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AMNISTiA INTERNACIONAL es un movimiento mundial, no guber-

namental e independiente, que se esfuerza por prevenir y remediar

algunas de las peores violaciones de derechos humanos que come-

ten los gobiernos. La organizacion trabaja, principalmente, para.

liberar a los presos de conciencia: personas encarceladas a

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

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

- logror juicios justos, imparciales y sin demoras para todos los

presos politicos,

conseguir la abolicion de la pena de muerte y la erradicación

de la tortura y otros tratos crueles a los presos,

poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y a las vdesapari-

ciones”,

- acabar con los abusos cometidos por grupos de oposician, tales

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

ros y otros hornicidios arbitrarios.

AMNISTIA INTERNACIONAL no recurre a subvenciones estata-

les para evitar comprometer su independencia. Los miembros de

la organización en un pais no pueden trabojar sobre las violaciones

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

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

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

ESTA REVISTA sintetiza la información que publica Amnistia Inter-

nacional respecto a sus motivos de preonupacion. 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 preo-

cupación de Al en dicho pais.

Cuando la inforrnacion proviene de documentos de la organiza-

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

sable de los errores que puedan haberse introducido al sintetizar

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

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

documento citodo, para lo que puede solicitarlo a la direcciOn de

Al más cercana a su domicilio, indicando el nUmero de indice.

En otras ocasiones la informaciOn procede de varios documen- ,

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

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

sobre el tema mencionado sOlo puede ser verificada consultan-

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

tariado Internacional.

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

situacian de los poises y territorios. Los mapas no denotan ningOn

punto de vista sobre a situacian de un territorio en disputa.

AMNISTIA INTERNACIONAL no comparte necesariamente las

opiniones vertidas en articulos firmados, o por personas entre-

vistadas en esta revista.

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

tigacion de Amnistia Internacional. Pero la función esencial de Al

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

contemplaciOn, sino para que se conviertan en accian en favor de

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

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

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

zaciOn. Para ello, puede contactor con la direccian de Al mas

cercana a su localidad.
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EDITORIAL

Chile: Un cuarto de siglo despues

motivo del 25 aniversario del golpe de Estado militar en Chile, Amnistia Internacional declare que el gobier-
civil de Chile debe asumir de una vez todas sus responsabilidades hacia los familiares de las victimas de los

c imenes contra la humanidad perpetrados durante el regimen militar.

La aplicacien continua de la denominada ley de amnistia —en realidad una autoamnistia, promulgada duran-
te el gobierno militar del general Augusto Pinochet— ha desembocado en el cierre de casos de derechos huma-
nos, impidiendo que se conozca la verdad y protegiendo del procesamiento a los responsables de violaciones de
derechos humanos cometidas en el pasado.

Amnistia Internacional Ileva tiempo actuando contra la impunidad que, segdn afirma, menoscaba la verdad y
la justicia. Por su parte, la Comisien Interamericana de Derechos Humanos de la Organizacien de los Estados
Americanos ha pedido reiteradamente al Estado de Chile que adecue su legislacien interna respecto a la ley de
amnistia para que las violaciones de derechos humanos del gobierno militar puedan ser investigadas, y los res-
ponsables sean efectivamente sancionados.

La Comisien ha establecido que «las consecuencias juridicas de la ley de amnistia y su invariable y continua
aplicacien, fmalizado el regimen militar, durante el ejercicio de los gobiernos democráticos, conforme fue pla-
neado por la dictadura, son definitivamente incompatibles con las normas de la ConvenciOn Americana sobre Dere-
chos Humanos».

El gobierno de Chile debe cumplir su compromiso con la Declaracien y Programa de Acción de Viena, adop-
tada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, que insta a los gobiernos a «abrogar la legis-
lacier) que favorezca la impunidad de los autores de violaciones graves de derechos humanos... y castigar esas
violaciones, consolidando asi las bases para el imperio de la ley».

El legado de violaciones de derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990 sigue estando abierto. Como
consecuencia de ello, la sociedad chilena estd atin dividida, y continua sin conocerse la suerte que han corrido
miles de victimas de violaciones de derechos humanos, aunque estas personas no han sido olvidadas.

Al considera que solo podrá alcanzarse una reconciliacien duradera estableciendo toda la verdad y castigando
a quienes abusaron de su posicien de autoridad para ordenar y cometer violaciones de derechos humanos.

La ley de amnistia de 1978 (Decreto-Ley 2.191) fue promulgada por el gobierno militar que derroce al gobier-
no constitucional del presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.

Esta ley impide el procesamiento de personas implicadas en determinados actos delictivos cometidos entre el
11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, periodo en el que estuvo en vigor el estado de sitio y duran-
te el cual miles de chilenus sufrieron violaciones graves de derechos humanos, como torturas, ejecuciones y
«desapariciones». La ley de amnistia de 1978 beneficie también a varios centenares de presos politicos, que fue-
ron excarcelados.

Tras la restauracien del gobierno civil en 1990 se crearon dos organismos en diferentes periodos para recabar
informacien encaminada a esclarecer la verdad sobre las «desapariciones», las ejecuciones extrajudiciales y las
muertes derivadas de torturas a manos de agentes del Estado. Al término de su mandato, en 1996, la Corpora-
ci6n Nacional de Reparacien y Reconciliacien —creada en 1992 como sucesora de la Comisien Nacional de Ver-
dad y Reconciliacien (Comisien Rettig) que instituye el gobierno del presidente Patricio Aylwin— public() un
informe que documentaba oficialmente 3.197 casos de victimas de violaciones de derechos humanos.

Sigue sin conocerse la suerte que han corrido la mayoria de los odesaparecidos» en Chile. Los tribunales chi-
lenos —tanto los civiles como los militares— han cerrado sistemáticamente las actuaciones judiciales en cien-
tos de casos de violaciones de derechos humanos con la aplicacien de la ley de amnistia de 1978. La inmensa
mayoria de quienes cometieron violaciones de derechos humanos durante el regimen del general Augusto Pino-
chet (1973-1990) siguen sin ser castigados.
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50 ANWERSARIO EN ARGENTINA
EQUIPO DE PRENSA/SECOION ARGENTINA DE Al

La Sección Argentina esta realizando
numerosas actividades en torno a la
celebración del 50 aniversario, crean-
do dos concursos, uno literario y otro
fotográfico, recogiendo firmas en
espectdculos, conciertos y actos, par-
ticipando en programas de radio, tele-
vision, incluso teniendo nuestro
propio programa, abriendo una
dirección de Internet para que la
gente envie su adhesion, colabo-
rando con otros organismos para
la divulgación de los articulos de
la DeclaraciOn, etc. Por eso cree-
mos que estd dejando de ser ya «el
secreto mejor guardado del mun-
do» para muchos argentinos y para
muchas personalidades de la poli-
tica, de la sociedad y de la cultura
argentina y no argentina, como
Mick Jagger, Joan Manuel Serrat,
Miguel Rios, Ana Belén y Victor
Manuel, que tuvieron a bien unirse a
nuestra Campaiia mientras estaban
por aqui.

De los argentinos reconocibles fue-
ra de nuestras fronteras han firmado
Federico Luppi, Les Luthiers
y las Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo que nos hicie-
ron el honor de inaugurar el
Libro en la Plaza que ellas Ile-
van como apellido. Asimis-
mo, periodistas de gran
renombre en este pais se están
uniendo a esta acci6n, no solo
firmando en el Libro, sino
también tiiiendo sus palabras
con Derechos Humanos.

NUEVA PALOMA MENSAJERA

PARA LOS GRUPOS AMERICANOS


DE Al

REDACCION

oCuando el Equipo de Desarrollo de las
Americas nos consulte sobre la posibi-
lidad de que el equipo de prensa de
Argentina tomara el testigo —que habia
quedado abandonado— de la revista de
difusión interna La Palama, vimos la
posibilidad real de ayudar a continuar
ese foro de encuentro, a través del ve-
hiculo de una lengua comün, en un
momento en que la palabra "globaliza-
ciOn" es la contraselia para acceder al
futuro del prOximo fin de siglo», han
declarado los responsables en la SecciOn
Argentina del relanzamiento de la Palo-
ma Mensajera, una revista interna de
comunicaciOn entre grupos de Al en
America.

No hay didlogo si uno de nosotros no
quiere decir nada, por eso invitamos a
todos a participar en esta resurgida Palo-
ma/Ave Fenix y hacerla crecer y volar
alto con vuestros comentarios. Ya sabeis,
La Palama anida en la SecciOn Argenti-
na, en la direcciOn:

aiprensa@amnistia.wamani.apc.org

o hien

Att. Equipo de Prensa
AI Argentina
25 de Mayo, 67, 4."
1002 Capital Federal
Argentina

De todos nosotros depende que crezca.

GUINEA-BISSAU: DEMOS

HUMANS BAJO FUEGO ENEMIGO

AFR 30/04/98/S

El violento conflicto que tiene lugar en
el estado de Guinea-Bissau, en Africa
Occidental, iniciado el 7 de junio de
1998, ha generado en apenas un mes
alrededor de trescientos mil desplaza-
dos internos y unos trece mil refugia-
dos, de una poblaciOn total de once millo-
nes de personas, segtin un informe
publicado por Al el pasado mes de julio.

Los dos bandos opuestos del conflicto,
una facci6n de las fuerzas armadas leal
al ex jefe del estado mayor de las fuer-
zas armadas, general de brigada Asu-
mane Mane, y tropas leales al gobierno,
asi como tropas senegalesas que ayudan
al gobierno de Guinea-Bissau, han come-
tido violaciones de derechos humanos e
infringido las leyes humanitarias.

Amnistia Internacional pide a todos
los implicados en el conflicto, a los 


gobiernos de Guinea-Bissau y de
Senegal, asi como a la junta militar
rebelde, que acaben con las torturas
y con los homicidios deliberados y
arbitrarios que se están produciendo.
La organizaci6n también ha pedido
a los representantes de la comuni-
dad internacional que están inten-
tando poner fin al conflicto que insis-
tan en el respeto a los derechos
humanos.
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RUM U VIOLENCIA OCULTA

AFR 47123/98/S

Entre diciembre de 1997 y mayo de 1998
odesaparecieron» en Ruanda cientos de
personas, posiblemente miles, mientras
las fuerzas de seguridad ruandesas y los
grupos armados de oposicion mataron a
miles más. La prolongación del conflic-
to en el noroeste de Ruanda hace que
continde el sufrimiento de los sectores
más vulnerables de la población, sin que
la mayor parte de la comunidad interna-
cional repare en ello. Tanto los soldados
del Ejército PatriOtico Ruandés (EPR)
como los miembros de los grupos arma-
dos de oposición, entre cuyos integran-
tes hay, al parecer, miembros del anterior
ejército ruandés y de la milicia  intera-
hamwe,  responsables de muchas de las
matanzas cometidas durante el genocidio
de 1994, estan actuando deliberadamente
contra civiles desarmados —hombres,
mujeres y nifios— muchas veces de for-
ma indiscriminada. A comienzos de
1998, los informes de homicidios y
«desapariciones» se habian hecho tan
frecuentes que muchos ruandeses pare-
clan resignados a aceptar que este nivel
de violencia formase parte inevitable de
sus vidas. Sin embargo, las personas con
poder e influencia pueden tomar medi-
das para acabar con estas atrocidades.

Un informe publicado por Al el pasa-
do 23 de junio proporciona una vision
general de algunos de los graves abusos
contra los derechos humanos cometidos
en Ruanda desde diciembre de 1997 a
mayo de 1998.

LNERAOIONS EN INDONESIA

Y TIMOR ORIENTAL

REDA8C1911

El 4 de junio de 1998, Amnistia Inter-
nacional y Human Rights Watch/Asia
hicieron un Ilamamiento al gobierno
indonesio para que liberara a los presos
de conciencia de Indonesia y Timor
Oriental y para que llevara a cabo una
revision independiente de las declara-
ciones de culpabilidad de todos los pre-
sos politicos, tras la dimisi6n del presi-
dente Suharto y la eliminación de
algunos controles politicos.

Desde entonces, el gobierno ha libe-
rado a varias decenas de presos, ha reti-
rado los cargos contra algunos detenidos
en espera de juicio y ha «rehabilitado» a
otros que habian cumplido sentencias
durante el regimen anterior. Entre los pre-
sos liberados se encontraban tres ancia-
nos que estuvieron relacionados con el
Partido Comunista de Indonesia en los
afios sesenta, varios presos acusados de
mantener vinculos con movimientos
armados nacionalistas en Aceh, Irian Jaya
y Timor Oriental, y otros individuos acu-
sados de diversos delitos politicos.

En  Indonesia and East Timor: The
prisoner releases so far  (Indice AI: ASA
21/84/98, publicado el 26 de agosto de
1998), Amnistia Internacional y Human
Rights Watch/Asia proporcionan infor-
maci6n general sobre todos los presos
de Indonesia y Timor Oriental liberados
hasta entonces, y también sobre todos
aquellos a los que se les han retirado los
cargos.

PVERTAS ABIERTAS

PARA DETENIDOS PALESTINOS

Durante marzo y abril de 1998, las auto-
ridades israelies liberaron a setenta pales-
tinos que estuvieron sometidos a deten-
ción administrativa, algunos durante más
de cuatro afios. La detención adminis-
trativa es un sistema por el que se pue-
de mantener recluido indefinidamente a
alguien sin acusarlo o juzgarlo previa-
mente. Esa situaciOn convierte la angus-
tia de las familias y de los propios dete-
nidos en algo insoportable: cada periodo
de detenci6n de seis meses puede ser el
Oltimo, y el que lo sea o no depende al
parecer de los mandos militares.

Al organiz6 una fiesta para celebrar la
liberaciOn, a la que asistieron también
miembros del movimiento israeli Puer-
tas Abiertas, grupo que algunos consi-
deraron clave en la liberaciOn de los dete-
nidos. Ese movimiento se form6 cuando
un hombre, Yuval Lotem, se nee' a ser-
vir como soldado en los territorios ocu-
pados por razones de conciencia. Ante su
actitud, a Yuval Lotem le ordenaron ser-
vir como vigilante de la unidad de deten-
ción administrativa de la prisión de
Megiddo, donde estaban encarcelados
los palestinos detenidos en virtud de este 


regimen. Se neg6 también a servir allI, y
fue condenado a un mes de carcel en
julio de 1997. Al lo adoptO como preso
de conciencia.

Cuando Yuval Lotem fue liberado,
Imad Sabi, que segula detenido, empe-
z6 a mantener correspondencia con él.
Ambos compartieron sus pensamien-
tos y experiencias. Su emocionante
correspondencia fue publicada despues
en el principal periddico israeli,  Ha'
Aretz,  con lo que el destino de los dete-
nidos bajo este regimen alcanzó un eco
mucho más amplio. Entre las personas
a las que la correspondencia impuls6
a actuar se encontraban los israelIes
que formaron el movimiento Puertas
Abiertas, cuyas actividades en apoyo
de los detenidos abarcaron desde el
qhermanamiento» con detenidos indi-
viduales hasta manifestaciones ante el
Ministerio de Defensa.

La fiesta no fue solo una celebraciOn.
Todos los que asistieron eran perfecta-
mente conscientes de que 120 personas
sufrian todavia la detenciOn administra-
tiva, y se comprometieron a seguir
luchando por su liberaciOn y para acabar
con este sistema.

CHINk NUEVO CASOS DE ONO

A LOS DISIDENTES

ASA 17/18/98/S

Un nuevo documento, publicado el pasa-
do junio, describe 50 casos de personas
que desde principios de alio han sido vic-
timas de detención o acoso policial en
China por expresar su opinion de forma
pacifica o hacer uso de su derecho a la
libertad de asociaciOn. Entre ellas figu-
ran disidentes politicos, defensores de
los derechos humanos, trabajadores, acti-
vistas sindicales y familiares o amigos de
presos o disidentes politicos detenidos
arbitrariamente por ejercer su derecho a
la libertad de expresidn.

SegOn los informes, 15 de las perso-
nas cuyos casos se mencionan contindan
detenidas o recluidas. Siete de ellas se
encuentran cumpliendo penas de prisiOn
y las otras ocho, acusadas en algunos
casos de del itos comunes, segulan dete-
nidas o recluidas, segOn los informes, a
mediados de junio de 1998.
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CAMPANA DEL 50 ANIVERSARIO EN MEXICO

, OEJA
,

Lanzamiento de la campana .Deja tu huelIIa

Al Mexico y The Body Shop Mexico, Ciudad de Mexico.

Inauguracion de la exposicik  de  carteles Aims de la Decla-

ración de Derechos Humanos., en el Museo Legislativo
Curso sobre .Elementos y terminologia de la arquitectura»


celebrado del 7 al 28 de abril en el Museo Nacional de las


Intervenciones con la tinahdad de recaudar fondos dentro de fa


Carnpafia del 50 Aniversario.

PERU: ARNAZAS

CONTRA SOFIA MACHER

AMR 46/15/98/S

Sofia Macher, secretaria ejecutiva de

la organizacion indepen-

diente Coordinadora Nacio-

nal de Derechos Humanos

(CNDDHH). recibió dos arne-

nazas de muerte el 30 de

agosto de 1998. Ambas

amenazas de muerte fueron

realizadas por telefono. En

una de ellas, recibida en la

casa de la persona respon-

sable de la seguridad de la

CNomm. el autor de la Ila-

mada dijo: «Dile a Sofia que Sofia


la vamos a tumbar. Que se calle».

Las amenazas de muerte se produje-

ron a raiz  de  la publicación de un comu-

nicado de prensa de la crsioottH que res-

paldaba una mociOn ante el Congreso 


para pedir un referendum nacional sobre

si se debe permitir o no al presidente

Alberto Fujimori que se presente como

candidato para un tercer mandato pre-

sidencial en el alio 2000.

La CNDDHH sospecha que las amena-

zas fueron realizadas por

personas vinculadas a los

servicios de inteligencia

peruanos, y ha denunciado

estas arnenazas ante el

Ministerio PLiblico, la

Defensoria del Pueblo y la

Comisión de Derechos

Humanos del Congreso.

La Coordinadora Na-

cional de Derechos Hu-

manos, creada durante la
Macher segunda mitad de los alios

ochenta corno respuesta a los abusos

sistematicos cometidos por las fuer-

zas de seguridad y la oposición arma-

da, ha reunido a unas cincuenta orga-

ni zaciones independientes de derechos

humanos que trabajan en todo

Sofia Macher fue miembro del Comi-

té Ejecutivo Internacional de Amnistia

Internacional y lleva ocupando el cargo

de secretaria ejecutiva de la CNDDHH

desde 1996. Es miembro del consejo

editorial de esta revista.

Las personas interesadas en apelar

por su caso deben contactar con los gru-

pos de Amnistia Internacional.

JAPON: CASTIGOS ABUSIVOS

ASA 22/04/98/S

Los presos en Japón padecen trato cruel,

inhumano o degradante a causa del uso

y el abuso de esposas y de otros instru-

mentos de inmovilización y de la impo-

sición de castigos severos por !eves

infracciones de complejas normas peni-

tenciarias. Las autoridades no toman

las medidas adecuadas para proteger

los derechos humanos de los presos y
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tampoco han enmendado ni revocado los
reglamentos que han provocado graves
malos tratos.

Un nuevo informe de Al docurnenta
varios casos en los que funcionarios de
prisiones han sometido a actos de vio-
lencia y malos tratos a presos como for-
ma de castigo por presunta mala con-
ducta. Algunos presos afirman haber sido
inrnovilizados mediante cinturones de
inmovilizaciOn y esposas metalicas y de
cuero, haber sido obligados a comer de
un cuenco corno si fueran animales y
haber sufrido la humillación de ser
observados las veinticuatro horas del dia
en todos los aspectos de su vida diaria.

REFUGIO CONSEGUIDO

EN NORUEGA

Maryam Azimi,refugiada afgana resi-
dente en Noruega, ha recibido permiso
oficial para quedarse en ese pais. Escri-
big:5 al Secretariado Internacional para
dar las gracias a todos los activistas de AI

que la apoyaron en su demanda de asi-
lo: oDeseo expresar mi gratitud a Amnis-
tia Internacional enviando mi sincero
agradecimiento a todas las personas de
la organizaci6n que han trabajado en mi
caso. Me alegra mucho poder decirles
que mis problernas de asilo han termi-
nado esta semana y que a partir de aho-
ra se nos permite [a Maryam y a sus
hijos] fijar nuestra residencia en Norue-
ga. Esto no habria sido posible sin el
apoyo constante de Amnistia Interna-
cional. Deseo darles las gracias una vez
más con esta carta, aunque se que es
imposible expresar toda mi gratitud por
escrito. Con todo el respeto que Amnis-
tia Internacional se merece y deseando
que tenga éxito en su trabajo, Maryam
Azimi».

Se calcula que en Afganistan hay unas
150.000 mujeres a las que se les siguen
negando sus derechos fundamentales.
No pueden salir de casa si no es en corn-
pailia de un familiar varón y, cuando lo
hacen, deben ir vestidas con la burqa,
tanica que las cubre de pies a cabeza.
Casi todos los centros educativos para
mujeres estan cerrados, y a muchas se
les ha impedido trabajar en la ensefian-
za o ejercer actividades profesionales de
otro tipo.

NAITt: SIGUEN LOS MIUSOS

AMR 36/05/98/S

Casi cuatro afros después de la restaura-
ción de un gobierno elegido democrati-
camente en Haiti, la irnpunidad y la
ausencia de avances rapidos en la refor-
ma judicial colocan los derechos huma-
nos al borde de un peligroso precipicio,
declare, AI el pasado 22 de julio, con
motivo de la publicación de su Ultimo
informe sobre la situación de los dere-
chos hurnanos en este pais.

0Aunque el nivel de violaciones gra-
ves de derechos humanos es muy inferior
al que habia durante el regimen militar,
Haiti sigue luchando precariamente para
consolidar los logros obtenidos», ha afir-
mado Amnistia Internacional. La tortu-
ra y los malos tratos, las ejecuciones
extrajudiciales y los homicidios en cir-
cunstancias sospechosas son min causa
de honda preocupación, y en los altimos
dos afios, se ha detenido a personas por
presunta conspiración contra el gobier-
no, basandose en pruebas aparentemen-
te endebles, y a menudo sin respetar los
procedimientos legales correctos.

Desde 1994, pocos avances reales se
han hecho para hacer que los responsa-
bles de violaciones de derechos humanos,
tanto cornetidas en el pasado como las
actuales, comparezcan ante la justicia.

PREQCUPACION POR LOS ATAQUES

AEREOS DE ESTADOS UNIDOS

AMR 51/52/98/S

Amnistia Internacional ha expresado su
alanna ante los ataques aéreos lanzados
por Estados Unidos contra objetivos en
Afganistan y Sudan. La organización ha
escrito al gobierno estadounidense pidien-
do aclaraciones sobre las medidas adop-
tadas para proteger las vidas de los civiles.

Para Amnistia Internacional, los dere-
chos humanos de los civiles deben
seguir siendo primordiales y un factor
clave a la hora de tomar las decisiones.
La organización ha expresado su inquie-
tud ante la posible naturaleza indiscri-
minada de estos ataques, lo que viola-
ria el derecho humanitario internacional.
Segün los articulos 48 y 51 del Proto-
colo Adicional 1 del Convenio de Gine-




bra, tradicionalmente adoptado como
ley internacional, las fuerzas armadas
estan obligadas a no atacar objetivos
civiles, ya sea directarnente o median-
te ataques indiscrirninados o despro-
porcionados. Asimismo, tienen la obli-
gación de proteger a la poblaciOn civil
de los peligros derivados de las opera-
ciones militares.

Amnistia Internacional reconoce el
derecho de los gobiernos a proteger la
seguridad de sus ciudadanos y conde-
na los ataques deliberados de grupos
armados que provocan bajas civiles. La
organización condena claramente la
cruel rnatanza de civiles perpetrada en
los atentados con explosivos cometi-
dos contra las embajadas estadouni -
denses en Nairobi y Dar es Salaam. Sin
embargo, estos atentados nunca pue-
den ser utilizados para justificar accio-
nes que causen nuevas violaciones de
derechos humanos y pérdidas de vidas
civiles. La experiencia demuestra que
a menudo estos ataques provocan repre-
salias y la intensificación de un con-
flicto en el que los civiles sufren la peor
parte de la violencia.

GUATEMALA; FEMINI K WSW

FARA EL NMI 1101

AMR 34/27/98/S

Miembros y simpatizantes de Amnistia
Internacional en todo el mundo, inclui-
dos los grupos de policias y militares,
pidieron el pasado 12 de agosto a las
autoridades de Guatemala que liberen al
coronel Otto Noack, a quien la organi-
zacien ha calificado como posiblemen-
te el primer preso de conciencia conoci-
do de la historia contempordnea de
Guatemala.

El coronel Noack se encontraba cum-
pliendo treinta dias de privación de liber-
tad bajo custodia militar por el cargo de
«indisciplina». delito? En una entre-
vista concedida a Radio Netherlands, el
coronel expres6 la opinion de que las
fuerzas armadas de Guatemala deberian
reconocer los excesos cometidos por los
militares durante el prolongado conflic-
to civil, recientemente concluido, y pedir
disculpas por ello al pueblo guatemal-
teco.
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noticias initernacionales

Amnistia Internacional respalda la
postura adoptada por el coronel Noack.
La organización considera que el reco-
nocimiento y la verificaciOn de las atro-
cidades cometidas durante la oguerra
sucia» de Guatemala pueden suponer
una importante contribución para lograr
superar el legado que pesa sobre el pais
de abusos cometidos en el pasado y para
construir una paz firme y duradera, tal y
como se pide en los Acuerdos de Paz de
diciembre de 1996.

FAVORABLE ACOOIDA DE LA TARJETA

ARCOIRIS

SERMON ESPANOLA

La tarjeta de crédito Arcoiris Master-
card, sobre la que informábamos en el
ntimero anterior de esta revista, ha teni-
do una muy favorable acogida desde su
lanzamiento a comienzos del verano.
El ntimero de llamadas para solicitarla
o pedir más información sobre ella des-
bord6 las previsiones, ocasionando
serias demoras en el envio de folletos de
solicitud y en la tramitaci6n de las peti-
ciones. Estos problemas han sido actual-
mente subsanados, por lo que se espe-
ra que puedan ser atendidas con agilidad
las solicitudes que a partir de ahora se
efecttien.

Los usuarios de la tarjeta pueden des-
tinar un porcentaje de cada operaci6n
que realicen a Amnistia Internacional,

entre otras organizaciones. Adernds, la
empresa que la gestiona, Hispamer, ha
decidido donar 500 pesetas por cada
tarjeta contratada a la organizaci6n por
cuya mediaci6n se haya conseguido el
nuevo usuario. Esto se sabrd por un
código que figurard en los folletos de
solicitud.

Esta aportaci6n representa un aliciente
adicional para el uso de esta tarjeta, pero
no es el imico: las operaciones que se
realicen con ella proporcionaran al usua-
rio una serie de puntos intercambiables
por material promocional de las organi-
zaciones, por articulos de comercio jus-
to o por donaciones a proyectos especi-
ficos de las ONG.

Al destinará los fondos que se recau-
den por la conversion en donaci6n de
los puntos acumulados por los clientes
al Programa de ProtecciOn Temporal de
Defensores de Derechos Humanos en
Peligro, destinado a acoger en nuestro
pais durante un periodo medio de dos
afios a personas que corren un serio ries-
go para su libertad, su integridad o su
vida por el mero hecho de defender los
derechos de sus conciudadanos.

Arcoiris MasterCard destinard hasta
un 0,7 por ciento de la cantidad que el
usuario gaste con la tarjeta a la ONG que
el propio usuario haya elegido. Para
hacerse con una de ellas basta con Ila-
mar desde cualquier lugar de Espana al
teléfono 902 32 13 32 y solicitarla. Los
interesados en su uso y difusi6n pue-
den ponerse en contacto con la Sección

Espanola para solicitar folletos infor-
mativos.

CUBA: PETICION DE LIBERTAD
AMR 25/14198/S
En el primer aniversario de la detención
y encarcelamiento de cuatro destacados
criticos del gobierno cubano —el pasado
16 de julio—, Amnistia Internacional ha
pedido de nuevo que sean puestos en liber-
tad de forma inmediata e incondicional,
basándose en que son presos de concien-
cia encarcelados solo por expresar pad-
ficamente sus opiniones, contrarias a la
politica del gobierno cubano.

Felix A. Bonné Carcasés, René GOrnez
Manzano, Vladimir Roca Antunes y Mar-
ta Beatriz Roque Cabello, miembros del
Grupo de Trabajo de la Disidencia Inter-
na para el Andlisis de la Situación Socio-
EconOmica Cubana, fueron detenidos en
La Habana el 16 de julio de 1997 y con-
tintian en prisi6n.

La detenci6n se produjo tras la cele-
braciOn de una conferencia de prensa
para periodistas extranjeros en la que
criticaron un documento de debate ofi-
cial —El Partido de la Unidad, la Demo-
cracia y los Derechos Humanos que
Defendemos—, que se estd difundiendo
por el pais como preludio del Congreso
del Partido Comunista. También pre-
sentaron a los periodistas su propio and-
lisis del documento, tituladoLa Patria es
para Todos. TJ

La mutilación genital femenina y los derechos humanos
Infibulación, excision v otras practicas cruentas de iniciaciOn

Cada dia, unas 6.000 nifias corren el peligro de sufrir mutilaciim genital femenina, practica
cuyas consecuencias para la salud pueden ser devastadoras y, algunas veces, mortales.

Se calcula que 135 millones de mujeres y nilias de todo el mundo han sido sometidas
a esta practica, cifra a la que hay que añadir dos millones más cada

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

por considerarla una forma de violencia sistemática contra la mujer


y una negación de sus derechos fundamentales.
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CORTE PENAL INTERNACIONAL
EL TRABAJO EMPIEZA AHORA

El Estatuto aprobado en Roma es, para Al, más positivo que negativo,
y su eficacia dependerci de la acción que se emprenda ahora

y de la voluntad politica
Redacciem

L pasado mes de julio finali-
ze! en Roma la Conferencia
Diplornatica que aprob6 el
Estatuto para la creación de
una Corte Penal Internacio-
nal. La ansiada noticia gene-
r6 una gran incertidumbre,

debido al propio texto del Estatuto y al
hecho de que fue rechazado por los
gobiernos de más de la mitad de la pobla-
cion mundial: Estados Unidos, China,
Turqufa, Filipinas, Sri Lanka, Israel e
India, ademds de otros 21 pafses que se
abstuvieron.

La pregunta es, por tanto, si tenemos
por fin un mecanismo jurfdico para corn-
batir la impunidad, o si se trata de una
nueva prueba de la incapacidad de la
humanidad para asegurar la proteccion
mundial de los derechos humanos que
prometfa la Declaración Universal apro-
bada en 1948.

La duda solo se resolverd con el tiempo,
pero el primer andlisis realizado por
Amnistfa Internacional indica que  son
mayores los aspectos positivos del Esta-
tuto que los negativos y que, con la sufi-
ciente voluntad politica, sera posible que
la Corte suponga una aportaciOn nota-
ble para lograr el fin de la impunidad.

Por consiguiente, Amnistfa Internacio-
nal ha decidido que debe actuarse para
lograr varios objetivos concretos: una pron-
ta ratificaci6n, las enmiendas precisas que
corrijan las deficiencias del Estatuto, los
recursos necesarios para garantizar que la
Corte sea una instituciOn eficaz y la cola-
boración plena y sin dilación de todos los
Estados Partes.

ASPECTOS POSITIVOS
Y NEGATIVOS

El Estatuto aprobado en Roma dista mucho

de satisfacer los requisitos que verdadera-




mente se precisan para contar con una Cor-

El autentico valor de la adop-
ción del Estatuto puede resi-
dir en la revolución que
supondrá para las actitudes
juridicas y morales hacia los
peores crimenes que se come-
ten en el mundo

te realmente eficaz. Sin embargo, contie-




ne notables aspectos positivos. Entre ellos:

la afirmación de que el genocidio,
otros crimenes contra la humanidad y los
crimenes de guerra ono pueden quedar
impunes» y el reconocimiento de que es
«deber de todo Estado ejercer su jurisdic-
ción penal sobre los responsables de la
comisiOn de crimenes internacionales»;

la jurisdicción inherente (automd-
tica) sobre los crimenes fundamentales
de genocidio, otros crimenes contra la
humanidad y crimenes de guerra (salvo la
disposición transitoria sobre los crime-
nes de guerra por la que
los Estados podran
excluirse de la jurisdic-
ción de la Corte durante
siete atios) en los con-
flictos no internaciona-
les e internacionales;

- la atribución del Fiscal de emprender
investigaciones por iniciativa propia sin
tener que esperar a una remisión del Con-
sejo de Seguridad o de un Estado Parte;

las importantes disposiciones que
garantizan que se hard justicia a las muje-
res;

— la capacidad de la Corte de conceder
reparacion a las vfctimas;

las firmes garantfas sobre el dere-




cho de sospechosos y acusados a un jui-
cio justo;

la prohibición de las reservas; y

la exclusion de la pena de muerte
para los peores crfmenes del mundo.

Sin embargo, el Estatuto adolece tam-
bién de graves deficiencias que habran de
abordarse en el futuro. Entre ellas figuran
las siguientes:

la restricción de la jurisdicciOn de la
Corte a los crimenes cometidos en el terri-
torio de un Estado Parte o por sus ciuda-
danos, de forma que la Corte habra de con-
tar, antes de ejercer su competencia, con el
permiso del Estado del que es ciudadano
el sospechoso o del Estado en el que se
cometió el crimen;

el limitado ambito de la jurisdicciOn
sobre los crimenes de guerra, especial-
mente la clausula de exclusiOn temporal

para esos crimenes;

— los estrictos requi-
sitos que se establecen
antes de que la Corte pue-
da actuar en relaciOn con
violaciones del derecho
humanitario en conflictos

no internacionales;

— las amplias exirnentes de responsa-
bilidad criminal, especialmente la eximente
de órdenes superiores;

— las limitadas atribuciones del Fiscal
a la bora de realizar sus investigaciones; y

los procedimientos para la enmien-
da y revision del Estatuto, que son casi
imposibles de llevar a la practica.

AI esti' preparando

un plan de acción

para conseguir la


ratificación y la

reforma del Estatuto
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CORTE PENAL INTERNACIONAL: EL TRABAJO EMPIEZA AHORA

LOS 16 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Amnistia Internacional formuló 16 principios que consideraba fundarnentales para el funcionamiento


de la Corte Penal Internacional. Buena parte de ellos han sido asuinidos en el Estatuto

aprobado en Roma.

La Corte debeni tener competencia
sobre el crimen de genocidio.Conseguido.

La Corte deberai tener competencia
sobre otros crimenes contra la humani-
dad.La Corte goza de una competencia sobre
otros crimenes contra la humanidad que, en
ciertos aspectos, es mayor que la definida en
otros instrumentos internacionales, si bien
los requisitos necesarios para que pueda ejer-
cerla son también muy elevados y algunas
de las definiciones de los crimenes no son
coherentes con el derecho internacional.

La Corte debeni tener competencia
respecto de las violaciones graves del
derecho humanitario tanto en los con-
flictos armados internacionales como en
los no internacionales. La Corte la ten-
drd. Sin embargo, las definiciones de los
crimenes son en algunos casos más limi-
tadas que las establecidas en los tratados
internacionales y el derecho consuetudi-
nario, y los requisitos necesarios para que
pueda ejercer su competencia son también
muy elevados en el caso de los conflictos
armados no internacionales.

La Corte deberá asegurarse de que la
mujer recibe justicia.El Estatuto incluye la
competencia sobre la violaciOn y otros abu-
sos sexuales considerados como crimenes
contra la humanidad y crimenes de guerra,
las medidas orientadas a lograr una repre-
sentación equilibrada de mujeres y hombres
en todos los organos de la Corte y la pro-
tecciOn de victims y testigos para esos casos.

La Corte deberti tener competencia
inherente (automitica). La Corte puede
ejercer su competencia inherente respecto
de los tres crimenes fundamentales de geno-
cidio, otros crimenes contra la humanidad
y violaciones graves del derecho humani-
tario, salvo por un periodo transitorio de
siete arms para los crimenes de guerra si
el Estado Parte decide realizar una decla-
ración al efecto al proceder a la ratifica-
ción del Estatuto.

La Corte tendrá la misma jurisdic-
don universal que cualquier Estado Par-
te en ella respecto de estos crimenes
fundamentales. La Corte carece de juris-




dicción universal, salvo en el caso de una
remision del Consejo de Seguridad. Su
jurisdicción se limita a los casos en que los
crimenes se cometieron en el territorio de
un Estado Parte o los cometi6 un ciudada-
no de un Estado Parte.

La Corte deberii tener la potestad de
determinar, en todos los casos y sin inje-
rencia politica de ninguna clase, si es corn-
petente y si ejerceni esa competencia.Asi
sea salvo cuando el Consejo de Seguridad,
actuando en aplicación del Capitulo VIIde
la Carta de la ONU, decida demorar una
investigación o un procesamiento.

La Corte deberá ser un complemento
eficazde los tribunales nacionales cuando
éstos no puedan o no quieran procesar a
los  responsables de estos graves crimenes.
Hay en el Estatuto numerosas disposiciones,
entre ellas las que rigen el proceso de enmien-
da y los principios sobre responsabilidad cri-
minal, adernis de las que se refieren al drnbi-
to de la cooperación estatal, que amenazan
con socavar la eficacia del Fiscal y la apli-
caciOn de las resoluciones y decisiones de
la Corte.

Un Fiscal independiente deberá estar
facultado para iniciar investigaciones
por iniciativa propia, basaindose en infor-
maciOn de cualquier fuente y sometido
sOlo al debido  exarnenjudicial. Asimismo,
deberá estar facultado para presentar
Ordenes de registro y de arresto, asi como
autos de procesamiento, para que la Cor-
te los apruebe. Una de las más importan-
tes victorias conseguidas en la Conferencia
de Roma ha sido la decision de establecer
un fiscal independiente que pueda empren-
der investigaciones criminales por iniciativa
propia sujeto solo al debido examen judi-
cial por parte de una Sala de Cuestiones
Preliminares, segtin la propuesta de com-
promiso presentada conjuntamente por las
delegaciones argentina y alemana (articu-
lo 15). .

Ningun organismo politico, incluido
el Consejo de Seguridad, como tampoco
los Estados, deberá estar facultado para
detener ni para demorar siquiera una
investigación o procesamiento en ningu-




na circunstancia. Lamentablemente, el
Estatuto permite que el Consejo de Seguri-
dad impida que la Corte emprenda investi-
gaciones o procesamientos por periodos de
hasta doce meses renovables.

Con objeto de garantizar que se hace
justicia, la Corte deberá organizar pro-
gramas eficaces para la protecciOn de
victimas y testigos en los que participen
y a los que ayuden todos los Estados Par-
tes, sin menoscabo de los derechos de los
sospechosos y acusados. El Estatuto esti-
pula el establecimiento de una Dependen-
cia de Victimas y Testigos para protegerlos
y prestarles asistencia.

La Corte deberá estar facultada para
adjudicar a las victimas y sus familiares
reparaciones en forma de restituciOn,
indemnización y rehabilitación. La Cor-
te estard facultada para adjudicar repara-
ciones a las victimas y sus familiares.

El Estatuto deberá garantizar a sos-
pechosos y acusados el derecho a un jui-
do justo de conformidad con las más
importantes normas internacionales en
todas las fases del proceso. Lo garantiza.

Todos los Estados Partes, y especial-
mente sus tribunales y autoridades,
deben colaborar plenamente y sin dila-
cion con la Corte en todas las fases de
los procesos. El regimen de cooperaci6n
estatal que se establece en el Estatuto, retie-
jo de un compromiso politico muy arduo,
podria socavar gravemente la eficacia del
Fiscal y del resto de la Corte.

La Corte deberi flnanciarse con car-
go al presupuesto ordinario de la onu,
complementado, conforme a las adecua-
das garantias para su independencia, con
el presupuesto para el mantenimiento de
la paz y aportaciones a un fondo fiducia-
rio voluntado. El Estatuto no resuelve la
cuestión de la financiación de la Corte, aun-
que deja en manos de la Asamblea de Esta-
dos Partes su resolución.

No debe haber reservas al Estatu-
to. El Estatuto prohibe expresamente las
reservas. E]
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KOSOVO
EL SUFRIMIENTO EXCEPCIONAL

SE HA CONVERTIDO EN ALGO HABITUAL
Al ha publicado tres nuevos informes mientras la guerra continaa

Mujeres de etnia albanesa portando trozos de papel en blanco para simbolizar la Mita de derechos


que padecen en Kosovo. 0 Reuters I99g

Doc. de referencia: EUR 70/63/98/s

diario, recibimos noti-
cias sobre nuevos ata-
ques armados contra
comunidades civiles
del oeste de Kosovo
y, al hacerlo, sabemos
ya cudles son los

horrores a los que sus habitantes tendriin
que enfrentarse, pues la pauta de violen-
cia y abusos estd tan establecida que se
puede decir de antemano qué es lo que va
a suceder». Asi lo afirmaba Amnistia Inter-
nacional el pasado 25 de agosto, al ini-
ciar la publicación de una nueva serie de
documentos sobre la situación en la pro-
vincia serbia de mayoria albanesa.

oEl sufrimiento excepcional se ha con-
vertido en algo habitual. Cada dia que
pasa, el dolor y la desgracia extremas cau-
sadas por la crueldad humana se convier-
ten en una experiencia cotidiana para un
ntimero cada vez mayor de gente desam-
parada».

Uno de los informes se centra en las
penalidades que padecen las mujeres, y
otro en la przictica cada vez más utilizada,
tanto por el gobierno como por los grupos
armados, de hacer desaparecer a perso-
nas. El tercero se refiere a los sucesos de
Orahovac. Estos tres informes, agrupados
en la Serie B. siguen a otros cinco publi-
cados antes de agosto.

VIOLACIONES CONTRA MUJERES

Xhemile Tahiraj habia abandonado su aldea
natal en abril huyendo del peligro y se
habia refugiado, junto con su hija de cin-
co aiios. en casa de unos familiares en la
ciudad de Djakovica. Unos dias después,
al saber que su esposo, presuntamente rela-
cionado con el Ejército de Liberación de
Kosovo (ELK), habia muerto, regresó a su
casa. Sin embargo, parece ser que la aldea
fue sometida a bombardeos con granadas
y a ataques de francotiradores; Xhemile
Tahiraj recibió un disparo en una pierna, y
su hija también resultó herida.

El informe destaca la especial vulnera-
bilidad de las mujeres y los nifios que se
ven obligados a desplazarse o a buscar
refugio en otro pais. También describe
casos de abusos contra los derechos huma-
nos de mujeres que se encontraban en
zonas alejadas del conflicto y que han
sufrido malos tratos policiales del tipo de
los que hace arms vienen sucediéndose en
Kosovo o han sido sometidas a juicios sin
las debidas garantias.

DESAPARECIDOS

Las personas que desaparecen, ya sea a
manos de las fuerzas gubernamentales o
de los grupos armados no gubernamenta-
les, son las victimas ocultas de Kosovo.
Esta practica afecta a todos los grupos
étnicos: hay personas de etnia albanesa
que han desaparecido a manos de la poli-
cia serbia, y personas de etnia serbia, alba-

nesa o romani que han desaparecido tras
ser secuestradas por el ELK.

Entre los «desaparecidos» se encuen-
tra Jakup Qerimi, ciudadano de Kosovo
de etnia albanesa, de 27 aiios de edad y
deficiente mental. La policia lo detuvo en
la localidad de Urogevac el 20 de junio.
Cuando su madre trató de conseguir infor-
maciOn sobre su paradero, los policias le
dijeron que era miembro del ELK. También
le dijeron que no volveria a verlo; hasta el
momento, tenian razón en eso.

Entre las personas que han desapare-
cido recientemente a manos de grupos
armados no gubernamentales se encuen-
tra Djordje Djoric, serbio de 28 altos. El
17 de julio, varios hombres del ELK lo
interceptaron cerca de Orahovac cuando
Ilevaba a una vecina embarazada al hos-
pital. Segtin los informes, esos hombres
lo mantuvieron bajo vigilancia en el hos-
pital y lo golpearon porque sus hermanos
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ACCION: 1NFORMES SOBRE KOSOVO

son agentes  de  policia. No se ha vuelto a

saber nada de el.

ORAHOVAC

El tercer informe publicado por la orga-

nizacion a finales  de  agosto sc centra en

los sucesos de Orahovac, una localidad

disputada por el ELK y las fuerzas serbias

en julio y que, segtin se ha informado, fue

escenario dc nurnerosos abusos contra los

derechos hunlanos.

Orahovac cs siniestranlente notable. entre

otras cosas porque alli, en un nnicolugar y

en tan solo cinco dias, se dieron cita prac-

ticamente todas las dirnensiones dc la tra-

gedia de derechos humanos de Kosovo.

Segtin los informes, en Orahovac, entre

el 17 y el 21 de julio, mientras la policia

serbia y el ejercito yugoslavo luchaban

con el UK para hacerse con el control de

Ia localidad, muchos civiles de etnia alba-

nesa fueron asesinados de forma delibe-

rada y arbitraria, algunos de ellos en la

calk. cuando trataban de escapar del corn-

bate. Las casas fueron bombardeadas

indiscriminadamente hay denuncias que

indican que a algunas les prendieron fue-

rek.1

%PM

Familia de emia ilhanesa despla/ada alrededor

de N1aBevo. © RellicrS 1998

go de forma deliberada— y sus aterrados

habitantes se vieron obligados a huir. El

FAX secuestro a civiles serbios  de  los que

no se han vuelto a teller noticias, y a los

que se teme que hayan dado muerte. butte-

diatamente después de los combates, dece-

nas de ciudadanos de etnia albanesa fue-

ron detenidos por la policia, y se teme que

hayan sido tort urados o maltratados.

Respecto a los civiles que huyeron de

Orahovac —se calcula que unos 15.000,

es decir, tres cuartas partes de los habi-

tantes de la localidad—. tuvieron que pasar

por penalidades que se han convertido en

una experiencia demasiado habitual para

los desplazados internos de Kosovo.

Muchos se dirigieron a la cercana locali-

dad de MaBevo pero, tan sOlo dos dias

despues, el avance de la policia los hizo

huir de nuevo presa del panico a los bos-

ques y las colinas. Durante varios (Has

quedaron fuera del alcance de las organi-

zaciones de ayuda humanitaria.

A ellos se han sumado las decenas de

miles de personas que huyen de la nueva

ofensiva serbia que se intensificO a lo lar-

go del mes de agosto en la regiOn de los

alrededores de Pee.

El de Orahovac fue el primer intento

del ELK por hacerse con el control de un

centro importante de poblacion. La expul-

siOn del grupo armado de esta ciudad pare-

ce  haber selialado un cambio crucial en

su fortuna militar: unos &as después de los

combates, el ELK también tuvo clue huir

de su cercano «cuartel general>, de

MaBevo.

UNA LARGA SERIE DE VIOLACIONES E INFORMES
Redacción

L A guerra abierta

desatada en Koso-
vo desde finales del
pasado mes de
febrero ha genera-

do ya una grave crisis de
derechos humanos, sin que,
corno ocurrici en Bosnia,
parezca que la cornunidad
internacional haga lo posi-
ble para impedirla. Amnis-
tia Internacional se movili-
zó inmediatamente para
informar sobre los graves
abusos que se estaban pro-
duciendo y pedir medidas
que los impidan (ver infor-
macion en el nfimero ante-
rior de esta revista).

No es posible aislar los
hechos ocurridos durante
1998 y separarlos de más de
una década de violaciones 


de derechos humanos con-
tra las que las autoridades
no han tornado medidas en
la provincia de Kosovo.
Durante todo ese tiempo,
Amnistia Internacional ha
estado documentando una
pauta sistematica de viola-
ción de esos derechos en
Kosovo y haciendo campa-
fia para que se haga frente a
la situación.

Adernas de los tres infor-
mes publicados el 25 de
agosto, Al publicó el pasado
mes de julio los siguientes
cinco informes de forma
simultrinea.

1.  Información general:
Una crisis anunciada (Indi-
ceAl: EUR 70132/98/s).Bre-
ve andlisis de las causas de la
crisis actual y recomenda-




ciones de Amnistia Interna-
cional.

la violencia en Drenica
(indice Al: EUR 70133/98/s).
Andlisis detallado de los
homicidios arbitrarios y las
ejecuciones extrajudiciales
cometidos durante las ope-
raciones policiales y militares
emprendidas en febrero y
marzo de 1998 en la region
de Drenica; se incluyen tam-
bién informes sobre los abu-
sos del Ejército de Libera-
ciOn de Kosovo.

Muertes bajo custodia,
torturas y malos tratos (Indi-
Cc Al: EUR 70/3498/s).Estu-
dio sobre el uso generaliza-
do de la tortura y los malos
tratos contra detenidos y con-
tra manifestantes en las
calles; se incluyen testimo-




nios detallados de las victi-
mas y fotografias tomadas
en 1998.

Juicios injustos e in-
fracciones de las garantias
procesales (Indice Al: EUR
70135/98/s).Andlisis de las
constantes irregularidades que
tienen lugar en la adminis-
tración de la justicia en los
casos politicos; se incluye
información detallada sobre
cuatro juicios politicos cele-
brados en 1997 y 1998.

LjubenM y Poklek: Las
pautas se repiten (111diCe Al:

EUR 70/46198/s).Ejecucio-
nes extrajudiciales y «desa-
paricioneso en mayo de 1998
en situaciones en las que se
repiten las practicas de ante-
riores abusos de la policia en
Drenica.
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INFORMES

REPOBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
VIOLENCIA ALIMENTADA
POR LA IMPUNIDAD
Doe. de referenda: AFR 62/34/98/s

Ruanda:
Satisfacción

por las históricas
sentencias del Tribunal

Penal Internacional
AFR 47/30/98/s

L AS poblaciones de la Repüblica

Democrática del Congo (RDc) y
los pafses vecinos serán victi-
mas de una nueva catástrofe a
menos que se tomen inmediata-
mente medidas concretas para

proteger los derechos humanos, segtin avi-
saba Amnistfa Internacional el pasado 4 de
septiembre, dfas antes de que se anunciase
la firma de un alto el fuego cuyo futuro era
atin incierto al cierre de esta edici6n.

En un informe titulado  DRC: A long-
standing crisis spinning out qf contml  (AFR
62/33/98), la organización acusa a todos
los bandos del actual conflicto armado de
perpetrar o no impedir atrocidades contra
los derechos humanos.

La organizaciOn también ha pedido a los
gobiernos de la region y a otros que deten-
gan inmediatamente todo el suministro de
material militar y las transferencias de per-
sonal militar que puedan contribuir a nue-
vos abusos.

El conflicto armado, iniciado apenas 15
meses después de que finalizase la rebe-
lion que llev6 al actual presidente Kabila al
poder, se ha internacionalizado. Angola,
Zimbabue y Namibia ayudan militar y poll-
ticamente a las fuerzas leales al presiden-
te Kabila, mientras que Ruanda, Uganda y
Burundi apoyan a la oposici6n armada.
Hasta hace poco, los seis gobiernos apo-
yaron al presidente Kabila.

Desde el 2 de agosto, centenares de tut-
sis y de habitantes de la RDC con vfnculos
presuntos o reales con tutsis o con Ruanda 


han sido detenidos arbitrariamente en la
capital, Kinshasa, y hay informes de que
algunos han sido ejecutados extrajudicial-
mente. Tanto las altas autoridades como
los medios de comunicación nacionales
han emprendido una campalia de odio con-
tra los tutsis y las personas de origen man-
des que recuerda a la que condujo al geno-
cidio de 1994 en Ruanda.

También hay informes segtin los cuales
los combatientes armados de la oposición,
asf como las fuerzas gubernamentales de
Ruanda y Burundi desplegadas en el este de
la Repablica Democrática del Congo han
matado a cientos de civiles desarmados
sospechosos de apoyar al gobierno.

SILENCIO INTERNACIONAL

En 1996 y 1997, gran parte de la comuni-
dad internacional guar& silencio sobre el
hecho de que los combatientes partidarios
del presidente Laurent-Désiré Kabila y los
miembros de las fuerzas gubernamentales
ruandesas, ahora enfrentados, mataron a
decenas de miles de refugiados ruandeses
y ciudadanos congolefios desarmados en
la Reptiblica Democrática del Congo.

Ni siquiera el Consejo de Seguridad de
la ONU actu6 eficazmente en julio de 1998
cuando recibi6 un informe del equipo de
investigación del secretario general que
indicaba claramente que esas fuerzas habian
cometido crimenes contra la humanidad,
algunos de los cuales podrfan constituir
genocidio.

E L 4 de septiembre de 1998 el Tribunal
Penal Internacional para Ruanda con-
demi a cadena perpetua a Jean Kam-

banda, que era primer ministro del gobier-
no provisional de Ruanda en la época en
que se cometi6 el genocidio. El 2 de sep-
tiembre, Jean-Paul Akayesu, ex alcalde de la
comuna de Taba, fue declarado culpable de
9 de los 15 delitos por los que estaba pro-
cesado, entre ellos los de genocidio, incita-
ciOn a cometer genocidio y crimenes contra
la humanidad.

Esta es la primera vez que un tribunal
internacional aplica la Convención sobre el
Genocidio de 1948, y su aplicaciOn transmite
a la comunidad internacional el claro men-
saje de que no se tolerard el genocidio.

Aunque Amnistfa Internacional expresa
satisfacción ante estos hechos, y toma nota
de la complejidad de estos casos, lamenta
que el Tribunal Penal Internacional haya
tardado tanto en dictar su primera sentencia,
y subraya que queda atin una enorme tarea,
tanto para el Tribunal como para los juicios
que se celebran actualmente en Ruanda.

En Ruanda, más de 130.000 detenidos
están en espera de ser juzgados por los tri-
bunales nacionales, acusados de diversos
delitos en relaciOn con el genocidio de 1994.
La mayorfa estd recluida en condiciones
muy duras, que a menudo equivalen a un
trato cruel, inhumano y degradante. Los tri-
bunales nacionales ruandeses han juzgado a
más de 300, y 22 de los condenados a muer-
te fueron ejecutados el 24 de abril de 1998.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
DERECHOS PARA TODOS

Este informe pone de manifiesto las violaciones de derechos humanos que, de forma constante


y generalizada, se cometen en Estados Unidos. Senala la arraigada práctica de brutalidad policial


existente en toda la nación, y subraya los abusos fisicos y sexuales a los que son sometidos los presos,


muchos de los cuales permanecen recluidos en condiciones inhumanas y degradantes.


Amnistia Internacional une su voz a los constantes esfuerzos de quienes, desde dentro


de Estados Unidos, luchan por los derechos humanos. Ya ha Ilegado la hora


de que en Estados Unidos se respeten los derechos de todos los individuos.

Edician de 1998, 160 paginas.
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ESTADOS UNIDOS: DERECHOS PARA TODOS

PAIS DE CONTRASTES

Estados Unidos tiene la economia más fuer-
te del mundo. pero existen disparidades extre-
mas de riqueza y poder: se calcula que el 9
por ciento de los nifios del pais viven en con-
diciones de absoluta pobreza. La drogadic-
ción y el alcoholismo estan muy extendidos.
Los homicidios constituyen la principal cau-
sa de muerte entre la juventud de raza negra.
En la actualidad hay en circulación en el pais
mas de 2(X) millones de armas de fuego.

Los derechos garantizados por la Cons-
titución estadounidense les han sido nega-
dos a comunidades enteras. Las tribus indi-
genas fueron exterminadas o expulsadas
de sus territorios. y su cultura tradicional
acab6 destruida. La esclavitud no se abo-
lio hasta 1865. y la segregaciOn racial
sigui6 siendo legal hasta los afios sesenta.
A las mujeres se les neg6 el derecho a voto
hasta 1920.

Hoy dia rigen en el pais leyes federates
y estatales que protegen una amplia varie-
dad de derechos civiles. La legislacion
vigente prohibe la discrirninaciOn por moti-
vos de raza, de sexo o de otra clase.

DISCRIMINACION

A pesar de los notables intentos de supe-
rar el racismo, Estados Unidos no ha logra-
do erradicar el trato discriminatorio hacia
los ciudadanos de origen africano, los lati-
nos y los miembros de otras minorias.

Las mujeres contimian siendo objeto de
discriminaciOn y violencia en Estados Uni-
dos pese a la fuerza y los logros del movi-
miento feminista. Muchas sufren abusos bajo
la custodia de autoridades estatales. y muchas
más son victimas de actos de violencia, como
palizas y violaciones. perpetrados por horn-
bres en circunstancias por las que las auto-
ridades locales, estatales o federates muestran
una preocupacion insuficiente.

Los informes sobre agresiones a gays y
lesbianas han aumentado en los tiltimos
afios. En 39 estados pueden ser despedidos
legalmente del trabajo debido a su orien-
taciOn sexual, y en unos 20 estados exis-
ten leyes ocontra la sodomia» que penan las
relaciones homosexuales con consenti-
miento mutuo entre adultos.

No obstante, una vasta y variada red de
defensores de los derechos humanos con-
tintia trabajando para proteger el patrirno-
nio de derechos civiles de Estados Uni-
dos. La camparia de Amnistia Internacional
contra las violaciones de derechos huma-
nos en ese pais tiene por objeto servir de
complemento a este trabajo.

Manifestantes

pidiendo justicia

para Abner Loui-

ma (en el recua-

dro), inmigrante

haitiano que sufrió

lesiones internas

graves tras ser gol-

peado por agentes

de policia de Nue-

va York en agosto

de 1997. Al pare-

cer, uno de los

policias le introdu-

jo el mango de un Pool/Reuters


desatascador por el

recto en una comisaria de Brooklyn.

A mediados de 1998. cuatro agentes se

encontraban en espera de juicio por cargos

de agresión presentados contra ellos en

aplicación de la legislación federal.
C Peter Morgan/Reuters

..... IMM VIM

INSTPUMENTOS PARA INCAPACITAR

E L empleo por la policia de instru-
mentos concebidos para aturdir o
dejar incapacitados temporalmente

a presuntos delincuentes, como los aero-
soles quirnicos y las armas de electro-
choque, también ha sido causa de lesiones
graves y de muertes.

En julio de 1996, una mujer de 29 afios
de edad. Kimberly Lashon Watkins,
muri6 en Pomona. California, tras dis-
parar la policia contra ella con una pis-
tola taser(arma ligera que dispara dardos
sujetos a un cable por el que se transmi-
te a la victima corriente eléctrica de alto
voltaje).

El uso de armas consideradas no
mortiferas va en aumento, como
demuestra el hecho de que al menos
3.000 departamentos de policia auto-
ricen el uso de aerosoles de pimienta
a base de oleorresina capsicum, pese a
las denuncias sobre su posible impli-
cación en la muerte de varios presos
desde principios de los noventa. El
ernpleo de estas tecnologias, algunas
de las cuales incitan al abuso, es moti-
vo de especial preocupaci6n dada la
ausencia de sistemas adecuados de
control y de normas de ámbito nacio-
nal sobre su uso.

 • NM MN NM INNO 1111•1 I=1 ME EMI III= NM

MOS TRATADOS COMO ADULTOS

L AS normas internacionales reconocen que los nifios encarcelados o detenidos

tienen necesidades especiales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos. por ejemplo. estipula que los nifios han de estar separados de los reclu-
sos adultos. Estados Unidos ha ratificado el Pacto, pero reservándose el dere-
cho a tratar a los nifios como adultos en ocircunstancias excepcionales».

Muchos estados procesan a los nifios acusados de delitos graves como si fueran
adultos, por lo que les imponen las mismas penas que a éstos y, a menudo. los encar-
celan en centros para adultos (al menos 20 estados lo permiten). En la mayoria de los
casos, los nirios están separados de los demds presos, pero en condiciones de reclusion
inadecuadas para sus necesidades especiales. Por ejemplo, a veces permanecen ence-
rrados en la celda durante la mayor parte del dia. con muy poco o ningtin acceso a ser-
vicios educativos o de otra clase.

El bienestar de los nifios que no estan separados de los reclusos adultos es motivo
de gran preocupaciOn. No se dispone de estadisticas oficiales, pero Amnistia Interna-
cional cree que hay al menos 3.500 nifios encarcelados en prisiones para adultos jun-
to con la poblaciOn reclusa general.

Amnistia Internacional pide a Estados Unidos que ratifique la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio y que garantice que los nifios presos en
los centros penitenciarios del pais no son recluidos junto con adultos, a menos que se
considere preferible hacerlo en bien del menor.

Recluso menor de edad

sujeto con grilletes. lo clue

constituye un quebranta-

miento de las normas

internacionales.

0 Alan S. Weiner/NYT

Permissions

16 AMNISTIA. N " 33 OCTI.,BRF 1555 AMNISTiA. N." 33. OCTIARE I 95 17



ESTADOS UNIDOS: DERECHOS PARA TODOS

PRISIONES ATESTADAS Y PELIGROSAS

En Alabama se castigaha a los presos atandolos a un poste de jimmy conocido como harra

de amarre-. a veces durante horas y con un calor solocante o un frio glacial. En enero de 1997, un magis-

trado federal fall(i que cl estado dchia dejar de utilizar este metodo, que calificd de «cast igo doloroso y  tin-

pero en .tulio de 1998 estaha todavia pendienie lIFii apelaci(in presentada por el estado

contra la resoluciOn lederal. Donna Binder/Impact Visuak

L A pohlaci6n reclusa de Estados

Unidos asciende a mas de

1.700.000 personas. Mas del 60

por ciento de ellas pertenecen a

minorias raciales o etnicas. Mas

de la mitad son de rata negra. El namero

de reclusos es mas de tres  veces  superior

al que hahia en 1980. y el ntimero de muje-

res presas se ha cuadruplicado desde enton-

ces. Toda persona tiene derecho a no ser

torturada ni maltratada. Sin emhargo, este

derecho se viola diariamente en centros

penitenciarios de todo Estados Unidos.

Unos 77.000 presos estan recluidos en

instituciones penitenciarias privadas. Ha

hahido denuncias de casos graves de malos

tratos infligidos a presos y  de  malas

condiciones en centros de este tipo de

diversos estados.
Se construyen centros nuevos. pero no

los suticientes para satisfacer la demanda.

por lo que en muchos hay prohlemas de

hacinamiento y falta de personal que crean

unas condiciones peligrosas e inhumanas.

La violencia tisica y sexual es endemi-

ca en muchos centros penitenciarios.

En noviemhre de 1997. una delega-

ciOn de Amnistla Internacional que visi-

t6 la instituci6n SCI-Greene. prisión de

super maxima seguridad de Pensilvania

que alherga a condenados a muerte. se

entrevistO con reclusos que asegurahan

ser victimas de golpes  e  insultos racis-

tas a manos de los guardias. En mayo de

1998. tras realizarse una investigaciOn

interna, varios guardias fueron despedi-

dos v alrededor de veinte imis fueron

objeto de medidas disciplinarias por haher

maltratado a los reclusos.

° 


ABUSOS SEXUALES

En 1997, el Departamento de Justicia

demand() a los estados dc Michigan y Ari-

zona por no proteger a las mujeres contra

la conducta indehida en materia sexual.

manifiesta por ejemplo en agresiones

sexuales y «contemplacion lasciva al yes-

tirse. ducharse y utilizar los aseos,.

En algunos centros, la violación y los

ahusos sexuales persisten porque los reclu-

sos temen las represalias y se sienten dema-

siado vulnerahles para presentar denun-

cias. Tamhien es motivo de preocupacion 


el hecho de que se permita a personal del

sexo opuesto electuar registros personales

que suponen contact() corporal y que estén

presentes si los reclusos tienen que des-

nudarse.
En todo el pais se utilizan metodos crue-

les, inhumanos y. a veces, peligrosos para

inmovilizar a los reclusos. incluso si estos

son enfermos mentales.

Es corriente colocar grilletes y esposas

a los presos y detenidos cuando son tras-

ladados a algan sitio, aunque no supon-

gan ninguna amenaza. A las mujeres emba-

razadas, por ejemplo. se les suele colocar

aletin tipo  de  aparato de inmovilizaciOn

mecanico durante los traslados y, a veces.

cuando estzin hospitalizadas. Las esposas

hacen que aumente considerahlemente el

riesgo de caidas y de lesiones para la madre

o el feto. ya que impiden a la mujer utili-

tar las manos pant protegerse el cuerpo.

SILLAS DE INMOVILIZACION

Guardias vigilando a los

reclusos durante un

registro masivo electua-

do en la Unidad Ellis I

de Huntsville, fesas. en

husca  de  ohiews de con-

trahando.

6.-) Danny I.yon/Magnum

Las sillas de inmovilizacián. especialmente

disefiadas para ser utilizadas con reclusos,

se usan ampliamente en los centros peni-

tenciarios a pesar de los reconocidos peli-

gros que comportan. Scott Norherg murio

asfixiado en la cared] de Madison Street

del condado  de  Maricopa. Arizona, en

18 \\I \ 1N IF \ \ 0( I ( [FRI NW,



ESTADOS UNIDOS: DERECHOS PARA TODOS

Quinientos de cada cien mil
americanos estim en prisión,
mientras que la media en Euro-
pa es de entre setenta a cien
presos por cada cien mil habi-
tantes. Además, unos cinco
millones de norteamericanos
están en libertad a  prueba  o
bajo palabra, sometidos a con-
trol penal.

Elena Larrauri,


«Control del delito y castigo


en Estados Unidos* 1

junio de 1996. Le hahian sentado cn una dc

estas sillas con la cara envuelta en una toa-

11a. En 1997 las autoridades declararon

que las 16 sillas de que se disponfa se hahi-

an utilitado 600 vcces en scis meses.

También se utilitan pulverizadores  de

sustancias quImicas y aparatos  de  electro-

choque. Algunos estan prohihidos cn diver-

sos paiscs por los riesgos que entrafian.

Un asunto que es molly() de especial pre-

ocupaciOn es el creciente uso de cinturo-

nes paralizantes de clectrochoque por con-

trol remoto, con los clue hasta apretar un

hotón para aplicar al preso una fuerte

corriente electrica que lc causa gran dolor

y le tira al suelo.

ATENCION MEDICA DEFICIENTE

La atencian medica prcsenta graves

dcficiencias en muchos centros. Entre

los prohlemas denunciados figuran el

trato totalmcnte inadccuado clue recihen

los enfermos mentales, la falta  de  aten-

cion a las necesidades dc salud dc las

mujeres, las dificultades para recibir medi-

camentos recetados por el medico y la

negativa o el retraso en prestar los cuida-

dos medicos necesarios.

Annette Romo, joven emharatada re-

cluida en Maricopa, suplicó en vano al per-

sonal de la carcel que lc proporcionasen

ayuda medic:a cuando comen/.6 a sangrar

en 1997. Al final perdió el conocimiento y

fue trasladada rapidamente al hospital. El

nifio murio.

La falta de protecciOn adccuada contra

las enfermedades contagiosas. sumada al

hacinamiento y a las condiciones antihi-

gienicas, cntrafia un grave  c  innccesario

peligro para muchas vidas.

Revisia dc la asociackin espanola para la

Denlocracia. ntim. i2. julio de 1998.

1 I 1 1 I
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ESTADOS UNIDOS: DERECHOS PARA TODOS

PENA DE MUERTE TAMBIEN PARA MENORES
Y RETRASADOS MENTALES

El racismo, la crueldady la arbitrariedad de la pena de muerte

no impide su uso como reclamo electoral

Manitestantes congregados a la entrada de la prisidn donde el 3 de lehrero de 1998 fue cjecutada Karla


Faye Tucker. quien durante su estancia cn el pahellon de los condenados a muerte se hahia convertido en


una persona instruida y profundamente religiosa. Con Karla Faye Tucker son ya tres las mujeres ejecutadas


en Estados Unidos desde que se reanudaron las ejecuciones en 1977. En junio de 1988 quedahan otras 43


condenadas a muerte repartidas en 15 estados. 0 David 1.ecson/ The Dallas Morning News

D ESDE 1990 han sido ejecutadas en

Estados Unidos más de 350 per-

sonas. Mas de 3.300 estan conde-

nadas a muerte.

Las normas intemacionales intentan res-

tringir el ambito de aplicacion de la pena

de muerte. Prohthen su imposicion a ninos,

la consideran inaceptable corno castigo de

deficientes mentales y exigen las maximas

salvaguardias juridicas en los .juicios por

delitos penados con la muerte. Estados

Unidos no cumple nada de esto.

Mas de un centenar de paises han atm-

lido la pena de muerte en su legislación o

en la practica. Estados Unidos, en cam-

Ho. ha aumentado el ntimero de ejecucio-

nes, asi como el de dehtos punibles con la

muerte. En la actualidad el castigo capital

figura en el Código Penal de 38 estados, y

en 24 se puede imponer a las personas por

delitos que cometieron cuando eran meno-

res de edad.

EJECUTAR RETRASADOS

MENTALES ES CONSTITUCIONAL

En 1989. la Corte Suprema de Estados

Unidos fallO que no era anticonstitucional

ejecutar a retrasados mentales. Desde

entonces se han llevado a cabo alrededor

de treinta ejecuciones de personas con deti-

ciencias psiquicas. No obstante, también se

han tornado algunas medidas positivas. En

1998 Nebraska se ha convertido en el duo-

decimo estado que prohibe en su legisla-

ción la ejecucion de retrasados mentales

presos.

El hecho de que una persona sea con-

denada a muerte o a cadena perpetua pue-

de depender más de su abogado que del

delito cornetido. Un encausado que no

tenga medics para contratar a un aboga-

do competente y con experiencia corre

mas riesgo de ser condenado a muerte

que uno que si los tenga. Calvin Burdi-

ne, homosexual declarado. fue condena-

do a muerte en Texas en un juicio en el

que estuvo defendido por un abogado que

se referia a los homosexuales con termi-

nos corno “maricas», que no se entre-




visto con ningan testigo para preparar la

defensa y al que se Vic) quedarse dormi-

do repetidas veces durante el proceso.

Calvin Burdine continua recluido en el

pabellon de los condenados a muerte; su

ejecucion se ha suspendido ya dos veces

cuando faltaban solo unas horas para lle-

varla a cabo.

No se sabe cuantos presos han sido eje-

cutados en Estados Unidos por delitos que

no habian cometido. Amnistia Internacio-

nal ha documentado numerosos casos de

personas a las que se les quito la vida a

pesar de existir serias dudas acerca de su

culpabilidad.

CONDENADOS INOCENTES

A Curtis Kyles lo dejaron en libertad en

1997 y retiraron los cargos presentados

contra él. Habia estado catorce anos en

prision y a punto de ser ejecutado en dos

ocasiones. Con el fueron ya 75 las perso-

nas excarceladas desde 1973 al descubrir-

se que habian sido condenadas a muerte

por error.

La pena de muerte se ha convertido en

Estados Unidos en un instrumento para

hacer campana politica. Los politicos que

se pronuncian en su contra son tachados

por sus adversarios de oblandos con la

delincuencia». Los que son favorables a

ella compiten entre si para ver quien la

aplicara con más rigor.

De la horca a la silla eléctri-
ca y de ahi a la inyección
letal: Lcuánto más van a dis-
frazarlo? Y cuanto mos lo dis-
frazan más feo es.

Scott Blystone, condenado


a muerte recluido


en Pensilvania, 1997
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ESTADOS UNIDOS: DERECHOS PARA TODOS

FUERA DE CONTROL
ARMAS ESTADOUNIDENSES PARA VIOLAR DERECHOS NUMANOS

APLICACION RACISTA

La aplicacion de la pena capital es racis-

ta. Las personas negras son victimas de

delitos violentos mas 0 menos en la mis-

ma proporcion que las blancas: sin

embargo, el 82 por ciento de los presos

ejecutados desde 1977 habian sido con-

denados por asesinar a Mani:0s. Otros

factores, tales conlo la existencia de cir-

cunstancias agravantes, no explican la

disparidad de las sentencias en relación

con la rata del acusado y de la victima.

Los negros constituyen solo el 12 por

ciento de la poblaciOn de Estados Unidos:

sin embargo, el 42 por ciento de los con-

denados a muerte del pais son negros.

En el sistema judicial que los ha juzga-

do y condenado los blancos siguen cons-

tituyendo una ahrumadora mayoria. En

1998, en los estados que aplican la pena

capital habia 1.838 funcionarios (la

mayoria fiscales de distrito) encargados

de decidir si pedir o no la pena de muer-

te en casos concretos. De ellos, 1.794

eran blancos.

<We aplicaron descargas eléc-
tricas en las pies y en las
manos durante tanto tiempo
que tuvieron que reponer la
bateria; yo quede tan debil
que  les dije lo que querian
oir).

Pius Lustrilanong,

octivista politico indonesio.

p IUS Lustrilanang hizo esta decla-
ración en febrero de 1998. En 1993,
el Departamento de Comercio esta-

dounidense habia autorizado la expor-
taci6n de millares de armas paralizantes
de electrochoque a Indonesia.

El gobierno de Estados Unidos ha
suministrado armas y material de segu-
ridad a gobiernos y a grupos armados
de todo el mundo que han cometido tor-
turas, homicidios politicos y otros abu-




sos contra los derechos humanos. Ade-
más ha entrenado a militares responsa-
bles de violaciones de derechos huma-
nos. La supervision que realizan en la
actualidad los organismos piiblicos es
inadecuada para garantizar que los sumi-
nistros estadounidenses no contribuyen
a que se cometan nuevas violaciones de
derechos humanos. Más aün si se tiene
en cuenta que es el principal vendedor
de armas, ya que acapara cerca del 45
por ciento del mercado mundial.

Amnistia Internacional cree que Esta-
dos Unidos debe adoptar y hacer aplicar
un c6digo de conducta para regular todas
las yentas y toda la asistencia militar, de
seguridad y policial a otros paises a fin
de garantizar que sus transferencias de
material o de tecnicas no contribuyen a
que se cometan abusos contra los dere-
chos humanos en ninguna parte.

SOLICITANTES DE ASILO: TRATADOS COMO DELINCUENTES
N los tiltimos afios,
el ntimero de perso-
nas detenidas por el
Servicio de Inmigra-
cien y Naturalizacien

estadounidense ha aumentado
espectacularmente. Entre los
detenidos hay muchos solici-
tantes de asilo.

Estados Unidos, pese a ser
miembro del Comité Ejecuti-
vo del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refu-
giados, no reconoce las normas
internacionales que establecen
que, debido al sufrimiento que
causa, la detencien de solici-
tantes de asilo se debe evitar y
que no se les debe alojar con
delincuentes. En Estados Uni-
dos los detienen indefinida-
mente, los recluyen junto con
delincuentes, los desnudan y
registran, les ponen grilletes y
cadenas, los someten a malos
tratos e insultos y les niegan el
acceso a sus familias, a un abo-
gado y a las organizationes que
podrfan ayudarlos.

Las mujeres solicitantes de
asilo corren mas riesgo de que
las recluyan con delincuentes.
Algunas mujeres que han esta-
do detenidas han informado
de que las maltrataban e insul-
taban, las sometfan a registros
corporales, les negaban lo
basico para su higiene perso-




•

nal y las reclufan en regimen
de aislamiento por infraccio-
nes leves de normas peniten-
ciarias que no entendfan.

Con demasiada frecuencia,
los nifios refugiados no reci-
ben la ayuda especial que nece-
sitan. A Rajakumar, por ejem-
plo, de 13 ailos de edad, lo 


separaron de su madre y le
tuvieron encerrado durante
más de un mes en una habita-
cis% de hotel de Nueva York
junto con un grupo de personas
a quienes no conocla. Poste-
riormente lo llevaron a un cen-

para menores del Servicio
de Inmigracieni y Naturaliza-
ción en Florida, sin ponerlo en
conocimiento de su madre, que
habfa huido de Sri Lanka jun-
to con Rajakumar porque su
esposo habia 4<clesaparecido*
tras ser detenido por soldados
del gobierno.

Todo mundo dice que
Estados Unidos es el
lugar de los derechos
humanos. Al Negar pen-
sit que me habia equi-
you'd° de pais

Hamra Abdi Jame,

refugia& soma que


memo recluida en

tenibles conditionals


darer& catorm meses

haste que I. ammeftron


asile.

Personas detenidas en el centro de Port Isabel, Texas, del Servicio de Inmi-
graci6n y Naturalizaci6n. En Estados Unidos los solicitantes de asilo deteni-
dos son recluidos con frecuencia junto con delincuentes y tienen dificultades
para recibir asistencia jurfdica, asf como la atenci6n especial que necesitan
por ser personas que han huido de violaciones graves de derechos humanos.

Barbara Karl/SND
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ESTADOS UNIDOS: DERECHOS PARA TODOS

Cada uno de nosotros tiene una función que desempeñar


en la defensa de los derechos humanos de los hombres


y mujeres de todos los medios politicos, étnicos,


religiosos y raciales.

Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, 1997

I I I dli

41 41 I.

Si desean apoyar nuestra camparia
en favor de los derechos para todos,
pueden:

Ayudar a generar concienciaci6n
sobre las violaciones de derechos
humanos en Estados Unidos. Para ello,
distribuyan las publicaciones de
Amnistfa Internacional, planteen el
problema a organizaciones pertinen-
tes con las que estén en contacto o
escriban cartas a la prensa sobre las
violaciones de derechos humanos que
se cometen en Estados Unidos.

Instar al gobierno de Estados Uni-
dos a proteger los derechos humanos.
Escriban al presidente Bill Clinton a la
siguiente direcci6n:

President Bill Clinton
The White House
Office of the President
1600 Pennsylvania Avenue
Washington DC 20500
Estados Unidos de America

instenle a promocionar y a pro-
teger los derechos humanos en Estados
Unidos tomando las medidas descritas
anteriormente.

Escribir al embajador y a otros
representantes diplomáticos estado-
unidenses acreditados en su pais
pidiendoles que expongan las preocu-
paciones de Amnistfa Internacional a
las autoridades pertinentes de Estados
Unidos.

Ponerse en contacto con la ofici-
na de Amnistfa Internacional de su pals
y sumarse a la campaila en favor de
los derechos humanos en Estados Uni-
dos.

Vadat easier) den-
ypoillicos cpre seine
bawd° por elks, a

ea aneandzadas batallss.
apostle era largay
narivis personas no son

... de le bnPortitacia de los
poseen.

tinkleatiene k responnabili-
respete de sirs pro-

arenas interne-
amebas

linable=
Sanadaa pant saviour-
' larrianos

'hypaiagaraizr d.y pan garantizar
deseebos prockmados

niversal de Derechos
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COLOMBIA:
LOS DERECHOS HUMANOS

NO SON NEGOCIABLES
Al hace un llamamiento en favor de los defensores de derechos humanos de Colombia

Rcdacci  in

L respeto por los dere-

chos humanos es un

requisito fundamental

pant conseguir la paz.

Solo L,arantizando la

protecc ion de los

derechos civiles y

politicos fundamentales podran el gobier-

no del presidente Pastrana y el pueblo

colombiano albergar la esperanza de con-

seguir una verdadera reconciliaciOn nacio-

nal basada en la pa/ y la justicia». Este es

el mensaje que Am ni stia Internacional
transmitia con motivo de la celebraciOn

en Colombia del Dia de los Derechos

Humanos, el pasado 9 de septiembre.

Entre las medidas impostergables recla-

madas por Al se encuentran: separar del

servicio militar activo a todos los integrantes

de  las fuerzas armadas y de seguridad que

hayan sido acusados tOrmalmente de come-

ter violaciones de derechos humanos o con-

denados por ello; desmantelar las organi-

zaciones paramilitares y los grupos de

autodefensa civil conocidos como  Coln'irir;

mejorar la administraciOn de la justicia y

combatir la impunidad, reformando el Ccidi-

go Penal Militar pant excluir del sistema

de justicia militar las violaciones de dere-

chos humanos cometidas por personal mili-

tar. y aprobando legislaciOn que tipifique

penalmente la desapariciOn forzada; garan-

tizar la ayuda humanitaria adecuada a los

desplazados, asi conlo su regreso en con-

diciones de seguridad.

El desprecio generalizado por los dere-

chos humanos en Colombia ha desem-

hocado en una crisis de hondas raices y

alarmantes proporciones. Mas de trein-

ta mil personas han sido victims de

homicidios por motivos politicos en la

Ultima década, unas tres mil han «des-

aparecido» y mas dc un millOn se han

ten ido que desplazar a otros lugares del

pais debido a la intensificaciOn y al

aumento de la brutalidad del conflicto

armado. SOlo en los ocho primeros meses

«LOS MEJORES HAN SIDO ASESINADOS»
Redacción

N los ültimos diez ahos ha habido un incremento de la guerra sucia promo-
vida desde sectores que no han visto con buenos ojos la labor de las organi-

“ zaciones sociales en general... los mejores hombres y las mejores mujeres del
movimiento social y popular han sido asesinadoso, declaraba el abogado Alirio Uri-
be en un video sobre los defensores de derechos humanos colombianos producido
recientemente por la Sección Neerlandesa de AI.

El también abogado Carlos Alberto Ruiz ha tenido que elegir la amarga opción
del exilio para salvar la vida. Ahora se encuentra en Espana, amparado por el
programa de protección de los defensores de derechos humanos que ha puesto en
marcha la Secci6n Espanola de Al. El pasado 9 de septiembre particip6 en una con-
ferencia de prensa organizada por dicha Sección para presentar las peticiones
realizadas al presidente del gobierno espanol, José Maria Aznar, con el objetivo
de que plantease medidas de protecci6n de los derechos humanos durante su visi-
ta oficial a Colombia y Perti, a mediados del pasado septiembre: «no basta con
seguir acumulando informes, es necesario que se acttie ya contra la impunidad».

de 1998 el ntimero de desplazados inter-




nos se incrementó en 150.000 personas.

«El respeto por los derechos hurnanos

no debe depender de un eventual acuerdo

politico entre el Estado y las organizacio-

nes guerrilleras: los derechos humanos

fundamentales no son negociables», ha

afirmado Amnistia Internacional. Ademds,

como sefialO la alta comisionada para los

derechos humanos de las Naciones Unidas

en su informe de 1998 sobre Ia situaciOn

de los derechos humanos en Colombia, el

conflicto armado interno es una impor-

tante causa de violaciones de derechos

humanos, pero muchas violaciones se dan

fuera de ese marco.

Las organizaciones guerrilleras se han

comprometido recientemente a reducir las

violaciones del derecho internacional

humanitario. Amnistia Internacional ins-

ta a todas las organizaciones guerrilleras

colombianas a que se dispongan rapida-

mente a cumplir de forma completa y

transparente los principios humanitarios

internacionales.

COLOMBIA
DERECHOS HUMANOS iYA!


Concentración ante la Embajada

de Colombia en Esparia

c/ General Martinez Campos, 48

Sábado 17 de octubre.

12.00 horas.

LOS DERECHOS HUMANOS


EN COLOMBIA:


MITO Y REALIDAD

Salon Cervantes de la Casa


de America

Jueves 29 de octubre. 19.00 horas
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Una carta ua a las autoridadcs. unida a las dc tulles de personas. puede ser la IIac que libere a un preso dc conciencia. esclareica la

situacion de un -desaparecido-. e\ itc una condcna a muerte o una ejecuci(in extmludicial. o pom:!a Cm a la tortura ktinionio dc las

 Ictimas certitican que muchas ‘cces las cartas tucron su Unica esperan/a. Cada misiva c mprescindihle.
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EL Gran Ayatold Hossein Ali
Montazeri, de 76 aiios, Ileva

varios aiios bajo arresto domi-

ciliario en Qom debido a su oposición no

violenta a la politica del gobierno. Su

detención se inició en marzo de 1989,

cuando fue reemplazado como sucesor

designado del Gran Ayatold Ruholzi

Jomeini, el entonces jefe de la Repiibli-

ca Iskimica de Iran, a causa de su criti-

ca abierta al gobierno. El Gran Ayatold

Montazeri habia criticado el duro trato

recibido por los disidentes, que incluye

torturas y detención en régimen de inco-

municación, y las ejecuciones masivas

de presos politicos.

En noviembre de 1997 fue detenido y

estuvo recluido en regimen de incomu-

nicación durante casi dos meses, tras un

discurso en el que criticó la asunción de

poderes supremos por parte del Ayatold

Sayed Ali Jamenei, jefe de la Reptiblica

Islárnica de Iran. Desde su regreso al

arresto domiciliario hace unos meses, ha

sido sometido a una vigilancia policial

cada vez más estricta y le han prohibido

enseliar en su escuela religiosa. Tras las

manifestaciones celebradas en favor del

levantamiento de todas las restricciones

que le han sido impuestas hubo informes

de detenciones generalizadas de simpati-

zantes y familiares suyos durante mayo y

junio de 1998, incluido su yerno, Hadi

Hashemi.

Escriban, instando a que todas las res-

tricciones impuestas al Gran Ayatolii Mon-

tazeri se levanten inmediatamente, y afir-

mando que el uso del arresto domiciliario

por la expresiOn no violenta de las propias

creencias viola el Facto Internacional de

Derechos Civiles y Politicos (del que Iran

es Estado Parte). Escriban a:

His Excellency Hojjatoleslam val

Moslemin Sayed Mohammad

Khatami

President of the Islamic Republic

of Iran

The Presidency

Palestine Avenue

Azerbaijan Intersection

Tehran
Repüblica Iskunica de Iran

' •
• •

DIECIOCHO miembros del Fren-
te Civico Unido (FCli) de la isla

semiautónoma de Zanzibar han

sido encarcelados tinicamente debido a

sus actividades politicas no violentas.

Se encuentran recluidos por cargos de

traición y si son declarados culpables

recibirán condenas de muerte obligato-

rias.
Los 18 fueron detenidos entre noviem-

bre de 1997 y mayo de 1998. Entre ellos

figuran cuatro miembros de la Cámara

de Representantes de Zanzibar (Parla-

mento): Juma Duni Haji, ex candidato a

la vicepresidencia de Tanzania; Hamad

Masoud Hamad, director del comité de

derechos humanos del Frente Civico Uni-

do: Soud Yusuf Mgeni, ex vicepresiden-

te del gobierno de Zanzibar, y Hamad

Rashid Mohamed, ex viceministro de

Economia de Tanzania.

Están recluidos en condiciones muy

duras o solo se les permite recibir una bre-

ve visita de sus familiares cada quince dias.

Al también siente preocupación por la salud

de los 18 detenidos y la denegación de tra-

tamiento medico adecuado para ellos.

Desde 1995 ha habido frecuentes

detenciones breves y acoso de miembros

del Frente Civico en Zanzibar y espe-

cialmente en la isla de Pamba. Muchos

han sido maltratados o torturados, desti-

tuidos de sus cargos gubernamentales y

se les ha impedido que voten en eleccio-

nes parciales.
Escriban. pidiendo la liberaciOn inme-

diata e incondicional de los 18 miembros

y simpatizantes del Frente Civico Unido

mencionados más arriba, e instando a que,

hasta que sean puestos en libertad, se pro-

porcione el tratamiento medico adecuado 


a los que lo necesiten. Escriban a:

Dr Salmin Amour

President of Zanzibar

Office of the President

PO Box 776

Zanzibar

Tanzania

y a:

His Excellency Benjamin Mkapa

President of the United Republic of

Tanzania

Office of the President

PO Box 9120

Dar es Salaam

Tanzania
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E ,.. doctor Hafir Shala, de etnia

alhanesa. clue trahajaha en un

centro medico de Glogovac, via-

jaha con dos compafieros cl I () de abri I de
1998 cuando todos fuemn arrestados poi•

la policfa serbia V. seghn informes. lleva-

dos a la comisaria central dc Pristina. l I no

dc sus compaheros dijo:

Nos Ilevaron a los tres a habitaciones

separadas en la tercera planta. Estuvie-

roil seis horas interrogandome y despues

me di jeron que me podia marchar. Cuan-

do me sacaron de la habitaciOn y me Ile-

vahan por el pasillo of linos gritos horri-




hles. Era el doctor Shala. Me pare. Le

pregunte al policia que le estaha ocu-

rriendo al doctor Shala. Me empuja para

clue siguiera andando. diciendo: «Cami-

na, camina”.

El padre del doctor Shala tile al cuartel

del policia al dfa siguiente pero, segtin

infiymes, no le permitieron entrar y le dije-

ron yue el doctor nunca hahfa estado dete-

nido alli. Nadie ha visto al doctor Shala ni

ha tenido noticias suyas des& entonces.

El contlicto de Kosovo ha tenidolugar

en un contexto de violaciones de dere-

chos humanos general if adas cometidas

contra la comunidad dc etnia alhanesa

por las autoridades serhias. De las 400

personas de etnia alhanesa desapareci-

das desde principios de mar/A). decenas 


han sido vistas cuando eran detenidas

por la policfa serhia.

Escriha. instando al gohierno a que

organice una investigaci6n pühlica c
imparcial sohre la «desaparicián, del doc-

tor Hatir Shala v de otras personas de oil-

gen alhanes clue. segtin informes, sc

encuentran en paradero desconocido. a:

Slobodan Milosevic
Predsednik SRJ
Bulevar Lenjina 211070 Beograd
Yugoslavia
Correo electrOnico:

slobodan.milosevic@gov.yu
Fax: + 381 11 636 775 / 682 167

•
A • •
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NthOS APRETANDO EL GATILLO
Al promueve una Coalición Internacional para Ia Prohibición

del Uso de los Niños como Soldados

esta hora 300.000 nifios

estan apretando el gatillo

para defender causas que

con toda seguridad no

entienden. En sus batallas

se mezcla la ••valentia del

soldado. con los juegos

infantiles. Solo asi se explica su coraje.

En la mayoria de los conflictos armados

en los que participan menores de 18 afios

se aprovecha su falta de miedo para poner-

los en los frentes que presentan mayor

riesgo. Otros cientos de miles de menores

son miembros de fuerzas armadas que po-

drian env iarlos a combatir en cualquier

momento.

Ante el fracaso de las negociaciones

entabladas en el seno  de  las Naciones Uni-

das„Amnistia Internacional. Human Rights

Watch. la FederaciOn Internacional  Terre

Des Hommes.  la Alianza Internacional Sal-

vad a los Nifios, el Servicio Jesuita dc

Refugiados y la Oficina Cuaquera ante la

presentaron el pasado julio en Nue-

va York y Ginebra una nueva coalición de

ONG Clue se opone al reclutamiento de

menores en los ejercitos de los gobiernos

y en los grupos de oposicion.

La CoaliciOn pide la adopciOn de un

Protocolo Facultativo de la Convención

sobre los Derechos del Nifio que eleve a 18

afios la edad minima para el reclutamien-

to militar  e  intervenciOn en hostilidades.

Hasta hoy. el minimo de edad esta en los

15 afios. pero en algunos paises se llama al

ejército a partir de los 10 afios. y se tienen

noticias de la utilizaciOn de nifios menores

ann. segtin datos de la secciOn sueca de

Salvad a los Nifios http: //www.rb.sc).

-

•
• •

•
• • •
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SOLDADOS POR NECESIDAD

Aunque en algunos paises su inserciOn

en los ejercitos es <•voluntaria,,, general-

mente se yen empujados a tomar esa deci-

siOn porque no encuentran otra salida:

victimas del confficto huerfanos. aban-

donados arrojados a las filas de coin-

hate como tinica opcion contra el hambre.

En Camboya, por ejemplo. se ha visto

combatir a nifios de ocho afios. El ejército

les promete 2.800 pesetas al mes y comi-

da: en muc hos casos el dinero nunca lle-

ga. En Somalia se ha comprobado que

su salario lo reciben como raciones de

Ilierbas al uc i nOgenas.

En muchos casos pasan dc ser victimas

autores dc abusos. En Uganda. por ejem-

plo. un 111110 secuestrado por el Ejército de

Resistencia del Sefior reconociO: «des-

cuartice a un hombre, su mujer y su

Si no lo hubiera hecho. me habrian mata-

do a mi». En Ari4elia, una sobreviviente

de una matanza manifesto que todos los

asesinos eran menores de 17 alms y que

algunos que parecian de 12 le cortaron la

cabeza a una nifia de 15 y jugaron al flit-

bol con ella.
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NINOS APRETANDO EL GATILLO

EFECTOS PSICOLOGICOS

En cuanto a los ekctos psicolagicos, la

Cruz Roja Espanola en su campafia oLa
guerra no es un juego de niirios, asegura
que olas terribles consecuencias que la
guerra produce en los menores dan lugar
a profundos traumas que dejaran marca-
da su vida para siempre. La recuperación
psiquica de los nifios que han cometido
actos de violencia es muy difIcil. Usual-
mente se convierten en agentes y victimas
de actos violentos».

Amnistia Internacional, en su informe
Lo bastante mayores para motor pero

demasiadojorenes para Polar ( I nd ice Al:

IOR/51/01/98/s), denuncia que la partici-
pacion de nifios en las fuerzas armadas ha
demostrado tener efectos devastadores
para su integridad tanto fisica como men-
tal. El reclutamiento y la participación de
niiios en guerras es una decision de los
gobiernos o de los dirigentes de grupos
de oposición. Al manifiesta que la rela-

ciOn entre la concesión del derecho a votar
y el reclutamiento es importante porque
plantea la cuestiOn de si debe pedirse a
los individuos sin derecho a voto que
arriesguen su vida a consecuencia de unas
decisiones tomadas en un proceso politi-
co del que estan excluidos.

• • • • • ". • • • • ."

• • • •

•
. - - • • •

• • • • •

• • •

• • •

CONTROVERSIA INTERNACIONAL

La edad de reclutamiento fue motivo de
controversia durante la redacción de la
Convención sobre los Derechos del Nino,
aprobada en 1989. Aunque la mayoria de
los Estados eran partidarios de que se fija-
ra una edad minima más elevada, una
minoria de Estados bloquearon sistemati-
camente cualquier consenso para elevar-
la por encima de los 15 anos.

La creciente conciencia internacional
Hey() a que en 1992 el Comité de los
Derechos del Nino, que supervisa la apli-
cacion de la Convención, recomendara
que se redactase un Protocolo Facultati-
vo de la ConvenciOn para que se fijara
en los 18 anos la edad minima para el

E N Liberia, los nifios estan entre los
primeros voluntarios en los grupos
armados.

En Oriente Próximo hay adolescentes
que solo han vivido en situaciones de
guetra y su visien de futuro es seguir en
la misma Ifnea en la edad adulta.

Existen paises africanos donde se ins-
tiga a los niiios a abandonar a su familia
para participar en conflictos armados y
donde se usa a muchos de ellos para lim-
piar terrenos minados.

En la decada de los noventa miles de
nifios y jevenes siguen participando en
conflictos armados en Asia, Europa,
America Latina, Africa y Oriente Medio.
Aunque es mas frecuente en paises del
Tercer Mundo, de manera especial en
Africa, en lugares como Mozambique o
El Congo (antiguo Zaire), también en
Estados desarrollados se envfa a los

reclutamiento de nilios y su participaciOn
en hostilidades. Ese mismo ail() la Asam-
blea General de la ONU autorizó un estu-
dio sobre las Repercusiones de los con-

flictos armados sobre los niOos, y se
nombrO a Graca Machel, ex ministra de
Educación de Mozambique, para que
coordinara una investigaciOn. Tras dos
afios de trabajo, el estudio recomendaba
entre otras cosas que <dos Estados debe-
rian procurar la conclusiOn temprana y
exitosa de la redacción del Protocolo

Facultativo de la Convención>›. Esta pro-
puesta consiguio la aprobacion por una
mayoria abrumadora.

Como respuesta a la presiOn interna-
cional, la ONU decidie) en 1994 designar un
Grupo de Trabajo encargado de redactar un
Protocolo Facultativo relativo a este terna
en particular. En febrero de 1998 este Gru-
po present() el Protocolo en Ginebra, en el
que se eleva a 18 arms la edad minima.

Estados Unidos ha bloqueado la redac-
ción del protocolo, amparándose en la nor-
ma que busca alcanzar el consenso. Al con-

sidera que la postura de Estados Unidos
resulta un tanto irOnica. ya que el proto-
colo es facultativo y sOlo puede ser rati-
ficado por Estados que scan Partes de la

ConvenciOn de los Derechos del Nino.
Estados Unidos es uno de los dos tinicos
paises del mundo que min no han ratificado
la Convención: el otro es el Estado derrum-
bado de Somalia. E 


menores a combatir, como ocurrie en el
altimo conflicto eumpeo.

En la actualidad existen aproximada-
mente doscientos mil niflos combatiates
menores de 16 aiios.

De 185 Estados examinados, seis esta-
blecen el servicio militar obligatorio a
una edad inferior a los 18 aflos: Afga-
nistán. Iran, Laos, Mexico, Namibia y
Nicaragua.

Veinticinco Estados permiten el alis-
tamiento voluntario de los menores de
1 8 afios, generalmente con el consenti-
miento de los padres: Alemania, Austria,
Australia, Bangladesh, Belgica, Chile,
El Salvador, Estados Unidos, Fmlandia,
Grecia, Guatemala, Honduras, Indone-
sia, Iran, Israel, Libia, Luxemburgo, Mau-
ritania, Noruega, NuevaZelanda, Poises
Bajos, Polonia, Reino Unido, Sudafrica
y antigua Yugoslavia.

El caso colombiano
Olga GayOn

E N octubre de 1997, diez millo-

nes de colombianos apoyaron a

traves de un referendum el
oMandato Ciudadano por la Vida, la
Paz y la Libertad». Uno de los pun-

tos centrales de este Mandato es la
no inclusion de menores de 18 afios
en las fuerzas armadas y en los gru-
pos armados de oposición. Sin embar-
uo la Corte Constitucional, tras unat ,
demanda interpuesta para que el Esta-
do obedeciera el mandato del refe-
réndum, fall() que éste no obliga. por-
que tiene que ser discutido y aprobado
por el Parlamento. Hasta ahora no se
sabe que exista la iniciativa en el Orga-
no legislativo para realizar este trd-
mite. Se sabe que en la actualidad son
aproximadamente cuatro mil los niños
que combaten en los dos bandos. Las
ONG que impulsaron el Mandato y
muchas más que luego se han adhe-

rido consideran que este fallo es con-
trario a lo deseado por la mayoria de
los colombianos y manifiestan que
seguiran presionando para que se

adopte comb norma la prohibiciOn de
que los menores de 18 aims comba-
tan como soldados.

Datos de la infamia
Doe. de referencia: «La guerra no es un juego de niños., de Cruz Roja Espatiola.
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N mayo de 1998, dos dele-

gados de Amnistia Interna-

cional visitaron Guinea Ecua-

torial para asistir en calidad

de observadores al juicio de

Inds de 110 personas. Estas

personas fueron juzgadas por

participar en el ataque del 21 de enero de

1998 a un cuartel de la isla de Bioko, que

se saldó con la muerte de tres militares y

de varios civiles. Ademds de 15 condenas

a muerte (cuatro de ellas in absentia). el

tribunal militar condenó a unas setenta

personas a penas de ctircel que oscilaban

entre los seis y los veintiséis afios. El pre-

sidente Obiang decidió el pasado 9 de sep-

tiembre conmutar las condenas a muerte.

Al recibió con satisfacción la conmuta-

ción y pidió que se ponga tin a la reclusion

en regimen de incomunicación de estos

presos, que constituye una forma de eje-

cución lenta.
La delegación de Amnistia Internacio-

nal, que estuvo presente durante los cin-

co dias de juicio, recibió confirmación de

que a muchos de los acusados, en su

mayoria miembros del grupo étnico bubi,

nativo de la isla de Bioko, los habian dete-

nido solo por su origen Ctnico.

Los observadores pudieron constatar

que los acusados fueron juzgados median-

te un procedimiento militar sumario, aun-

que la mayoria de ellos no fueron sor-

prendidos en el acto de realizar los ataques.

Dicho procedimiento sumario ha desem-

bocado en una situación aberrante, en la

que muchos de los procesados ni siquie-

ra han sido llamados para prestar decla-

ración, aun cuando en el juicio iba a deci-

dirse su vida o su muerte.

PRUEBAS DE TORTURAS

Los delegados pudieron obtener prue-

bas de que muchos de los detenidos

habian sido torturados, y vieron  seña-

les evidentes de tortura en los procesa-

dos. como fracturas de pies y manos. Al

menos diez procesados aparecieron en el

juicio con parte de las orejas cortadas.

Los presos siguen vivos

gracias a los muchos


mensajes enviados por

miembros de Amnistia

Internacional, de otras


organizaciones de defensa

de los derechos humanos


y de gobiernos extranjeros

pidiendo clemencia

aparentemente con cuchillas de afeitar.

Las mujeres detenidas después del ata-

que del 21 de enero también sufrieron tor-

turas y malos tratos: las obligaron a nadar

desnudas en el barro en presencia de todos

los detenidos y algunas fueron victimas

de abusos sexuales. Aunque durante el jui-

cio los procesados y sus abogados denun-

ciaron este uso sisternatico de la tortura

para obtener confesiones, el presidente

del tribunal impidió que se hiciera menciOn

alguna del tema.

TUMBAS PREPARADAS PARA LOS

CONDENADOS A MUERTE

El mismo dia en que se dictó la sentencia,

que incluia la condena a muerte de once

detenidos, se ordenO a otros reclusos que

cavaran las tumbas de los condenados a

muerte y un peloton ya estaba preparandose

para fusilarlos en la playa, cerca de la pri-

sión donde estan encarcelados. En el Olti-

mo momento, el jefe de Estado, el presi-

dente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo,

suspendiO las ejecuciones. Estas personas

siguen vivas gracias a los numerosos men-

sajes enviados por miembros de Amnistia

Internacional, de otras organizaciones de

derechos humanos y de gobiernos extran-

jeros pidiendo clemencia.

Desde entonces, se ha mantenido a los

presos en unas condiciones atroces que

equivalen a una ejecuciOn lenta. No se les

permite hablar con nadie y solo pueden

salir de sus celdas una hora al dia. Corren

grave peligro de deshidratación e inani-

ciOn, ya que no se les permite recibir ali-

mentos de sus familiares y en la carcel les

dan muy poca comida. A pesar del calor

y la humedad reinantes solo se les pro-

porciona un litro de agua al dia. Uno de

GUINEA ECUATORiAL
PRESOS BUBI SOMETIDOS A
Redacción

Martin Puye, dirigente del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bio-
ko (MAIB), murid en prisión el pasado 14 de julio, apenas unos dias después de que
Amnistia Internacional (Al) alertase de que las duras condiciones penitenciarias que
sufren las decenas de personas condenadas durante el macrojuicio celebrado en
Malabo el pasado mayo, once de ellas a muerte, equivalian a una «ejecución len-
tao. Al envid dos delegados a dicho juicio y ha seguido actuando sobre la situación
de los presos.

tto
Bata

Provincia de Rio Muni

C
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UNA «EJECUCION LENTIL»
ellos, Leoncio Coto, presentaba saales de
mania persecutoria.

LA CARCEL DE BLACK BEACH

Varios de los detenidos que no han sido
condenados a muerte también sufren duras
condiciones de prisión. La carcel de Black
Beach, en Malabo, la capital del pais. estd
situada junto al mar, donde el clirna es
rnuy cálido y htimedo, y a los presos se
los tiene en condiciones de hacinamiento
en celdas diminutas y carentes de toda

higiene. Segón los informes, los presos
han tenido que dormir en el suelo durante
seis meses. A estas condiciones de deten-
ción hay que afiadir el hecho de que
muchos de los presos estan muy débiles
tras las brutales torturas sufridas durante el
periodo de prisión preventiva, a conse-
cuencia de las cuales murieron al menos
seis detenidos.

LA MUERTE DE PUYE

Por lo menos tres detenidos fueron trasla-
dados a un hospital. Uno de
ellos, Martin Puye (de 58
aiios), dirigente del Movi-
miento para la Autodetermi-
nación de la Isla de Bioko
(mA113) muriel en el hospital el

14 de julio de 1998. Las autoridades peni-
tenciarias se habian mostrado reacias a
autorizar su traslado al hospital. Segnn los
informes, sufria hepatitis. El dia anterior a
su muerte, parece que su estado era extre-
madamente grave: tenia el abdomen exa-
geradamente abultado, similar al de una
mujer embarazada (seglin un testigo pre-
sencial), y las piernas muy hinchadas. Ape-
nas podia hablar y tenia la mirada perdida
y sin vida. Los medicos del hospital le
practicaron varias transfusiones de sangre
y, segun la información disponible, deci-
dieron que fuera enviado al extranjero para
ser tratado, pero entonces era ya demasia-
do tarde y, al dia siguiente, Martin Puye
failed&

Segtin los informes, las autoridades peni-
tenciarias son muy reacias a autorizar el
traslado de detenidos a un hospital. Los
detenidos que enferman deben pagar la
atencitin médica de su bolsillo.

Amnistia Internacional ha solicitado a
las autoridades que mejoren sustancial e
inmediatamente las condiciones de todos
los presos, a los que se debe suministrar ali-
mentos y agua en cantidad suficiente y
permitir que reciban tratamiento medico
profesional en caso necesario.

LOS NATIVOS
DE LA ISLA DE BIOKO

RedaccIón

I tengo que morir, moriré, como murie-
ron antes otros. Seré una herramienta de
los que vengan detrás. Hoy hablan de

Puye, maliana hablarán de otros.» Las palabras
proferidas el pasado 2 de junio por Martin Puye
resultaron trágicamente proféticas. Puye era uno
de los lideres destacados del grupo dtnico bubi,
aut6ctono de la isla de Bioko. Dicha isla, antes
conocida como Fernando Poo, alberga en su terri-
torio la capital, Malabo, ademds de muchas de las
riquezas del pais. Segtin los datos de la organiza-
ción Pax Romana, los bubi representan entre el
18 y el 20 por ciento de la poblaci6n total de Gui-
nea Ecuatorial, pais con alrededor de 350.000
habitantes.

Este territorio paso a ser colonia espanola cuan-
do Portugal cedi6 la isla de Fernando Poo en 1777
y 1778 a cambio de colonias sudamericanas (aun-
que la colonizaci6n real tardaria unas décadas).
En 1956, el gobierno del general Franco decidi6
unir la isla con la regiOn continental (conocida
como Rio Muni) en una sola provincia, que pos-
teriormente fue dividida en dos a causa de las pro-
testas. En el continente, o Rio Muni, predomina
la etnia fang, a la que pertenece Obiang, el actual
presidente. Su antecesor y tio, Macias, también
pertenecia a este grupo étnico. Esparta decidi6 en
1968 conceder la independencia unitaria a Gui-
nea, en contra de la voluntad de los bubi. 


likilvelObsit Ramon Liu11 Información,
preinscripciones y
matriculación
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DISCRIMINACION POR RAZONES DE ORIENTACION SEXUAL

RUMANIA

UNA LESBIANA PRESA DE CONCIENCIA
PUESTA EN LIBERTAD DESPUES
DE UNA ACCION MUNDIAL DE Al
A imaginaci6n. la coordina-

ci6n y la determinaciOn fue-

ron los rasgos caracteristicos

de la campana para conse-

guir la puesta en lihertad de

Mariana Cetiner. presa de

conciencia de Rumania con-

denada a tres anos de carcel exclusiva-

mente por su honloSeAllalidad.

La red de .A1 de gavS, leshianas, hise-

'wales transexuales v otros colectivos

de la organizaci6n adoptaron su caso en

dicienthre de 1997. Este hecho fue un paso

importante en la difusián del trail* de

sohre los homosexuales y dio lugar a

una may or cooperaciOn con otras organi-

iaciones y a una red mas amplia dc miem-

bros de .A1 dispuestos a participar en este

area dc trahajo.

En virtud del articulo 200. parrafo 5.

del C6digo Penal rumano, Mariana Coi-

ner fue declarada culpable de intentar

seducir a otra mujer. En documento de

publicado a finales de 1997 pedia su

liheraci6n y la derogaci6n del articulo

200. parrafos I y 5. Ai considera prcsos

de concicncia a los individuos

encarcelados exc.lusivamente

por su homose xual idad.

incluido el hecho de manic-

net- relaciones homosexuales

entre adultos de mutuo acuer-

do en privado.

RED EN ACTION

La red de gay s v leshianas de Al se puso

en marcha de inmediato. El correo dice-

trOnico permit i6 estar al tanto de las acti-

vidades que hahrian de Ile  arse a caho en

connin.

El 5 de mario de 1998 IlegO la noticia

de que Mariana Cetiner hahia sido I ihe-

rada, aunque su liheraciOn no se con fir-

m6 hasta el 27 de mario.

En los meses transcurridos entre diciem-

bre y marto, los miembros de Al Ilevaron

a caho numerosas actividades. Aqui solo

tencmos espacio para descri-

hir algunas de ellas. En Aus-

tralia. los mien-111ms de Al

ceichrar(m una manifestaciOn

v una concentraci6n ante el

ayuntamiento de Melbourne.

La telcvisiOn y la radio se

ocuparon del asunto. y la embajada runla-

na telefonc6 directamente a los organiia-

dores para ofrecerles su ayuda.

«El armw es un (lerccho human() funda-

mental»: <,I.ihertad para Mariana Cetiner”.

reiahan las pancartas que portahan algu-

nos mienthros de la Secci6n Argentina con-

gregados el 6 de marzo ante la cmhajada

rumana. La SecciOn Sueca de AI cre6 una

pagina Web sohre el caso de Mariana v

organit6 en Estocohno una reuniOn con el

emhajador rumano el 13 de mario.

PROMESA DE REFORMA

Una delegaciOn de la Sección Sueca de Al

Se reuni6 con el emhajador rumano el 13

de mario para anal iiar la legislacion quc

prohihe la homosexualidad y otras cues-

tiones relacionadas con la situaciOn de los

derechos humanos en Rumania. Fl emha-

jador inform6 a la delegaci6n de que el

ministro de Justicia rumano hahia entre-

gado recientemente un proyccto de ley en

cl que se sugicre una revision del articu-

lo 200. Esta previsto que el proyecto (le ley

se presente en el Parlamento este ano.

En los Paises Bajos, una delegaciOn de

Al Se 0 con el asesor privado del pre-

sidente rumano el 6 de mario. durante la

visita oficial del presidente a esc pais. La

delegaci6n se enterO de que. al mismo

ticmpo que a Mariana Cetiner. se hahia

liberado tambien a sidle gays en virtud de

un decreto prcsidencial especial.

El amo r es un

derech o huma-




no fund amental

Maria na Cetiner

30 \ IS I I \ " 0C 11 BRI 19,)s



DISCRIMINACION POR RAZONES DE ORIENTACION SEXUAL

Carta de Mariana
El I de ahril, Mariana Cetiner escrihiO a los quc hahian luchado por su lihcraciOn:

•sserides amigos:

luidere der/es les grades a (odes per ester a ad lade. Grades per sus cartes,

y dente no baler pedide contester desde le came/. uhere sae estop /ibre, treteri

de sepfr ea collide con astedes.

En meat° a mi, piede decides sae, con le epode de kanistie internacional, el

Ceske Ream de eelsin4i y le abopede Menke Mecovei, tespo le intenden de

Wirer Ilever ml case ante los tribuneles pare sue le verded selpe a /a les.

Sail de Is and e/ le de ~re de leee y, ea estos mementos, no tenpe ai

case ni trabejo. Debide e le deteadia, resins en genera/ may dificil encontrar

apope aqui. Parece sue ea Rumania ser lesbians es peer sue ser an criminal. La

detendia me efecti macho. Me efecteron /es palises y e/ trate pee me diem en

le circel. La reelided es dare, pero esi son les coses...

Teepee le bonded de treasmitir mi sprodecimiento y este carte a /es persones

sae estavieren e ml lade y cape direccien desconesce.

Atentemente,

Medea& CETIIIER

SALIR DEL ARMARIO 


Talleres de derechos
humanos durante
los Juegos Gay

L A Secci6n Neerlandesa de

Al y la
organizacion humanista neerlan-
desa de ayuda al desarrollo  Hivos

celebraron una serie de talleres sobre
los derechos de lesbianas y gays duran-
te la primera celebración fuera de Esta-
dos Unidos de los Juegos Gay interna-
cionales, el pasado mes de agosto. Los
talleres iban dirigidos principalmente a
participantes de paises en desarrollo y
del este de Europa. Además de abarcar
diversos deportes y actos culturales, los
Juegos Gay estuvieron dedicados por
primera vez a llamar la atención sobre
la situaciOn de los derechos humanos
de las lesbianas y los gays.

AMNIST1A INTERNACIONAL

CONDENA LAS LEYES BRITANICAS


CONTRA LOS HOMBRES

HOMOSEXUALES

La implicacion deA / en la defensa de los homosexuales
Extracto de un articulo de Ali Remmelts publicado en la revista de la SecciOn Neerlandesa de Al oWordt Vervolgthi

A Sección Danesa de Amnistfa Inter-
nacional fue la primera que, en 1974,
aleg6 que las personas encarceladas

por su homosexualidad deblan ser reco-
nocidas explicitamente como presos de
conciencia. Por aquel entonces, esa suge-
rencia no consigui6 un apoyo demasia-
do amplio. Igual suerte tuvo la propues-
ta presentada en 1978 por la Sección
Neerlandesa, aunque desde 1979, Amnis-
tia considera presos de conciencia a las
personas encarceladas por defender la
igualdad sexual.

La organizaciOn trató de guitar hierro
al asunto en 1985, cuando aleg6 que no
habla necesidad de aliadir a los homose-
xuales a la lista de presos de conciencia
porque la referencia al «sexo» en la Decla-
rackin Universal incluye tarnbien a los
hornosexuales. Hasta que en 1991 se apro-
1)6 una oespecificación del mandato»
adaptada a las distintas culturas y se reco-
noció corno presos de conciencia a los
individuos encarcelados por su orienta-
ción o sus actos hornosexuales.

Desde 1991, Amnistia

Internacional ha actuado

en 12 ocasiones contra


la persecuciim de la

homosexualidad

EL ARGUMENTO
DEL DESARROLLO

El argumento principal contra la adop-
ción de homosexuales como presos de
conciencia era que frenaria el desarrollo
de las Secciones de Amnistia fuera del
mundo occidental. Después de todo, es
en esos lugares en los que la cuesti6n de
la homosexualidad se convierte en un
asunto demasiado delicado. El «trabajo
sobre homosexuales» de Amnistia des-
pegó finalmente en los aiios noventa, ante
la insistencia de los grupos de homose-
xuales que Ilevaban a cabo actividades
dentro de la propia organización. El alio
pasado tuvo lugar en Colonia (Alemania)
la primera reuni6n de grupos de Amnis-
tia que trabajan sobre cuestiones relacio-
nadas con la homosexualidad.

Desde 1991, Amnistia Internacional ha
actuado en 12 ocasiones contra la perse-
cuciOn de la homosexualidad. Durante
los ültimos meses, la organización ha esta-
do haciendo campalia en favor de Tsitsi
Tiripano, una mujer de Zimbabue que se
encuentra en peligro por defender los
derechos de los homosexuales en su pais,
y en favor de Pedro Montenegro y Mar-
celo Nascimento, ciudadanos de Brasil.

Redaccibn

E L pasado mes de junio se celebrd en

el Parlamento britanico una votaciOn

parlamentaria por la que se aprobd

que la edad de consentimiento para reali-

zar actos sexuales entre hombres horno-

sexuales se iguale a la de cualquier otro

tipo de acto sexual, aunque dicho acuerdo

fue posteriormente paralizado por la Cama-

ra de los Lores. Amnistia Internacional ha

declarado que adoptara como preso de con-

ciencia a cualquier persona condenada ani-

camente por su orientacion sexual en vir-

tud de las actuales leyes discriminatorias.

Los britanicos homosexuales pueden

ser juzgados por realizar actos sexuales

con consentimiento con hombres de 16 a

18 afios o por realizar actos sexuales en

un lugar privado en el que haya presentes

mas de dos hombres. En el caso de muje-

res o parejas heterosexuales, estas mismas

conductas no se consideran ilegales.

SegUn el Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Politicos, y el Convenio Europeo

para la ProtecciOn de los Derechos Huma-

nos y de las Libertades Fundamentales, la

intimidad y el tratanliento de igualdad ante

la ley deben estar garantizados, indepen-

dientemente del sexo y de la orientacion

sexual.
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UNIVERSALIDAD E INDIVISIBILIDAD:
PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES

Muchos gobiernos cuestionan en la prcictica que todos los seres humanos


tengan derecho a todos los derechos

Doc. de referencia: POL I 0/0 I /98/s

A punto de conmemorarse el 50 aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, dos de sus principios recto-
res esenciales estan en entredicho. Muchos gobiernos niegan
en la prictica que los derechos humanos sean universales e
indivisibles, con el objetivo de justificar sus propias politicas

represivas. El tiltimo Informe Anual de Amnistia Internacio-
nal destaca este tema en su introducción, de la que hemos
extraido dos articulos: el primero, sobre la universalidad, que
publicamos a continuación; el segundo, sobre la indivisibilidad,
que publicaremos en el siguiente mimero de esta revista.

N el nticleo mismo de la
DeclaraciOn Universal de
Derechos Humanos reside el
principio de que los derechos
humanos son universales e
indivisibles, de que todos los
derechos humanos deben ser

disfrutados por todas las personas.
La DeclaraciOn reconoce en su predm-

bulo ola dignidad intrinseca y de los dere-
chos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana». En su
articulo I proclama: oTodos los seres
humanos nacen libres e iguales en digni-
dad y derechos». El articulo 2 es más espe-
cifico: oToda persona tiene todos los dere-
chos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna».

Al englobar las diversas clases de dere-
chos humanos —dynes, culturales, eco-
nómicos, politicos y sociales—, la Decla-
ración plantea un conjunto de derechos
indivisible y universal. Consagra el prin-
cipio de que los derechos humanos están
relacionados entre si, son interdepen-
dientes y se refuerzan mutuamente. Y reco-
noce que estar libre del temor y de la mise-
ria son dos necesidades del ser humano
inextricablemente unidas.

Sin embargo, la division geopolitica
mundial durante los atios de la Guerra
Fria propiciO una separaciOn artificial
de los derechos en dos grupos. Los dos
tratados más importantes sobre derechos
humanos que emanaron de la Declara-
ción reflejan esta escisión: el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ploEsc) y el Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y
Politicos (PlocP). Con todo, ambos afir-
man la indivisibilidad de los derechos

No hace falta explicarle el sig-
nificado de los derechos huma-
nos a una madre asititica o tin
padre africano cuyo hijo o hija
ha sido torturado o muerto. Por
desgracia, lo entienden mucho
mejor de lo que nosotros padre-
mos Ilegar a entenderlo nunca.
Lo que si necesitan, y es flues-
tro deber ofrecerles, es una
vision de los derechos humanos
que a nadie resulte ajena y sea
patrimonio de todos.

Kofi Annan,


secretario general de la onu,


octubre de 1997

que proclaman: oNo puede real izarse el
ideal del ser humano libre, en el disfru-
te de las libertades civiles y politicas y
liberado del temor y de la miseria, a
menos que se creen condiciones que per-
mitan a cada persona gozar de sus dere-
chos civiles y politicos, tanto como de
sus derechos económicos, sociales y cul-
turales».

Estos principios se han reafirmado en
reiteradas ocasiones desde que se adopt6
la Declaración; gobiernos de todos los
continentes han expresado formalmente
su apoyo al carácter universal e indivisi-
ble de los derechos humanos. En la prdc-
tica, sin embargo, se han puesto cada vez
más obstdculos a su plasmaciOn.

OBJECIONES
A LA  UNIVERSALIDAD

La universalidad de los derechos huma-




nos estd siendo cada vez más cuestionada

por gobiernos y otras entidades que con-
sideran que deben tener preferencia la cul-
tura y la tradiciOn locales.

En Asia, por ejemplo, varios gobiernos
argumentan que las normas internaciona-
les de derechos humanos se basan ante
todo en conceptos occidentales y son
incompatibles con las sociedades asidti-
cas porque se refieren a derechos indivi-
duales. Sefialan la delincuencia, las lacras
sociales y la quiebra de la estructura fami-
liar y comunitaria como sintomas de un
individualismo desmesurado en las socie-
dades occidentales. Los asidticos, dicen,
valoran más la armonia social y son más
proclives a sacrificar el interés propio en
aras de la comunidad.

Algunos gobiernos africanos han
expuesto argumentos parecidos. Asegu-
ran que en las sociedades africanas los
derechos humanos están para garantizar
el bien de la sociedad en su conjunto y
que solo es posible salvaguardar los dere-
chos de los individuos protegiendo a la
comunidad. La Carta Africana de Dere-
chos Humanos y de los Pueblos pone espe-
cial dnfasis en los deberes humanos para
con la familia y la sociedad. Seglin el rela-
tor sobre la redacci6n de la Carta de la
Organizacion de la Unidad Africana (ouA):
oen Africa el hombre es parte insepara-
ble del grupo, [y] algunas delegaciones
llegaron a la conclusiOn de que los dere-
chos individuales solo podian explicarse
y justificarse en función de los derechos
de la comunidad».

También plantean objeciones a la uni-
versalidad de los derechos humanos cier-
tos Estados que afirman que su forma de
gobierno estd basada en la fe islámica.
Basándose en las sagradas escrituras del
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islam se ha pretendido justificar la discri-
minaciOn sistematica de las mujeres en
paises como Afganistan, la persecuciOn de
fieles de otras religiones en paises como
Pakistan, y sanciones judiciales como los
azotes o la amputaciOn de miembros en
paises como Arabia Saudi. El resultado ha
sido la institucionalizaciOn de las viola-
ciones de derechos humanos.

TAMBIEN EN OCCIDENTE

En Occidente, numerosos gobiernos se
burlan en la practica del principio de uni-
versalidad. Estados Unidos, por ejemplo,
se muestra reticente a que los tratados
internacionales de derechos humanos que
engloban tales principios tengan caracter
vinculante. Es practicamente el anico
pais pendiente de firmar la ConvenciOn
sobre los Derechos del Nilio, y uno de
los pocos que no ha ratificado la Con-
venciOn sobre la EliminaciOn de Todas
las Formas de DiscriminaciOn contra la
Mujer. Y cuando ha ratificado instru-
mentos internacionales de derechos
humanos, por lo general ha introducido
reservas importantes, negandose a acep-
tar el cal-deter obligatorio de muchos de
sus preceptos.

En el plano nacional, no todos los ciu-
dadanos reciben igual trato, ni siquiera en
aquellos Estados que proclaman con
orgullo su compromiso con los derechos
humanos. En muchos 'lases occidentales,
delincuentes y marginados sociales son
retratados con creciente insistencia como
elementos infrahurnanos como pretexto
para privarlos de sus derechos humanos
fundamentales. Los refugiados, que
huyen de la persecuciOn, son castigados
como si en realidad fueran en busca de un
beneficio económico ilicito, y en conse-
cuencia se les niega el derecho a solici-
tar asilo.

Las interpretaciones que atribuyen a los
derechos humanos un caracter excesiva-
mente individualista, negativo y perjudicial
para la comunidad estan fuera de lugar. El
objetivo no es la anarquia ni el individua-
lismo acerrimo; los derechos de la perso-
na solo pueden respetarse en una sociedad
verdaderamente justa. Si sus sociedades
fueran tan armoniosas como algunos
gobiernos pretenden, no se estaria hablan-
do de derechos humanos. Las normas no
entrarian en juego si no se estuvieran vio-
lando los derechos de algunos miembros de
la comunidad, y a veces hasta de sectores
completos, a menudo simplemente por ser
quienes son o por sus ideas.

La opinion de lasONG
IENTRAS los gobiernos asia-
ticos se preparaban para la
Conferencia Mundial de las

Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos de 1993, una reunion para-
lela de organizaciones no guberna-
mentales (0NG) asiáticas adopt() su
propia declaraciOn, segtin la cual «los
derechos humanos son de interés y
valor universales».

Una conferencia similar de ONG
arabes expresO su preocupaciOn por el
énfasis que se daba a las particulari-
dades culturales de cada region y a
la soberania nacional en relaciOn con
los derechos humanos: se selialó que
varios paises utilizaban este «pretex-
to» para eludir el escrutinio interna-
cional sobre su cumplimiento de
diversos instrumentos que se ocupan
de derechos y libertades fundamen-
tales [...] [La Conferencia] se opuso
a tales planteamientos si estos eran
utilizados para denegar derechos fun-
damentales o propiciar su abrogaciOn.

Son palabras de las mismas perso-
nas a quienes dicen representar los
gobiernos que cuestionan la univer-
salidad. Lejos de ser conceptos ajenos
e impropios, los derechos humanos
atafien por completo a las personas
que integran estas sociedades, y han
dado pie a un pujante movimiento de
derechos humanos.

Objeciones
culturales
y religiosas

L A objeción a la universali-

dad también atribuye a los
patrones culturales y reli-
giosos bastante más unifor-
midad de la que tienen en

realidad. Cuando ciertos dirigentes
politicos hablan de valores asidticos,
estan hablando en nombre de una
regi6n sumamente diversa. Más de la
mitad de la población mundial se con-
centra en Asia, donde se hablan len-
guas muy diferentes y se profesa una
amplia diversidad de religiones. Un
empleado de la industria automovi-
listica japonesa no tiene practicamente
nada en comtin con un cultivador de
arroz de Bangladesh: ni el idioma, ni
la religion ni las normas sociales. Y lo
mismo puede decirse de Africa, un
vasto continente donde coexisten tra-
diciones muy diversas. En el mundo
islamico también pueden encontrar-
se muchas diferencias, tanto en la
interpretaciOn teolOgica como en los
modelos sociales, desde el laicismo de
Indonesia o Turquia hasta las teocra-
cias de Iran o Arabia Saudi.

Derechos solidarios
"11

N la DeclaraciOn Universal de Derechos Humanos los derechos se refieren

a un grupo. una comunidad 0 Lin entomb social. Por ejemplo, el articulo

proclama que todos los seres humanos «dehen comportarse fraternalmen-

le los unos con los otros». El articulo 29 estahlece que “toda persona tie-

ne deheres respecto a la comunidad, puesto que sOlo en ella puede desarrollar

lihre y plenamente su personalidak.

Los derechos, como reconocen la mayoria de los instrumentos de derechos

humanos —entre ellos la DeclaraciOn Universal de Derechos Humanos  dehen

sex ejercitados por los individuos con sentido de la responsahilidad y del deher

y. dentro de unos limites estrictos, redundar en el heneficio de la sociedad en su

conjunto.

Las norms internacionales de derechos humanos fueron elahoradas por los pro-

pios gohiernos, los cuales introdujeron las restricciones que consideraron necesa-

rias para poder gohernar. incluso en situaciones excepcionales. Por lo tamo retie-

jan una sociedad ordenada, 110 un Mdividualismo a ultranza. De este modo. mientras

que unos derechos son ahsolutos y no pueden sem suspendidos jamiis (como el dere-

cho a no sem torturado). otros, como Ia lihertad de reuniOn, pueden quedar someti-

dos a restricciones en determinadas circunstancias excepcionales.
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EL FALSO ARGUMENTO DEL «IMPERIALISMO»
El concepto de dignidad humana se nutre de tradiciones muy diversas

Doc. de referencia: POL 10/01/98/s

UIENES ponen en entredi-
cho la universalidad tam-
bién afirman que como los
derechos humanos, al
menos tal como están for-
mulados en las normas
internacionales vigentes,

surgieron de una tradici6n liberal occi-
dental, son un instrumento de dominaciOn
e imperialismo cultural occidental dentro
de un orden mundial politico y económi-
co injusto. Aseguran que la ONU era blisi-
camente occidental cuando se adopt6 la
Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, y que paises que se adhirieron después
a la Carta y a los principios de la ONU no
tuvieron elección ni posibilidad de nego-
ciación.

Esto contradice las muy diversas tradi-
ciones que nutren las distintas nociones
de dignidad humana. Todas las culturas
tienen cOdigos morales relativos a las for-
mas de trato que todo el mundo merece.
Todas las sociedades han tratado de defi-
nir el concepto de justicia fundamental. El
catheter sagrado de la vida y la dignidad
humana y la importancia de la justicia y el
buen trato son temas recurrentes en todas
las tradiciones filos6ficas y religiosas.

Es cierto que los avances en el terreno
politico y filos6fico en el mundo occi-
dental durante los ültimos siglos han esti-
mulado la codificación del discurso inter-
nacional sobre derechos humanos. Como
consecuencia de ello, el lenguaje interna-
cional de los derechos humanos —esto
es, la articulación de conceptos de dere-
chos humanos en forma de instrumentos
internacionales como la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos— en gran
medida se inspira en el lenguaje y los con-
ceptos de la cultura occidental. Pero eso no
significa necesariamente que la aplicación
de los principios subyacentes sea limita-
da. La terminologia puede ser especifica
de una cultura, pero los principios no.

CAMBIO E INTERACCION

La cultura no es estaica; cambia y evo-
luciona constantemente como fruto de su
interacci6n con otras culturas. Que la otra-
diciOn» pueda haber resaltado ciertas nor-

Que la Declarcición no fuera
redactada en Birmania y por el
pueblo birmano parece, cuan-
do menos, una razón insufi-
ciente para rechazarla. Si se
ha de negar la validez de las
ideas y creencias fuera de las
fronteras geográficas y cultu-
rales del lugar de donde pro-
ceden, el budismo quedaria
confinado al norte de la India,
el cristianismo a una estrecha
franja de Oriente Medio y el
islamismo a Arabia.

Dow Aung San Suu Kyi,

lider de la oposición birmana

mas en el pasado no impide que nuevas
realidades la vayan remodelando. A veces
los convencionalismos culturales no solo
sirven de pretexto para cometer abusos,
sino que constituyen en sf mismos viola-
ciones de los derechos humanos. En el
caso de las mujeres, por ejemplo, lo que
se califica de ocultura» o otradición» a
menudo encubre pthcticas que coartan y
perjudican su vida. En palabras de Gro
Harlem Bruntland, que fue primera minis-
tra de Noruega: ola violencia contra las
mujeres, también Ilamada violencia
doméstica, puede decirse que forma par-
te de un "modelo cultural" en la mayoria
de las sociedades, incluida la mia».

EL EJEMPLO DE LA MUTILACION
GENITAL

La mutilación genital femenina —extir-
paciOn quirtirgica de todos o parte de los
Organos sexuales externos de la mujer—
es una de las manifestaciones más bruta-
les de la violencia contra la mujer. Niñas
y mujeres jóvenes son sometidas de for-
ma generalizada a esta pthctica por per-
sonas de la comunidad que tradicional-
mente tienen encomendada esa tarea, con
instrumental muy rudimentario y sin anes-
tesia. Las consecuencias para su salud
fisica y mental pueden ser demoledoras,
y hasta pueden poner su vida en peligro.
Se calcula en unos ciento treinta millo-
nes el namero de mujeres y nifias que han

sufrido esta clase de intervención. Se da
en numerosos raises africanos, algunos
de Oriente Medio y en ciertas comunida-
des minoritarias de otras partes del mun-
do. Detths de la mutilaciOn genital feme-
nina subyace una intrincada red de
factores culturales. Sus practicantes la
consideran un rito necesario para la ini-
ciaciOn de la mujer en la madurez y su
integración en la cultura, sin el cual no
pueden contraer matrimonio.

En una declaración conjunta sobre la
mutilaciOn genital femenina, la Organi-
zación Mundial de la Salud, el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia y el
Fondo de Población de las Naciones Uni-
das afirmaban en febrero de 1996:

Es inaceptable que la comunidad inter-
nacional permanezca impasible escu-
dandose en un concepto distorsionado
de la pluralidad cultural. La cultu-
ra no es estaica sino que cambia cons-
tantemente, se adapta y se reforma. Los
pueblos cambiathn de actitud cuando
tomen conciencia del peligro y la indig-
nidad que entrarian determinadas pthc-
ticas y se den cuenta de que es posible
abandonar esas pthcticas perniciosas
sin renunciar a aspectos importantes de
su cultura.

UNIVERSALIDAD NO SIGNIFICA
UNIFORMIDAD

La salud y el bienestar de millones de
nitias y mujeres dependen de una refor-
ma de estas pthcticas profundamente arrai-
gadas. Lo cual no significa imponer valo-
res culturales ajenos, ni homogeneizar la
maravillosa diversidad de la expresión
humana. Universalidad no significa uni-
formidad. La contribución de las distin-
tas culturas, tanto en el piano local como
en el mundial, enriquece nuestra corn-
prensiOn de los derechos hurnanos. En
realidad, al salvaguardar la libertad de
pensamiento y de creencia, asi como el
derecho a no ser discriminado en razOn
del sexo, la raza, el idioma o cualquier
otra condici6n, la Declaración Universal
de Derechos Humanos sirve para prote-
ger la diversidad cultural y religiosa. 111
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La mutilachin genital femeninaylos derechos humanos
Infibulación, excision V otras practicas cnient is de iniciación

Cada dia, unas 6.000 ninas corren el peligro de sufrir mutilación genital

femenina, práctica cuyas consecuencias para la salud pueden ser

devastadoras y, algunas veces, mortales.

Se calcula que 135 millones de mujeres y nines de todo el mundo han

sido sometidas a esta práctica, cifra a la que hay que añadir dos
millones más cada ark..

Cada vez més hombres y mujeres de Africa y de todo el mundo se

oponen a ella por considerarla una forma de violencia sistemática
contra la mujer y una negación de sus derechos fundamentales.

Lamutilaciongenital femenina
y losderechos humanos
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Estados Unidos de America
Derechos para todos

Este informe pone de manifiesto las violaciones de derechos

humanos que, de forma constante y generalizada, se cometen
en Estodos Unidos. Sefiala la arraigada práctica de brutalidad

policial existente en toda la nacion, y subraya los abusos fisicos
y sexuales a los que son sometidos los presos, muchos de los
cuales permanecen recluidos en condiciones inhumanas

y degradantes. Muchas de los personas que huyen a Estados

Unidos en busca de seguridad son tratadas como delincuentes
y encerradas entre rejas. El nOmero de ejecuciones Ilevadas
a cabo coda afio aumenta de forma implacable, y actualmente
hay mos de tres mil presos en espera de ejecución. El racismo

y la discriminacian contribuyen a negar los derechos
fundamentales de innumerables hombres, mujeres y niiios.
Amnisfia Internacional une su voz a los constantes esfuerzos

de quienes, desde dentro de Estados Unidos, luchan por los derechos

humanos. Ya ha Ilegado la hora de que en Estados Unidos

se respeten los derechos de tmlos los indduos.
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