israelies de armas que provocan
la destrucci6n masiva de bienes, bombas
guiadas por laser arrojadas desde aviones

F-16 y misiles Hellfire tierra-aire dispa-
rados desde helicOpteros Apache, ha hecho

que los palestinos que viven en las ciuda-
des vigilen constantemente el cielo con

temor. Se han bombardeado y demolido
casas e infraestructuras sin respetar las
disposiciones del cuarto Convenio de

Ginebra, que prohibe no solo los castigos
colectivos sino tambi6n la destrucción de

bienes salvo cuando las destrucciones sean
«absolutamente necesarias» para las ope-

raciones militares.

GRANADAS-FLECHAS

Los delegados de Amnistia Internacional
han condenado el uso de granadas carga-

das de pequenas flechas en la Franja de
Gaza, sefialando: «Cada granada contiene
hasta 5.000 flechas del tamaiio de una ufia,

cada una de ellas capaz de matar. Son
totalmente inadecuadas para ser utiliza-

das en una de las zonas más densamente

pobladas del mundo».
Los delegados han declarado también:

«Las zonas de viviendas palestinas que
habiamos visitado varias veces durante el

Ultimo atio han sido arrasadas, teórica-
mente por motivos de seguridad, pero

parece que en realidad ha sido un castigo
colecti vo».

Ante esta situación, Amnistia Interna-

cional ha manifestado: «Es inaceptable
que, sin aviso previo y fuera de la legali-

dad, tanques y excavadoras derriben las
casas de centenares de familias, donde
viven miles de nifios».

Estas demoliciones resultan especial-

mente devastadoras en un contexto en el
que hasta un 48 por ciento de la pobla-

cion estd sin trabajo y depende de la ayu-

da de la ONU. Las demoliciones se han
convertido, junto con los bloqueos de
zonas y los controles de carreteras, en par-

te de una raci6n diaria de acoso y humi-
llación para los palestinos de los territorios

ocupados.

FALTA DE INVESTIGACION

Amnistia Internacional ha condenado con

frecuencia las demoliciones de casas y

también ha declarado que la falta de inves-
tigacion de los homicidios ilegitimos estd

permitiendo que soldados asustados o
imprudentes cometan esos homicidios
impunemente.

Ahora, muchos soldados, reclutas y
reservistas israelies estan diciendo a su

gobierno que no quieren cometer esas vio-
laciones de derechos humanos, manifes-

tando que las normas para entablar com-
bate y las Ordenes de oficiales superiores

han dado lugar a que se mate a palestinos

cuando no hay ninguna vida en peligro.

«Un soldado nos dijo que las normas
para entablar combate en la ciudad donde
estaba destinado ordenaban a un soldado
matar a una persona que estuviera a pun-

to de prender un cOctel molotov, aunque
el soldado estuviera en un puesto fuerte-

mente protegido y no corriera peligro»,
han contado los delegados de Amnistia
Internacional.

Más de 150 reservistas han firmado una
declaración en la que manifiestan que no

serviran en los territorios ocupados «para
expulsar, matar de hambre y humillar a

toda una poblaciOn».

ACTOS IMPERDONABLES

Los delegados han contado casos como el
siguiente: «La Fuerza de Defensa Israeli,

cuya misión declarada subraya «el valor
supremo de la vida humana», acepta o

incluso ordena actos imperdonables. En
el pueblo de Artas, cerca de Belén, unos
testigos nos dijeron que el 29 de enero los
soldados habian dejado a un hombre her--

do, Ahmad Ilyas Aysh, tendido en el barro,
bajo la lluvia, durante más de una hora en

plena noche, mientras gritaban a su her-

mano que se rindiera.» No se permiti6 que

nadie se acercara a ayudarlo.
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VISITA DE AIVINISTIA INTERNACIONAL

Detención de un palestino por parte de las fuerzas de seguridad israelies en Jerusalén. Finales del 2000. Mahfourz Abu Turk.

Arnnistia Internacional ha declarado:
«Los homicidios intencionados, el trato
inhumano y las demoliciones injustifica-
das de casas son infracciones graves del
cuarto Convenio de Ginebra».

EL BLOQUEO DE JENIN

Durante su visita a Jenin, ciudad que en
diciembre del 2001 estuvo aislada del mun-
do exterior durante 27 dias tras unos aten-
tados suicidas con explosivos que causaron
la muerte de miis de 27 civiles en ciudades
israelies, los delegados de Amnistia Inter-
nacional se entrevistaron con victimas de
ataques de soldados israelies que habian
disparado indiscriminadamente granadas y
balas contra escuelas y zonas residenciales.

Durante el bloqueo de Jenin, los pacien-
tes de los pueblos cercanos no pudieron
acceder al hospital de la ciudad; por ello,
al menos dos mujeres embarazadas que
tuvieron que darse la vuelta perdieron a sus
hijos recién nacidos. Incluso ahora, las
barreras y los controles establecidos en
numerosas carreteras suponen para los
palestinos que un viaje de 20 kilómetros 


se convierta en tres horas de recorrido por
tortuosos caminos sin pavimentar.

«La libertad de circulación es un dere-
cho cuya violación sufren constantemen-
te todos los palestinos de los territorios
ocupados por Israel», han dicho los dele-
gados de Amnistia Internacional.

ViCTIMAS ISRAELiES

Los delegados también han condenado los
.ataques armados dirigidos por palestinos
contra civiles israelies. Refiriéndose a una
visita que hicieron a un asentamiento de
Cisjordania para hablar con Stephen Blo-
omberg, victima de disparos efectuados
desde un automóvil en agosto del 2001,
han dicho: «Su esposa, enfermera, resul-
to muerta, él estd paralizado y una hija
suya estd en silla de ruedas>.

«Los ataques deliberados contra civi-
les no pueden justificarse en ninguna cir-
cunstancia», ha manifestado Amnistia
Internacional.

Las delegaciones enviadas a la zona por
la organización, incluida esta Oltima, se
han entrevistado con frecuencia con diri-




gentes de grupos armados palestinos para
condenar los ataques contra civiles e ins-
tarles a poner fin a esos abusos.

La Autoridad Palestina debe detener a
todos los que hayan planeado o perpetra-
do ataques armados. Sin embargo, las dele-
gaciones de Amnistia Internacional han
manifestado su preocupaciOn porque, con
frecuencia, a los detenidos no se les per-
mite el acceso a abogados o ni a sus fami-
hares, y parece que se los mantiene reclui-
dos fuera de todo marco legal. Los
miembros de la delegación enviada en el
pasado febrero han comentado: «La jus-
ticia para las victimas de estos grupos solo
se logrard mediante el respeto de los dere-
chos humanos, incluido el derecho a un
juicio justo».

Amnistia Internacional reitera su Ila-
mamiento a la comunidad internacional
para que emprenda acciones y envie
observadores internacionales con un man-
dato enérgico, transparente y pdblico,
encargados de velar por que se respeten
el derecho internacional humanitario y
los derechos humanos en los territorios
ocupados.
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Ad en Rio Negro, Alta
Verapaz, en 1972. Mi padre
se Ilamaba Rosendo Sic y
mi madre Magdalena Ruiz.
A mi me pusieron Domin-
ga, y estoy orgullosa de
mis raices». La autora de

estas palabras se llama ahora Denese, Dene-
se Becker, y es la protagonista de un docu-
mental de 28 minutos titulado Exhumando

la verdad, que cuenta su historia: la de una
nina que sobrevivi6 a la rnatanza de Rio
Negro. en 1982. y fue adoptada más tarde
en Estados Unidos. Al llegar a la edad adul-
ta decidi6 volver a Guatemala para enfren-
tarse con su pasado. buscar a sus familia-
res y pedir justicia por las atrocidades
sufridas por su pueblo. El documental se ha
difundido en el marco de una camparia ini-
ciada por Amnistia Internacional el pasado
28 de febrero.

«Una tarde eatraron los paramilitares
en el pueblo y acorralaron a todos los habi-
tantes. Ataron a la gente con sogas. Se las
ponian alrededor del cuello, alrededor de
la cintura y luego los ataban a los drboles
o formaban filas de humanos atados entre
si, listos para asesinarloss>.

Dominga/Denese relata su historia en
ingles. OlvidO su idioma. el de los indios

achi y el espariol que aprendi6 más tarde.
En aquella matanza muri6 su padre. Lue-
uo los solthdos mataron a su madre: «Me
refugie en una casa abandonada con otros
dos niiios. Poco despues desaparecieron
todos de mi vista. Y luego llegaron los
tiros. Entonces supe que mi madre habia
muerto. Después de aquello no recuerdo
mucho. excepto que mi dnica obsesión
era mantener con vida a mi hermanita de
nueve dias». No lo consigui6: la niiia
muri6 de frio y deshidratación cuando solo
contaba 14 dias.

Diecisiete arms despues de la masacre
supo de la visita de Carlos Chen —que per-
di6 a su esposa embarazada de ocho meses
y a dos hijos de corta edad en aquella
matanza- a EE. UU. para conseguir apo-
yo para los supervivientes de Rio Negro.
En 1999 Denese Becker regres6 a Gua-
temala para enfrentarse a sus recuerdos.

ESTADO DE MAFIA CORPORATIVA

Pero la camparia iniciada por Amnistia
Internacional no se refiere solo a los asun-
tos pendientes del pasado, sino a c6mo
las violaciones no juzgadas penden sobre
los abusos que se cometen hoy.

El empresario Edgar Ord6iiez Porta
«desapareci6» en mayo de 1999. Poco 


después se encontr6 su cuerpo mutilado.
Las exhaustivas investigaciones hechas
por su hermano Hugo indican que los auto-
res de la muerte pueden haber sido miem-
bros del ejército cuyos interees econ6- •
micos se veian amenazados por el pequeno
negocio de refineria que acababan de abrir

Agentes económicos, como filia-
les de corporaciones multina-
cionales, actisan en connivencia
con sectores de la policia y el
ejercito y con delincuentes comu-
nes para lograr intereses eco-
nómicos mutuos y luego conspi-
ran con estas mismas fuerzas
para eliminar e intimidar a quie-
nes se interponen en su camino,
saben demasiado o intentan
investigar sus actividades.

los hermanos. El ejército ofreci6 ayuda a
Hugo Ord6fiez para encontrar a su her-
mano odesaparecido» con la condición
tácita de que el periOdico que este dirigia
dejara de criticar al gobierno. Las inves-
tigaciones del ejercito no Ilegaron a nin-
guna parte, y Hugo OrdOriez se convenci6
de que la oayuda» ofrecida por el ejérci-
to en realidad pretendia desviar la inves-
tigación. Después, él y su familia tuvieron
que huir del pais por temor.

El caso de Edgar OrdOriez es un claro
ejemplo de las violaciones de derechus
humanos que se cometen en la Guatema-
la actual en el marco del llamado “estado
de mafia corporativa», en el que ciertos
agentes econOmicos, como filiales de cor-
poraciones multinacionales, actilan en con-
ni vencia con sectores de la policia y el
ejército y con delincuentes comunes para

CC
Guatemala
Exhumando la verdad

Redacción

Con nueve afios. Denese Becker (Dominga Sic) sobrevivi6 a la masacre de Rio Negro ocurrida en 1982, en

la que su madre y otros muchos familiares perdieron la vida. Tras ser adoptada por una familia de Estados

Unidos volvid a Guatemala en 2000 para ayudar a otros sobrevivientes a pedir justicia y conlpensaciones.

En las imagenes. Denese se reencuentra con su contempla el emplazamiento inundado donde una

estuvo Rio Negro: en el consultorio donde se him las pruehas de ADN para confirmar su identidad, y otros

sobrevivientes que acudieron a saludarla. © Al
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Al cumplirse, el pasa-
do enero, diez aiios de
la firma de los acuer-
dos de paz en El Sal-
vador, Amnistia Inter-
nacional denunció que
los responsables de
las violaciones masi-
vas de derechos hu-
manos, cometidas du-
rante los 11 afios que
duró el conflicto en el
pais, todavia no habi-
an comparecido ante
la justicia.

La organización
subrayó que, si bien
muchos de los res-
ponsables de las
masacres, ejecucio-
nes extrajudiciales,

«desapariciones>,,

muertes a manos de
«escuadrones de la
muerte” y asesinatos

de opositores politi-
cos habian sido iden-
tificados en el informe
de la Comisión de la
Verdad de El Salvador,
la esperanza de que
se hiciera justicia se
desvaneció al apro-
barse la Ley de Amnis-
tia General pocos dias
después de la publi-
caciOn del informe de
la Comisión.

El objetivo de los
acuerdos de paz era
poner fin a la guerra,
cimentar la estructura

institucional con vis-
tas al futuro del pais,
investigar las viola-
ciones de derechos
humanos que se
cometieron en el
pasado y garantizar el
respeto permanente a
los derechos huma-
nos. Adernás, traian
aparejada, entre otras
cosas, la reforma de
instituciones como
las fuerzas armadas,
el sistema judicial y 


las fuerzas de seguri-

dad.

«Probablemente la
institución de las fuer-
zas armadas haya sido
la más afectada por
estos cambios, por
cuanto ya no está di-
rectamente vinculada
a la seguridad pLiblica
y su niimero de miem-
bros se ha reducido
con arreglo a la nueva
situación en tiempos

de paz», declarii Am-
nistia Internacional.

Con todo, la organi-
zación afirmó que al
sistema judicial le que-
daba todavia un largo
camino por recorrer
para cumplir con su
importante cometido y
ofrecer una justicia

pronta e imparcial a
todas las personas.

También señaldi
Amnistia Internacional
que la Policia Nacional
Civil, creada a raiz del
desmantelamiento de
las fuerzas de seguri-
dad, responsables de
graves violaciones de 


derechos humanos,
constitula sin lugar a
dudas una mejora en
relación con la institu-
chin que le precedici,
pero que, igualmente,
aün estaba lejos de
ganarse la confianza

de la sociedad en

general.

Amnistia Interna-
cional instds a las
autoridades a que
apoyaran la Procura-
duria para la Defensa
de ' los Derechos
Humanos al objeto de
garantizar su correc-
to funcionamiento.

Esta institución, per-
cibida como piedra
angular de los Acuer-
dos de Paz, y crucial
para el desarrollo de
la sociedad salvado-
refia y el respeto a los
derechos humanos,
sufrió una seria crisis
entre 1998 y 2001,
debido a la politiza-
ción del cargo de pro-
curador y del proceso
que conducia a su
designacion.

lograr intereses econ6micos rnutuos y lue-
go conspiran con estas mismas fuerzas

para eliminar e intimidar a quienes se inter-

ponen en su camino, saben demasiado o
intentan investigar sus actividades.

Las victimas de violaciones de dere-

chos humanos son a menudo los más

pobres entre los pobres, en muchos casos
indfgenas que viven en zonas remotas,

donde se cometen las peores atrocidades
y en las que existen fuertes intereses que

se alfan para proteger actividades ilega-
les lucrativas. Las reiteradas matanzas per-

petradas en el pueblo indfgena de Rfo
Nee,To entre 1980 y 1982 muestran c6mo

los intereses económicos también desem-

penaron su función en el genocidio. Posi-

blemente se eligiO la zona de Rfo Negro

porque sus tierras se querfan utilizar para

la construccion de una presa hidroeléctri-
ca en la que, segün informes, tenfa inte-

reses el ejército.

FALLA EL SISTEMA DE JUSTICIA

0E1 sistema de justicia de Guatemala

contintia fallando al pueblo, que a su vez

estd perdiendo la fe en su capacidad de
hacer justicia», ha seiialado Amnistfa Inter-
nacional, afiadiendo que el aumento de

las tasas de criminalidad y los numerosos

casos de personas que se toman la justicia
por su mano no s011 más que una de las

consecuencias  de  esta falta de justicia.
Otra herencia de los anos de conflicto

es el prolongado sufrimiento psicológico,
en la mayorfa de los casos no tratado, de
quienes padecieron 0 presenciaron atro-

cidades como violaciones en masa,
sufrieron la odesaparición» de familiares
y viven en la larga agonfa de no saber si

estdn vivos o muertos.

Para que la historia no se repita, y para

que Guatemala por fin pueda dejar atras su

terrible pasado, es fundamental abordar
el legado de impunidad de las violacio-
nes de derechos humanos actuales y las
cometidas en el pasado.

Hasta que se emprenda un proceso  de

reforma de raiz de la judicatura guatemal-
teca para ajustarla a las normas interna-

cionales y hasta que se haga Ilegar clara-
mente el mensaje de que no se tolerard ni

quedara impune ningim abuso contra los
derechos humanos, no puede haber una
paz real y duradera en Guatemala, setiala

Amnistfa Internacional en su campatia.

El Salvador:
10 aims después de

los acuerdos de paz,
todavia no se ha hecho
justicia a las victimas

AMR29/001/2002/s
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;ULTIMA HORA SAFIYA ABSUELTA!
VISITE WWW.AMNISTIAPORSAFIYA.ORG

Amnistia Internacional
por Safiya
Cientos de miles de firmas para pedir
la anulaciOn de una pena de lapidaciem
por adulterio en Nigeria
Redacción

L cierre de esta edición, la suer-

te de Safiya Hussaini, mujer

nigeriana condenada a lapida-

cion por adulterio. seguia sien-

do incierta. El tribunal habia

aplazado su fallo tras celebrarse

el 18  de  marzo la vista de apela-

cion sobre la condena de muerte impues-

ta en octubre del 2001 por otro tribunal

ishimico de Sokoto. estado del noroeste

de Nigeria, de mayoria musulmana y que

se rige por la ley iskimica, o  sharia.  Pare-

ce,  sin embargo. que aunque el tribunal

confirmase la sentencia, el caso podria ser

llevado a instancias superiores.

El caso de esta mujer. de unos 35 ailos.

ha llamado considerablemente la aten-

ciOn internacional. cn especial desde que

fue entrevistada por un reportero de la

BBC poco después de su condena. Las

campanas iniciadas por varias organiza-

ciones han conseguido el apoyo de millo-

nes de personas. En Espana, Amnistia

Internacional ha emPrendido una cam-

pafia de recogida de firmas en la que han

participado mds de 350.000 personas, 


habla divorciado dos atios antes. La ley

islämica no considera que la union con

un ex marido sea adulterio hasta que no

han transcurrido seis ahos desde la diso-

lución del matrimonio. Otro argumento

empleado fue que la relación habia teni-

do lugar antes de que la ley islámica

comenzara a aplicarse en Sokoto.

En cualquier caso, la oposición inter-

nacional a la condena se basa en el recha-

zo tanto de la pena de muerte como de la

discritninación contra la mujer. La propia

Comisión Iskirnica Espanola ha alertado

de la «imagen cruel» que la condena de

Safiya mostraria del islam.

Las autoridades federales de Nigeria

parecen receptivas a las peticiones de

clemencia, pero el problema estriba en

su capacidad para concederla en los

Estados del forte del pais, de mayoria

musulmana. En los Oltimos atios se han

registrado graves enfrentamientos entre

comunidades musulmanas y cristianas,

que han dejado un saldo de cientos de

muertos.

•

especialmente por su reproducción a tra-

ves de numerosas pdginas web. Las fir-

mas se han entregado en la embajada de

Nigeria.

La ley iskimica rige en doce estados

nigerianos. pem hasta ahora no sc habia

tenido noticia de su aplicación para casti-

gar con la pena de lapidaciOn.

Safiya estd acusada de adulterio

por dar a luz despues de haberse

divorciado. Durante la vista de ape-

lacion. la defensa senalo que el

embarazo era fruto de la relación

de Safiya con el hombre del que se

Entrega de firmas delante de la embajada nige-




riana en Madrid. Espana. 0 AI Espana

UN tribunal federal de
Estados Unidos ha

decidido dar luz verde

a una demanda contra la

empresa petrolera SHELL,

presentada por familiares

de Ken Saro Wiwa y de

otros miembros de la etnia

ogoni ejecutados en Nige-

ria en 1995.

La demanda acusa a la

empresa anglo-holandesa de

complicidad en graves viola-

clones de derechos huma-

Juicio a Shell
por ejecuciones

de Ogoni

Redacci6n

nos. SHELL logro paralizar el


proceso durante varios aims.

Saro Wiwa y sus compa-

fieros fueron ejecutados

tras protagonizar una cam-

paiia de protesta contra los 


yacimientos explotados por

SHELL en sus tierras. Acu-

saban a ésta de esquilmar

su medio ambiente y no

dejarles nada de la riqueza

obtenida con el petróleo.

La condena a muerte de

estos activistas suscitó un

gran rechazo internacional,

que, sin embargo, no pudo

evitar las ejecuciones. Enton-

ces se supo que SHELL con-

trolaba la mayor parte de los

yacimientos petroliferos de

Nigeria, pais cuyo producto 


interior bruto dependia bási-

camente del petróleo.

Aunque la multinacional

intentó desvincularse de las

ejecuciones, en varios pai-

ses se emprendieron cam-

panas de boicot a sus pro-

ductos. Los abogados que

Ilevan el caso en Estados

Unidos creen que este jui-

cio podria tener importan-

tes consecuencias sobre la

actitud de las multinaciona-

les en relación con los dere-

chos humanos.

AMNISTIA N.° 54 MARZO 2002



DIRECCIONES DE AMNISTIA

INTERNACIONAL EN LOS PAISES


DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA http://www.edai.org

NUEVOARGENTINA
Amnesty International
Av. Rivadavia 2206, P4 A
Cl034AC0 Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 54-1 1 4951 87 42
Fax: 54-11 4951 87 52
oiar@amnesty.org.ar
http://www.amnesty.org.ar

BOLIVIA
Calle 9 nOrn. 340, ofc. 1
Obrajes
La Paz

CHILE
Amnistia Internacional
Compaiiia 2085
Dpto. B, 2.° piso,
Santiago
Tel.: (562) 695 65 02
Fox: (562) 671 26 19
www.amnistia.d
admin-cl@sections.amnesty.org

ECUADOR
Amnistia Internacional
(milk' 17-15-240-C,
Quito
Tel.: (59 32) 50 74 14

ESPAAA
Amnistia Internacional
Fernando VI, 8, 1.0lzd.
28004 Madrid
Tel.: 91 310 12 77
Fax: 91 319 53 34
http://www.a-i.es
amnistia.internacional@a-Les

ESTADOS UNIDOS
Amnesty International
322 Eighth Avenue
New York, NY 10001
Tel.: (1 212) 807 84 00
http://www.amnesty-usa.org
admin-us@aiusa.org

MEXICO
Amnistia Internacional
Patricia Sanz, 1104, Dpto. 14,
Col. del Valle, CP 03100
Tel.: 575 91 35
Tel./Fax: 559 84 13
http://www.amnistia.org.mx
admin-mx@sections.amnesty.org

PARAGUAY
Amnistia Internacional
Juan de Salazar, 488 y Boqueran
Asunción
Telefax: (+595 21) 224 624 /

(+595 21) 202 846
http://www.amnistia.org.py
ai-info@amnistia.org.py

PERO
Amnistia Internacional
Casilla 659, Lima 18

PORTUGAL
Amnistia Internacional
Rua Fialho de Almeida, 13 - 1.0
1070 Lisboa
Tel.: 386 16 52
aisp@ip.pt
www.amnistia-internacional.pt

PUERTO RICO
El Roble, 54, oficina 11
Rio Piedras
Puerto Rico 00925
Tel.: 751 70 73

REPUBLICA DOMINICANA
Amnistia Internacional
Apartado 20.578
Santo Domingo

URUGUAY
Amnistia Internacional
Tristan Narvaja, 1624. Apto. 1
CP 11200 Montevideo
Tel.: 402 88 48

VENEZUELA
Amnistia Internacional
Apartado Postal 17386
Parque Central - Caracas 1010
Venezuela
Tel.: 576 53 44 / Fax: 572 94 10
amnistia@cantv.net
http://www.amnistia.org.ve

Si en su pais no existe se«ión de Al
puede dirigirse a:

Editorial Amnistia
Internacional, S. L. (EDAI)
Valderribas, 13
28007 Madrid-Espana
Tels.: (34) 91 433 41 16 / 25 20
Fax: (34) 91 433 65 68
http://www.edai.org

o bien a

Amnesty International
International Secretariat
1 Easton Street
Londres WO X ODW
Reino Unido
Tel.: (44-171) 413 55 00

http://www.amnesty.org

Justicia para los

vidimas de tortura

Edición del 2001.
128 paginas.

lnforme 2001

Justicia porn las victimas


de tortura


(client' del 2001.

512 paginas.

El  racismo

y la admnistraciOn

de justicia

Edición del 2001.
120 piginas.

Tortura y malos tratos

basados en la identidad


sexual

Edición del 2001.


96 paginas.

jActua ya!

Tortura, nunca mis

Ediciin del 2000.
152 piginas.

Cuerpos rotos,


mentes detrozadas


Tortura y malos tratos


a mujeres


Ediciin del 2001. 80 paginas.

Un comercio execrable:
El comercio de la tortura

Edición del 2001. 64 piginas.

nn7',a1r, aco['o
• r.,i1u,n:C.

Ediciin del 2000. 92 piginas.

Arnmstia Inter naciond,

!Orme 2001
s t



Guatemala
El legado mortal
de la impunidad

ELLEGADOMORTAL
DEGUATEMALA

LI pasado impune
las  nue%as liolaciones


de dereehos humanos

STE informe examina el sistema
judicial de Guatemala y seiiala el
abismo que existe entre lo que dic-
ta la ley y lo que ocurre en la prdc-
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Naciones Unidas.
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