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Primavera de los derechos humanos
"En un pais donde la violencia nos ha provocado situaciones tan extremas
como el dolor y la muerte, queremos darnos un respiro y recordar que
también tenemos derecho al goce, al placer de disfrutar lo bello sin importar
qui& o qué lo ha hecho..

Teresa Carpio, Directora de la Sección Peruana de Amnistia Internacional

Con estas palabras se inaugur6 la muestra colectiva de pintura,
escultura, cerdmica y fotografia "Primavera de los derechos humanos.,
que convoc6 a más de 70 consagrados artistas y j6venes talentos del
Pert), de diversas idiosincrasias, generaciones y tendencias.

75 imdgenes reunidas
cual arco iris. En este libro,
usted apreciard las obras
de un conjunto de autores
que demuestran otra
percepci6n de la realidad
mediante destreza
plastica, compromiso
social, vitalidad, espiritu

ansias de libertad
o sutil humor individual.
iAdquirir este catálogo
de colecciOn
le permitirá visualizar
lo que estd ocurriendo
en las artes plásticas
peruanas!
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Esta revista ho sido impresa en papel reciclodo

AMNISTiA INTERNACONAL es un rnovimiento 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 gobiemos. La organizaciain 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,
lograr juicios justos, imparciales y sin demoras para todos los
presos politicos,
conseguir la abolici6n 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 gdesapori -
clones)),
acabar con los abusos cometidos par grupos de oposiciOn, tales
como la toma de rehenes, la tortura, el homicidio de prisione-
ros y arras homicidios arbitrarios.

AMNISTiA INTERNACIONAL no recurre a subvenciones estata-
les para evitar comprometer su independencia. Los miembros de
la organizacien en un pais no pueden trabajar sobre las violociones
de derechos humanos en su propio pais, con el fin de garantizar
la imparcialidad. En consecuencia, no son en absoluto responsa-
bles de lo que Amnistia Internacional diga sabre el propio pais.

ESTA REV1STA sintetiza la informacion que publica Amnistia Inter-
nacional respecto a sus motivos de preocupaci6n. Ni a ausencia
o presencia de un pais en sus paginas ni la contidad de espacio
dedicada a el deben considerarse indicativo del grado de preo-
cupacion de Al en dicho pais.
- Cuando la información proviene de documentos de la organiza-

cion se cita el indice de la fuente. La organizodain no es respon-
sable de los errores que puedan haberse iniroducido al sintetizar
los documentos en los articulos de la revista. Quien quiera cono-
cer con exactitud la informociOn emitida por Al,debe consultor el
documento citodo, para lo que puede solicitorlo a la direcciOn de
Al más cercana a su domicilio, indicando el namero 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 also anterior, la completa y correcta posicion de Al
sabre el tema mencionado solo puede ser verificada consultan-
do a las Secciones Nacionales de la organización o a su Secre-
tariado Internacional.
Cuando se incluyen mapas se hace con el propOsito de indicpr la
situaciOn de los poises y territorios. Los mopes no denotan ningan
punto de vista sabre la 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 informal-. Al no publica sus informes para la meta
contemplacion, sino para que se conviertan en acción en favor de
las victimas que refiejan sus estudios, y para prevenir futuras vio-
laciones. Para logrario, es necesario que los lectores se convier-
tan en actores, y participen en las redes de =km de la organi-
zaci6n. Para ello, puede contactor con la direcciOn de Al m6s
cercana a su localidad.



EDITORIAL

iActüa ya! Tortura, nunca más

A tortura es abominable. La tortura es ilegal. Y. sin embargo, se inflige a hombres, mujeres y nifios
en más de la mitad de los paises del mundo. A pesar de que la tortura es una práctica que se conde-
na universalmente, todavia se emplea para extraer confesiones, para interrogar, para castigar o para
intimidar.

En calabozos de comisarias y celdas de prisiones, en las calles de las ciudades y de pueblos remo-
tos, los torturadores siguen infligiendo dolores fisicos y suplicios mentales. Su crueldad mata, o deja
ci trices en el cuerpo y en el espiritu que duran de por vida.

as victimas de la tortura no son solo las personas que caen en manos de los torturadores. Sufren
también sus familias, sus amigos y la comunidad a la que pertenecen. La tortura, ademds, daft y defor-
ma las esperanzas de las generaciones futuras.

El 18 de octubre del 2000 Amnistia Internacional inicia en todo el mundo una campafia contra la
tortura con el lema  ;Actda ya! Tortura, nunca mds.  Amnistia Internacional y otras organizaciones
llevan trabajando contra la tortura desde hace casi cuarenta altos. La campaila  picnics ya! Tortura,
nunca mds,  le dard un nuevo impulso a esta persistente labor de lucha contra la tortura.

La campafia, segan lo previsto al cierre de esta edici6n, se lanzard en actos simultaneos en Tokio,
Libano, Nairobi, Paris y Buenos Aires, a los que se sumarán otros actos organizados por Secciones
y Grupos en todos los continentes, tanto el 18 de octubre como a lo largo de los siguientes meses,
durante los que se difundird informaci6n sobre la situación de la tortura en el mundo y en paises con-
cretos, se promoverd la adopción de medidas preventivas tanto a nivel mundial como a nivel local,
y se actuard para impedir la impunidad y facilitar ayuda a las victimas.

La tortura sigue siendo una realidad cotidiana. En más de la mitad de los paises del mundo se sigue
sometiendo a las personas a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de for-
ma sisternática. La mayoria de las victimas pertenecen a los sectores marginados de la sociedad.
Amnistia Internacional cree que todos podemos y debemos enfrentarnos a la tortura y los malos tra-
tos y hacer algo práctico para lograr su erradicaci6n.

En este mimero publicamos un avance de la informaciOn y los objetivos que la organizaciOn pro-
moverti durante los próximos meses. Para colaborar con la campafia puede ponerse en contacto con
el grupo de Amnistia Internacional más cercano a su localidad o visitar la página web en espaiiol:
www.stoptorture.org/es
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TORTURA,
NUNCA MAS
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MEXICO: PRIMERA MALIZACION

DE U DESAPARICION FORZADA

AMR 41/43/00/S

La penalizaciOn de la desaparición for-
zada en el Distrito Federal (D. F.) de
Mexico sefiala un avance en la lucha
contra esta grave violaciOn de los dere-
chos humanos. En una decision sin pre-
cedentes, la Asamblea Legislativa del
D. F. aprob6 el sábado 19 de agosto
por unanimidad una adiciOn al COdigo
Penal que prevé penas de 15 a 40 afios
de ciircel para los servidores pOblicos
del D. F. responsables de desaparicio-
nes forzadas.

Amnistia Internacional sigue reci-
biendo informes de desapariciones for-
zadas de personas tras su detenciOn por
miembros de las fuerzas de seguridad
mexicanas, sobre todo en el contexto de 


operaciones de contrainsurgencia y con-
tra el narcotrafico.

La iniciativa de ley sobre la desapari-
ción forzada fue propuesta por Rosario
Ibarra de Piedra, cuyo hijo, JesOs Piedra
Ibarra, desapareció en 1975 tras ser
secuestrado. segfin informes, por agen-
tes de la Policia Judicial del Estado (RIE)
en Monterrey, estado de Nuevo Leon.
Jestis Piedra es una de las más de 400
personas desaparecidas cuyo paradero
todavia no ha sido establecido por las
autoridades.

AUTORIDAD PALESTINk

MORDAZA PARA LOS DISIDENTES

MOE 21/20/00/S

Durante los dltimos seis atios. la Auto-




ridad Palestina ha detenido a decenas de

personas por ejercitar pacificamente
el derecho a la libertad de expresión,
senala Amnistia Internacional en un
informe publicado el pasado 5 de sep-
tiembre. Casi sin excepci6n, a estas
personas las detienen ilegalmente y
con frecuencia las recluyen en régi-
men de incomunicación.

Rara vez se hacen pUblicos los
motivos de la detención, pero a menu-
do las personas son privadas de su
libertad tras criticar a la Autoridad
Palestina, en especial en relación con
presuntos actos de corrupción, abu-
sos contra los derechos humanos y la
cuestiOn de las conversaciones de paz
con Israel.

Las autoridades también han clau-
surado periOdicos, centros de inves-
tigaciOn, agencias de noticias y emi-
soras de radio y television por hacer
comentarios criticos sobre la Autori-

PRIMAVERA DE LOS KREMS INNARDS

BELLEZA PARA TODOS
SECCION PERUANA DE AMNISTIA INTERNACIONAL

oEn un pais donde la violencia nos ha provocado situaciones tan extremas como el dolor y la muerte, queremos dar-
nos un respiro y recordar que también tenemos derecho al goce, al placer de disfrutar lo bello sin importar quién o
qué lo ha hecho.»

Teresa Carpio, Directora de la Sección Peruana de Amnistia Internacional.

Con estas palabras se inauguró en la mejor galeria de Lima
la oPrimavera de los derechos humanos», muestra colec-
tiva de pintura, escultura, cerarnica y fotografia, que con-
voc6 a más de 70 consagrados artistas y jóvenes talentos
del Peru, de diversas idiosincrasias, generaciones y ten-
dencias. A la inauguraciOn asistieron más de 500 personas.

Durante la permanencia de la muestra (agosto-sep-
tiembre) se llevaron a cabo encuentros que convocaron a
pOblicos diferentes, con gran impacto en los medios:
oEncuentro del arte con los derechos humanos», oEl escri-
tor y los derechos humanos», oEmpresarios y Responsa-
bilidad Social» y oEducación y Derechos de la
Infancia y Adolescencia».

Felicitaciones a todos miembros de la Sec-
ción Peruana que cumplieron los objetivos que
se trazaron: sensibilizar a sectores especificos
del gobierno y de la sociedad en estos temas,
promoviendo en la ciudadania una percepcion
más amplia de los derechos humanos, que con-
tribuya a construir una cultura de paz, una cul-
tura de vida, y obtener importantes recursos
para que la Sección pueda ampliar y difundir
su labor.

AMMSTiA. N.' 45. OCTUBRE 2000 5



noticias internacionales

dad Palestina. Las fuerzas de seguri-
dad también han recurrido a las pali-
zas para presionar a los periodistas en
el desempeito de sus funciones.

JAN* MALTRATO

BE !MIGRANTES

ASA 22/04/00/S

Amnistia Internacional ha recibido pre-
ocupantes informes sobre graves abu-
sos cometidos en el proceso de inte-
rrogatorio y expulsion de las personas
a las que se niega la entrada en JapOn.
Los viajeros a los que no se permite
entrar al pais son llevados a un centro
de detenci6n del Aeropuerto Interna-
cional de Narita, llamado Centro de
Prevención en Tierra. Estas dependen-
cias las crearon y financiaron las auto-
ridades de inmigraci6n, pero las admi-
nistran empresas privadas de seguridad.
Todos los gastos de las personas alli
recluidas los pagan las compafilas aére-

AMNISTIA INTERNACIOAL ORIIIIIIAT
El pasado 4 de septiembre
Amnistia Internacional Secci6n
Uruguay y el Instituto «Escue-
la Nacional de BeIlas Arteso
inauguraron en la sede de este
ultimo una muestra contra la
tortura bajo el  lema iilculaya!
Tortura, nunca  mks.

En la exposiciOn, que se pro-
long6 hasta el 8 de septiembre,
se pudo comtemplar la obra de
los siguientes artistas: Carlos
Barea, Anhelo Hernández•,
Larry Hernández, José Luis
«Tolao Invernizzi,
Carlos Musso, Silbes-
tre Peciar, Nufio Pucu-
rul, Ana Salkovsky,
Carlos Seveso y
Ernesto Vila.

as, a las que se responsabiliza de las olle-
gadas sin documentación suficiente» a
Japón en avión.

HONDURAS: ATROPELLDS CONTRA

LOS PUEBLOS INDIGENAS

AMR37/008/00

Las autoridades hondurefias tienen el
deber de garantizar la seguridad e inte-
gridad fisica derniembros de pueblos indi-
genas, algunos de los cuales se han decla-
rado en huelga de hambre, durante las
manifestaciones que se estan producien-
do en el pais, declar6 Amnistia Interna-
cional el pasado 6 de septiembre, cuando
grupos de indigenas iniciaron huelgas de
hambre en protesta por la destitución de
Gilberto Sanchez Chandias, Fiscal Espe-
cial de Etnias en el Ministerio

Amnistia Internacional se hizo eco de
la preocupaciOn de que la representación
de los indigenas a nivel oficial se yea
menoscabada por el despido del fiscal.

Segtin informaciOn recibida por Amnis-
tia Internacional, por lo menos 25 miembros
de diferentes grupos indigenas fueron ase-
sinados en la Ultima década. La mayoria de
los casos tienen un elemento en coma: las
victimas habian participado activamente
en la defensa de los derechos de sus grupos.
También en la gran mayorfa de los casos las
autoridades no han adoptado las medidas
necesarias para investigar los homicidios,
identificar a los culpables y ponerlos a dis-
posici6n de la justicia.

REPUBLICA DOMINICANk

NOMICIDIOS A MAROS DE LAS


FUERZAS DE SEGURIDAD

AMR 27/004/00/S

Al hacer pUblico un nuevo informe titula-
do  Repablica Dominicana: Homicidios a
manos de las fuerzas de seguridad  (Indice
AI: AMR 27/01/00/s), Amnistfa Interna-
cional ha manifestado que, mientras el
numero de homicidios ilegitimos que come-
ten las fuerzas de seguridad de ese pais
sigue siendo preocupantemente elevado,
los esfuerzos por investigarlos y poner a
los responsables a disposicion de la justi-
cia parecen limitarse a un reducidisimo
ntimero de casos de gran notoriedad.

Segall los informes disponibles, al
menos 200 personas murieron en 1999 a
manos de las fuerzas de seguridad domi-
nicanas, mayoritariamente de miembros
de la Policia Nacional, y durante los pri-
meros meses del afio 2000 han seguido
registrandose incidentes en los que se han
producido disparos con resultado de muer-
te. Pese a que muchas de esas muertes se
han explicado como el resultado del inter-
cambio de disparos con presuntos delin-
cuentes, esta yersiOn de los hechos ha sido
cuestionada en numerosos casos por las
declaraciones de testigos u otras pruebas.

Amnistia Internacional reconoce que
olos juicios que se han celebrado reciente-
mente demuestran que se estan realizan-
do esfuerzos para hacer que los respon-
sables de violaciones de derechos humanos
rindan cuentas de sus actos», en referen-
cia a las sentencias condenatorias dictadas
a principios del mes de agosto contra
diversos miembros de las fuerzas de segu-
ridad procesados en relaciOn con el ase-
sinato del periodista Orlando Martinez
Howley en 1975 y del homicidio del sacer-
dote José Antonio Tineo en 1998.

INAUGURACION DE LA MUESTRA CONTRA LA TORTURA EN URUGUAY

6 AMNISTIA. N. 45• OCTUBRE 2000
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ACTIVIDADES DE LA SECCION PERUANA DE MINIS* INTERNACIONAL
La Secci6n Peruana presento el pasado mes


de junio el Informe 2000 de Amnistfa Interna-




cional. De este acto dieron cuenta los cinco

principales medios de prensa, ademds de tres


canales de televisiOn y varias emisoras de radio

de Lima y provincias.


En la foto miembros del Consejo Directivo

y la directora de la Sección.

Entre el 18 y 19 de mayo tuvo lugar el Foro sobre el
«Delito de tortura y sus consecuencias psicológicas»
en Cajamarca, departamento de la sierra none del Peril.
La organizacidn de este acto contOcon el apoyo del
Grupo 21. En la fotograffa aparecen Oscar Cornejo,
presidente de la Secciön Peruana, un capitan de la Poli-
cfa Nacional del Peril, el Decano del Colegio de Abo-
gados de Cajamarca junto a voluntarios de AI y miem-
bros de organizaciones sociales de la provincia.

4.

rc

Imagen del plantan realizado ante el Palacio

de Justicia de Lima y organizado por


la SecciOn Peruana con ocasión del Dfa

Internacional de las Naciones Unidas en


Apoyo a las Victimas de la Tortura, 26 de

junio. Este acto cont6 con la participación


de jOvenes, la Coordinadora Nacional de

Derechos Humanos y grupos de teatro.

Li

C) OVRiOest6 h maw%
•

ENNA Y ERITREA:

NINOS SOLDADOS

REDARCION

La CoaliciOn para Acabar con la Utili-




zación de Nifios Soldados instO el pasa-




do julio a que se desmovilice a los nifios

soldados inmediatamente, como parte

de las medidas de paz entre Etiopfa y

Eritrea. En un llamamiento especial, la

coalición internacional de ONG apeló a los

gobiernos de Etiopfa y Eritrea para que

garanticen que los nifios no vuelven a

participar en este conflicto armado

poniendo fin al reclutamiento militar de


desmovilizando a los que ya corn-




baten en sus filas y poniendo en libertad

y garantizando la seguridad de los nitios
prisioneros de guerra.

oEsta guerra se ha librado como la Pri-
mera Guerra Mundial, usando a los nitios
literalmente como came de cafión,, ha
declarado Rory Mungoven, el coordina-
dor de la Coalición destacado en Lon-
dres.

Etiopia y Eritrea llevan luchando por
la disputada demarcación de su frontera
comtin desde mayo de 1998. A mediados
de junio, tras meses de intensos comba-
tes en los que decenas de soldados murie-
ron y más de un millOn de civiles fueron
desplazados, se consiguió un avance de
las negociaciones, promovidas por la
OrganizaciOn de la Unidad Africana con 


el apoyo de las Naciones Unidas.
(Pueden encontrar información sobre
los nifios soldados y las actividades
de la coaliciOn en el sitio web:
www.child-soldiers.org.)

SIERRA LEONk LLAMAtip_TO

CONTRA EL USO DE NOM


SOLDADOS

AFR 51/075/00/S

«El secuestro y reclutamiento forza-
do de menores en Sierra Leona debe
cesar, y los responsables deben ser
puestos a disposiciOn de la justicia».

AMNISTIA. N." 45. OCTUBRE 2000 7
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dice Amnistia Internacional en el infor-
me que la organización public6 el
pasado 31 de agosto.

Más de 5.000 menores de 18 atios
han participado en el conflicto armado
que se libra en Sierra Leona desde
1991. Han sido reclutados contra su
voluntad, tanto por las fuerzas de la
oposicion como por las aliadas al
gobierno. La mayoria de los nifios que
luchan en el bando de las fuerzas rebel-
des han sido secuestrados y obligados
a combatir. Muchos han pasado a su
vez a perpetrar abusos contra los dere-
chos humanos, dando muerte y come-
tiendo mutilaciones bajo la influencia
de las drogas y el alcohol, o simple-
mente empujados por el miedo. Un
ntimero similar de niiios de ambos
sexos han sido utilizados también por
las fuerzas rebeldes para transportar
pertrechos y para cocinar. Las nifias
han sido violadas y sometidas a escla-
vitud sexual.

MEM RYON DEL TRANI)
FORM

ASA 16/12/00/S

La población civil del estado de Shan
Ileva cuatro altos sufriendo las conse-
cuencias del contlicto armado interno,
desde que el ejercito de Myanmar
comenzó un programa de reasenta-
miento forzado en gran escala en el
marco de sus medidas de contrainsur-
gencia contra el Ejército del Estado de
Shan-Sur, el principal grupo armado
de oposición en la zona.

A principios de este atio, Amnistia
Internacional entrevist6 en Tailandia a
refugiados de la zona central del esta-
do de Shan: todos ellos habian sido
forzados a trabajar para el ejército sin
remuneraciOn alguna. Los refugiados
contaron a Amnistia Internacional que
los trabajos forzados, los reasenta-
mientos y las ejecuciones extrajudi-
ciales eran lo que les habia obligado a
huir de su tierra natal.

Muchos refugiados han estado tra-
bajando codo con codo con nitios inclu-
so de 10 afios de edad. A los nifios se
los obligaba a picar las piedras más
pequeiias, y a transportar rocas y palos
para los proyectos de construcción de
carreteras.  (No dejan que nadie des-




canseo,  le explic6 un refugiado a la orga-
nización.

El trabajo forzado no remunerado que
extrae el ejercito de los civiles es una
practica endémica en Myanmar que se
remonta ya a varias décadas. La practica
estd particularmente extendida en los sie-
te estados en los que se agrupa la mayor
parte de las minorias étnicas del pais. Los
trabajos forzados incluyen construcción
de carreteras y transporte de pesadas car-
gas de pertrechos del ejército, a veces
durante dias o semanas seguidas.

JAMMU BRUTALIDAD CANDELARIA
AMR 38/007/00/S

Los informes que hablan de nuevas pali-
zas brutales a los presos por parte de los
soldados y guardias de la cárcel de St
Catherine (Jamaica) demuestran una vez
más que es necesario tomar medidas
urgentes para proteger a todos los presos
de represalias, como torturas y malos
tratos reiterados, declar6 Amnistia Inter-
nacional el pasado 24 de julio.

La comisi6n que investiga las palizas
de las que fueron victimas 300 presos
en mayo deberá dar a conocer pronto
sus conclusiones. Amnistia Interna-
cional pide a esta comisión que tenga
en cuenta en sus deliberaciones estos
nuevos incidentes. Incluso con la comi-
si6n estudiando sus conclusiones, los
soldados contintian tratando brutal-
mente a los reclusos. El hecho de que
la violencia continue refleja el clima
de impunidad que rodea a los abusos
contra los derechos humanos en las car-
celes jamaicanas.

EVANS MIMS: MAN
germ LA PENA DE MOTE

EN AMISS

SECCION ESTADOUNIDENSE

En un fallo emitido en relación con la
causa del condenado a muerte Aaron Pat-
terson, la Corte Suprema de Illinois reco-
noce por primera vez que la existencia de
pruebas de que la policia de Chicago tor-
tur6 a un acusado puede fundamentar la
anulación de su condena de muerte. La
Corte Suprema ha manifestado que las
nuevas pruebas aportadas por Aaron Pat-
terson son pertinentes y que, ode ser exa-

minadas en las diligencias judiciales,
tendrian muchas posibilidades de cam-
biar el resultado del juicio».

Con esta decision, la Corte reconoce
otro motivo más para que Illinois pro-
ceda a la abolición de la pena de muer-
te. Este sistema estd tan viciado de defec-
tos que no es susceptible de mejoras. El
Estado ha abusado de su poder al pedir
condenas y dictar sentencias. Hasta la
fecha, Illinois ha puesto en libertad a 13
personas que fueron condenadas injus-
tamente a muerte.

RINIANIk SE DEBE POSER FIN
A LA BRIITALIDAD FOLICIAL

EUR 46/38/00/S

Los informes que se siguen recibiendo
sobre golpes y disparos de la policia
demuestran que, más de diez alios des-
pués del derrocamiento del regimen de
CeaKescu, Rumania no ha dado atin
suficiente prioridad a los derechos huma-
nos en su programa de reformas, ha
declarado Amnistia Internacional al
publicar dos informes sobre la cuesti6n

el pasado 28 de julio.
En estos dos informes se pone de

manifiesto que los funcionarios ruma-
nos encargados de hacer cumplir la ley
no respetan los derechos humanos y que
las autoridades no han hecho las debi-
das reformas juridicas e institucionales.

En el primer informe, que trata sobre
el uso excesivo que de las armas de fue-
go hacen los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, se exponen casos
recientes de disparos de la policia y se
piden investigaciones exhaustivas e
imparciales.

1101AXII MIRAN

LA TAMA A CAINESNIOS

EINIAGISIAS MEM

AMR 41/40/00/S Y 41/41/00

Los cargos en contra de Rodolfo Mon-
tiel y Teodoro Cabrera no solo son fal-
sos, sino que ademds se basan en decla-
raciones firmadas bajo tortura mientras
estuvieron detenidos ilegalmente, rei-
ter6 Amnistia Internacional el pasado 3
de agosto. El 28 de agosto, estos dos
activistas medioambientales fueron
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condenados a penas de entre 6 y 10
arlos de prisión. Amnistfa Internacional
los ha adoptado como presos de
cone' encia.

La tortura padecida por los dos cam-
pesinos ecologistas ha sido también con-
firmada recientemente por peritos medi-
co forenses de la seccion danesa de la
organizacion no gubernamental Medi-
cos por los Derechos Humanos (Phy-
sicians for Human Rights).

Por su parte, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (clx ), de 


caracter gubernamental. también
reconoció el 14 de julio que los dos
campesinos habian sido torturados.
El informe de la cislipx sobre el caso
confirma la ilegalidad de la deten-
ción ilegal de los dos campesinos por
parte del Ejército Mexicano el 2 de
mayo del I 999. descarta las asevera-
ciones de que éstos se encontraban
armados el dia de su detención y con-
firma que las pruebas en las cuales
los militares basan sus cargos eran
falsas.

La organizaciOn de derechos humanos
reitera su firme Ilamamiento a las auto-
ridades mexicanas para que procedan a
la liberaciOn inmediata e incondicional
de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera,
fundadores de la Organización de Cam-
pesinos Ecologistas de la Sierra de Peta-
tlan y Coyuca de Cataliin. Al parecer,
los intereses económicos locales que
promovieron las operaciones de tala y
que se beneficiaron de ellas considera-
ron una amenaza la creaciOn de este gru-
pc) ecologista.

ARABIA SAUDi: FOMENTAR EL DEBATE SOBRE LOS DERECHOS NUMANOS

Secciones, estructuras, grupos y miembros a titulo personal de AI de
todo el mundo han estado trabajando para lograr que la campatia de
protecci6n y promoción de los derechos humanos en Arabia Saudi
sea un éxito.

La cobertura de los medios de comunicaciOn ha sido notable.
Nuestros Grupos siguen recogiendo miles de firmas y a diario se
envian cientos de cartas de miembros de Al a las autoridades de Ara-
bia Saudi solicitando el fin de las violaciones de derechos humanos
y del secreto que rodea el sistema de justicia penal.

Desde el comienzo de la campaiia se han producido en el
pais avances prometedores. El gobierno de Arabia Saudi se ha
comprometido a cooperar con instituciones internacionales de
derechos humanos. Los medios de comunicación de Arabia
Saudi, tanto en el pais como en el exterior, se han implicado
en un debate sin precedentes sobre temas como el islam y los
derechos humanos, el sistema de justicia penal y las relacio-
nes gubernamentales con la comunidad internacional de dere-
chos humanos.

Durante el periodo de sesiones de marzo y abril del 2000
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das, Arabia Saudi anunci6 que habia cursado una invitación
al relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces
y abogados para que visitase el pais. También anunció planes para ela-
borar una ley reguladora de la profesión de la abogacia y crear estruc-
turas gubernamentales y de otra indole para la protecci6n de los dere-
chos humanos. No se facilitaron mandatos ni plazos para el
cumplimiento de tales compromisos.

Al tiempo que da la bienvenida a dichos avances, AI sigue preo-
cupada por el hecho de que las violaciones de derechoS huma-
nos contimien produciéndose a diario en Arabia Saudi. La
organizaciOn ha estado tratando de que una delegacion visite
Arabia Saudi para debatir sus preocupaciones en detalle, pero
sus solicitudes, hasta la fecha, han resultado infructuosas.

fo.
999999.99NMOK 11.


0,4ms.

Opyriarto

Miembros de Amnistia Internacional hacen carnpaña en favor
de la protección de los derechos hurnanos en Arabia Saudi,

en (de arriba a abajo) Noruega, Autoridad Palestina,
Filipinas y Grecia.AI
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REUNION «PEKIN +5»

REVISION DE LOS COMPROMISOS CON LOS DERECNOS DE Li MUJER

Miles de mujeres activistas, delegados gubernamentales y de organizaciones no
gubernamentales (0NG) se reunieron en la sede de la ONU en Nueva York del 5
al 9 de junio para revisar los compromisos de los gobiernos de impulsar la con-
dici6n y los derechos de las mujeres, integrados en el documento conocido como
oPlataforma de Acci6n de Pekin», adoptada durante la Cuarta Conferencia Mun-
dial de las Naciones Unidas sobre
la Mujer, celebrada en Pekin, Chi-
na, en 1995.

Pese a los frustrantes intentos
de algunos gobiernos de debilitar
el marco de derechos humanos de
la Plataforma de Acci6n de Pekin,
finalmente se alcanzaron algunos
compromisos positivos. Los Esta-
dos representados en el proceso
de revision acordaron acelerar
medidas para combatir la violen-
cia doméstica, la violaciOn den-
tro del matrimonio, los crimenes
cometidos «en nombre del honor»
y los actos de violencia por moti-
vos raciales contra mujeres y
niiias, abusos que no habian sido
previamente citados en la Plata-
forma de Acci6n de
Pekin. Los gobiernos
también manifestaron la
necesidad de promover
un entorno que no tole-
re las violaciones de los
derechos de las mujeres
y la necesidad de cam-
bios en la legislación
para retirar disposicio-
nes discriminatorias.
También se sugirieron
medidas para combatir
la trata de mujeres y
niñas y la discriminación
por motivos de gdnero
en los sistemas educati-
VOS.

Pierre Sane, secretario general de Amnistia Internacional (arriba)


y Asma Jahangir (abajo), hablando en un simposio


de Amnistia Internacional durante la reuniOn Pekin + 5,


celebrada en Nueva York, Estados Unidos,


del 5 al 9 de junio. 0 Al

ARGEN11Nk LLAMAMIENTO

EN FAVOR DE LOS PRESOS


DE gLA TABLADAD

AMR13/012/00/S

Amnistia Internacional formuló el pasa-
do 18 de agosto un llamamiento a los
legisladores argentinos para que cum-
plan con las obligaciones de la Repti-
blica Argentina respecto a las recomen-
daciones de la Comisi6n Interamericana
de Derechos Humanos (cIDF) relativas
a los presos politicos de oLa Tablada».

Esta es la oportunidad de los legis-
ladores de corregir la incompatibilidad
entre algunas normas juridicas naciona-
les y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que desde 1994 se
convirti6 en norma de derecho interno
con jerarquia constitucional.

El Estado argentino, como lo indica
en sus recomendaciones la CIDH y en
cumplimiento de sus obligaciones pre-
vistas en la ConvenciOn Americana,
debe hacer plenamente efectiva ola
garantia judicial del derecho de apela-
ción a las personas procesadas bajo la
ley 23.077».

El proyecto de ley a considerarse
por la Climara de Diputados, presen-
tado por el diputado nacional Ram6n
Torres Molina, incorporaria el derecho
a interponer el Recurso de Casación
estableciendo la doble instancia.

La aprobación de este proyecto de
ley iria en beneficio de la justicia y
permitiria, después de más de 11 afios
de encarcelamiento, que los presos de
oLa Tablada» se acogieran al beneficio
del Recurso de Casación que contem-
pla la legislación procesal argentina.

ESTADOS UNIDOS:

LA ONU CONFIRMA U II,EGALIDAD


DE LA EJECUCION

DE DELINCUENTES JUVENILES

AMR5111331001S

Cuando Estados Unidos se preparaba
para ejecutar a otro delincuente menor
de edad —el quinto en ocho meses—,
Amnistia Internacional no puede sino
acoger con satisfacciOn la resolución
de la Subcomisión de Promoción y Pro-
tecci6n de los Derechos Humanos de

las Naciones Unidas, que confirm6 el 15
de agosto en Ginebra que tales ejecu-
ciones violan el derecho internacional
consuetudinario.

El Organo de expertos afirmO que ola
imposicion de la pena capital contra quie-
nes tuvieran menos de 18 afios en el
momento de la comisión del delito vio-
la el derecho internacional consuetudi-




nario», atiadió que ocondena inequivo-
camente» la aplicación de la pena capi-
tal en estos casos, y exhort6 a los Esta-
dos infractores a abolirla sin dilación, y
omientras tanto, recordar a los jueces
que la imposición de la pena capital por
delitos cometidos por personas de menos
de 18 arms de edad vulnera el derecho
internacional». 11]
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IACTUA YA!
TORTUR4,

NUNCA MAS
OS esfuerzos por con-
seguir que Augusto
Pinochet rinda cuentas,
entre otros, de los nume-

Arosos delitos de tortura
cornetidos durante su
gobierno, han puesto en

el primer piano de la actualidad la lucha
por los derechos humanos. El desafio a
su impunidad ha Ilegado tras veinticinco
atios en los que se han realizado impor-
tantes progresos en la lucha contra la tor-
tura. Ha surgido un movimiento mundial
de derechos humanos y, gracias en gran
parte a sus esfuerzos, se han adoptado
numerosas normas internacionales nue-
vas que prohiben la tortura y establecen las
obligaciones de los gobiernos para impe-
dirla. Se ha creado un impresionante sis-
tema de mecanismos internacionales de
derechos humanos destinados a hacer que
los Estados cumplan sus compromisos.

Pero, pese a estos avances, los tortura-
dores siguen intligiendo un gran sufri-
miento fisico y mental a innumerables vie-
timas, y siguen quedando impunes.
Mientras no se haga rendir cuentas a estos
individuos, las heridas de sus victimas
permanecerdn abiertas, y la sociedad
seguird corrompiendose desde dentro.

El 18 de octubre del 2000, con actos
previstos en Tokio, Jiam, Nairobi. Paris y
Buenos Aires (amen de muchos otros orga-
nizados pOr grupos de Amnistia Interna-
cional en todo el mundo), la organizacion
presenta una nueva campaiia contra la tor-
tura, una campana que durard hasta sep-
tiembre del 2001.

ESTADISTICAS ATERRADORAS

Un informe publicado la citada fecha exa-




mina los motivos por los que persiste esta

prActica y estudia posibles vias para erra-
dicar la tortura y otros tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes (malos tra-
tos). Para su elaboración, Amnistia
Internacional llevó a cabo un estudio de
sus expedientes de investigación sobre

195 !Daises y territorios. Dicho estudio
abarcó el periodo desde principios de 1997
hasta mediados del 2000.

Las estadisticas son aterradoras. Duran-
te el periodo estudiado se recibieron infor-
mes de tortura y malos tratos a manos de
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IACTOA YA! TORTURA, NUNCA MAS IfA! TORTURA, NUNCA MAS

LA TOR TURA, Ho r
agentes del Estado de mds de 150 paises.
En mds de 70, la tortura era generalizada
o persistente, y en mds de 80 se denun-
ciaron muertes causadas por la tortura o
los malos tratos. La mayoria de las victi-
mas eran personas sospechosas de haber
cometido delitos comunes o declaradas
culpables de dichos delitos, y la mayoria
de los torturadores eran agentes de policia.
Y eso pese a que buena parte de los casos
de tortura nunca salen a la luz.

Ante este sombrio panorama nadie pue-
de negar que la tarea que nos aguarda es de
una urgencia extrema. Todos los seres
humanos tienen derecho a vivir sin la ame-
naza de ser torturados. Los Estados deben
ir mds alld de los compromisos plasma-
dos en un papel y deben aplicar las normas
internacionales de derechos humanos y
brindar la protección que dichas normas
prometen. Los gobiernos deben rendir
cuentas de sus actos. Quienes ocupan el
poder deben estar obligados a cumplir sus
compromisos.

ILEGAL, PERO TOLERADA

La ley no deja lugar a dudas: la tortura
estd terminantemente prohibida en toda
circunstancia. Sin embargo, las mismas
personas encargadas de hacer cumplir la
ley son con frecuencia quienes la burlan.
Algunos gobiernos utilizan la tortura como
parte de su estrategia para mantenerse en
el poder. Muchos otros hacen grandes dis-
cursos sobre los derechos humanos, pero
con su retórica ocultan una profunda ausen-
cia de voluntad politica de hacer rendir
cuentas a los torturadores. En todo el mun-
do, los individuos que infligen torturas lo
hacen con total impunidad. La impunidad,
más que cualquier otro factor, transmite
el mensaje de que la tortura, aunque sea ile-
gal, serii tolerada.

El mundo ha experimentado profun-
dos cambios desde que Amnistia Inter-
nacional empez6 a denunciar la tortura,
en plena guerra fria, en los afios sesenta.
Los desafios y las oportunidades a los
que se enfrenta la lucha contra la tortu-
ra también han evolucionado. Estd claro
que la tortura no se limita a las dictadu-
ras militares o a los regimenes autorita-
rios; también se inflige en los Estados
democrdticos. Asimismo, estd claro que
entre las victimas se encuentran presun-
tos delincuentes y presos politicos, per-
sonas desfavorecidas y disidentes, indi-
viduos seleccionados por su identidad o
por sus creencias. Entre ellas hay horn-
bres y mujeres, nifios y adultos.

AS prirneras campafias de

Amnistia Internacional con-




tra la tortura estuvieron ali-

A mentadas por la indignaci6nante el trato infligido a los pre-
sos de conciencia, las ovictimas olvidadas»
que languidecian en prisiOn. Esos presos
de conciencia no solo eran encarcelados
por sus creencias; adernds eran torturados
y maltratados para obligarlos a abando-
nar sus opiniones y renunciar a su lucha.
La tortura sigue utilizándose, con cierta
frecuencia, como instrumento de repre-
sión politica contra quienes desafian el
orden establecido, ya sea de forma pacifica
o empufiando las armas.

No obstante, las investigaciones sobre
la tortura existente hoy dia revelan que
las victimas más fre-
cuentes son los presos
condenados y los pre-
suntos delincuentes.
Hasta el momento, no
ha habido una movili-
zación popular excesi-
va para oponerse a la
tortura que sufren estas personas, y eso
se debe a una serie de motivos.

Los casos de tortura contra presuntos
delincuentes no siempre se hacen pdblicos,
ya que por lo general las victimas tienen
menos acceso a los mecanismos de denun-
cia. Adernds, las palizas contra este tipo de
personas pueden ser una prdctica tan sis-
temdtica que ni siquiera las propias victi-
rnas las reconocen como tortura. En algu-
nos paises, las prdcticas establecidas de
tortura a los delincuentes cornunes solo
llegan a conocimiento de la opinion pfibli-
ca cuando se debilita la represion politica.

«DAR A LOS CRIMINALES
SU MERECIDO»

Los torturadores, e incluso la opinion

pueden considerar que la violen-




cia contra los presuntos delincuentes equi-




vale a «dar a los criminales su rnerecido».

En ocasiones, ese tipo de violencia es

defendida por quienes desean que se tomen

medidas mds severas contra una delin-
cuencia en aurnento. En ausencia de una
formación adecuada y de unos recursos
para investigacion suficientes, la policia
puede recurrir a la tortura o los rnalos tra-
tos como un método rápido para obtener
confesiones y conseguir que los tribuna-
les dicten declaraciones de culpabilidad.
En esos casos, los presuntos delincuentes
pertenecen casi invariablernente a los sec-
tores más desfavorecidos o marginados
de la sociedad. La di scriminaciOn que
sufren estos grupos suele contribuir a que
no se emprendan acciones para irnpedir
que sus miembros se conviertan en victi-
mas de torturas o malos tratos.

En muchos paises, las palizas y otros
abusos fisicos y psicolOgicos son una prdc-

tica habitual contra los
presuntos del i ncuentes
detenidos o los individuos
marginados que entran en
contacto con la ley. Hay
casos en los que el pro-
pOsito es conseguir infor-
maci6n u obtener una

«confesión», sea verdadera o falsa. Hay
otros en los que el objetivo principal pare-
ce ser castigar y humillar.

La tortura la infligen con frecuencia
agentes de policia, soldados, miembros
de los servicios secretos, guardias de pri-
siones u otros agentes del Estado. Pero no
siernpre. La tortura también puede ser infli-
gida por miernbros de grupos politicos
armados o, en determinadas circunstan-
cias, por individuos particulares.

DEFINICION DE LA TORTURA

La tortura se ha definido en una serie de
tratados internacionales. Las definiciones
varian, y reflejan los diferentes contextos
en los que fueron redactadas y el propOsito
del tratado en el que aparecen. Asi, la defi-
niciOn expuesta en la ConvenciOn de la
ONU contra la Tortura hace referencia a un
«acto por el cual se inflijan intencionada-
mente a una persona dolores o sufrimien-
tos graves, ya sean fisicos o mentales»,

con el fin de obtener informaci6n o una
confesiOn, de castigarla por un acto que
haya cometido o se sospeche que ha come-
tido, 0 de intirnidarla o coaccionarla, oo
por cualquier razOn basada en cualquier
tipo de discriminaciOn». La ConvenciOn se
refiere a la tortura cometida por un fun-
cionario pdblico u otra persona en el ejer-
cicio de funciones

La Convención de la ONU contra la Tor-
tura, adoptada en 1984, es uno de los tra-
tados de derechos hurnanos que menos
'Daises han ratificado. A mediados del 2000
sOlo la habian ratificado 119 Estados. Solo
41 Estados han formulado declaraciones
en virtud del articulo 22 de la ConvenciOn
para permitir que los individuos de su pais
presenten denuncias por torturas ante el
Cornité contra la Tortura establecido por
la ConvenciOn, y sOlo 44 han formulado
declaraciones en virtud del articulo 21
para permitir la presentaciOn de denun-
cias entre Estados. Siete Estados han for-
mulado reservas que los exirnen del pro-
cedimiento expuesto en el articulo 20,
segtin el cual se iniciard una investigacion
confidencial sobre las denuncias de tor-
turas sistemdticas. Muchos Estados han
forrnulado reservas de otro tipo.

La ConvenciOn Interamericana para Pre-
venir y Sancionar la Tortura ofrece una
definición de tortura más arnplia que la
de la ConvenciOn de la ONU. Asi, incluye
corno tortura «la aplica-
cion sobre una persona
de métodos tendentes a
anular la personalidad de
la victirna o a disminuir
su capacidad fisica o
mental, aunque no cau-
sen dolor fisico o angus-
tia psiquica».

INTERPRETAR LAS DEFINICIONES

Los tratados de derechos humanos defi-
nen la tortura en términos amplios. La
tarea de interpretar las definiciones en la
prdctica, y asegurar que se aplican de for-
ma coherente, recae sobre los diversos

Organos intergubernarnentales que super-
visan el curnplimiento por parte de los
Estados de los tratados internacionales
pertinentes. Esos Organos de vigilancia,
al igual que los tribunales nacionales,
toman constanternente decisiones que afi-
nan y desarrollan la interpretación de qué
constituye tortura; es decir, los tratados
internacionales de derechos humanos son
«instrumentos vivos» que evolucionan y
se desarrollan a lo largo del tiempo.

Puesto que Amnistia Intemacional trabaja
principalmente para combatir los abusos
contra los derechos humanos cometidos

por los Estados y los gru-
pos armados de oposición,
sus informes se centran en
esas situaciones. Por ello,
los términos «tortura» y
«malos tratos» se utilizan
en ellos para referirse a
actos para causar dolor o
sufrimiento cometidos por
agentes del Estado, o a

actos similares cometidos por individuos
particulares en los que el Estado pueda
tener cierta responsabilidad, ya sea por con-
sentimiento, aquiescencia o inacciOn. La
tortura y los malos tratos se refieren tam-
bién a actos similares cometidos por miem-
bros de grupos politicos armados.

La mayoria de las victi-
mas de hoy pertenecen
a los sectores más des-
favorecidos o margina-
dos de la sociedad.

La Convención de la ONU

contra la Tortura, adop-
tada en 1984, es uno de
los tratados de derechos
humanos que menos
paises han ratificado.
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IACTIIIA 'VA! TORTURA, NUNCA MAS

HAY MUCHAS FORMALS
DE ILIUM HAMAR...

Estos son algunos de los casos que Amnis-
tia Internacional denunció en los atios
noventa:

Tener encadenada a la victima

a una plancha de acero sobre el suelo

de una celda durante doce semanas

Estados Unidos, 1995

Obligar a las victimas a mascar

vidrios rotos

Bosnia- Herzegovina, 1995

Reclush5n prolongada

en una celda oscura del tamaiio


de un armario

Israel, 1999

Golpear la cabeza de la victima

contra la pared

Brasil, 1997

Encerrar a la victima en una jaula

de ratas

Chile, 1983

Arrastar a la victima

agarrándola por el pelo

Portugal, 1999

Popperfoto/Antho

•
)

AS palizas son con mucho

el método de tortura y malos

tratos utilizado con más fre-

A cuencia por
agentes del Esta-

do hoy dia. Se han recibido
informes sobre palizas en más de 150
raises. Otros métodos habituales de tor-
tura y malos tratos de los que se ha teni-
do noticia desde esa fecha son las des-
cargas eléctricas (en más de 40 paises),
Ia violación y los abusos sexuales bajo
custodia (en más de 50 paises), la sus-
pensión del cuerpo (en más de 40 poises),
los golpes en las plantas de los pies (en
más de 30 paises), la asfixia (en más de
30 paises), los simulacros de ejecución o
las amenazas de muerte (en más de 50
paises) y la reclusion prolongada en regi-
men de aislamiento (en más de 50 paises).

La tortura no se puede definir median-
te una lista de prácticas prohibidas.

Igualmente imposible resulta trazar una
linea di visoria clara entre «tortura» y
otros «tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes». El que un acto de malos
tratos constituya tortura o no depende
de una serie de factores entre los que se
encuentra la naturaleza y la gravedad
del abuso infligido. Tanto la tortura
como los malos tratos están prohibidos
por el derecho internacional, pero los
mecanismos legales internacionales para
hacer frente a la tortura son más enér-
gicos.

El lenguaje puede disfrazar el horror de
la tortura y convertir los actos más terri-
bles en algo bastante banal. Las palizas
son la forma más generalizada de tortu-
ra o malos tratos. La palabra en si puede
resultar más bien trivial, pero la realidad
no lo es. Para golpear a las personas se
utiliza una larguisima lista de objetos.

Las victimas sufren contusiones, hemo-
rragias internas, fracturas, etc. Algunas
mueren.

Otras formas de tortura dejan menos
seliales en el cuerpo (por ejemplo, la asfi-
xia, el mantener al torturado con una capu-
cha cubriéndole la cabeza, los simulacros
de ejecución, la privación del sueho o la
exposicion a un frio o un calor extremos),
pero para el cuerpo y la mente resultan
tan destructivas como las descargas eléc-
tricas o las palizas. Por ejemplo, cuando
una persona es obligada a permanecer de
pie durante mucho tiempo termina sufrien-
do hinchazOn en las piernas, problemas
circulatorios, alucinaciones e insuficien-
cia renal. Algunos «instrumentos de inmo-
vilización» de aspecto inocente pueden
causar, si se utilizan durante periodos lar-
gos, codgulos de sangre, discapacidades
permanentes e incluso la muerte.
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ZACTOA VA! TORTURA, NUNCA MAS

ESTRATEGIA CONTRA
TORTURA

MNISTiA INTERNA-
CIONAL publicard a lo lar-
go de la campafia que inicia
el 18 de octubre del 2000
diversos informes sobre la

tortura, pero con ello no pretende limitar-
se a describir el problema de la tortura
hoy dia. También expone una estrategia
para erradicarlo.

La campatia pictda ya! Tortura, nun-
ca mks tiene como objetivo movilizar a
personas de todo el mundo. Se basa en las
más de cuatro décadas de experiencia de
Amnistia Internacional en la investiga-
ción y el trabajo contra la tortura. Preten-
de conseguir la colaboración de organi-
zaciones de derechos humanos, sindicatos,
organizaciones comunitarias e individuos
preocupados por esta cuestiOn para refor-
zar la red mundial contra la tortura.

La estrategia de la campafia consiste en
realizar progresos en tres cuestiones prin-
cipales: prevenir la tortura, combatir la
discriminación y vencer la impunidad.

No existe una ausencia de informaciOn
sobre cOmo poner fin a la tortura. Se han
establecido procedimientos, leyes y tra-
tados internacionales que los gobiernos
pueden utilizar para reducir las probabili-
dades de que se inflijan torturas.

Amnistia Internacional y otras organi-
zaciones asociadas en más de 20 paises
estan elaborando y poniendo en practica
estrategias nacionales para combatir la
tortura. Confiamos en que los conoci-
mientos adquiridos y los lazos estableci-
dos durante la carnpafia ayudaran a luchar
contra la tortura en los afios venideros.

Esta campafia pretende poner de mani-
fiesto los vinculos entre discriminación y
tortura, y pide a los gobiernos que tomen
medidas para combatir la discriminación.
Los activistas de Amnistia Internacional
del mundo entero se centraran en comba-
tir la violencia contra la mujer que cons-
tituye tortura, en captar apoyos contra la
tortura en la Conferencia Mundial de la
ONU contra el Racismo que se celebrará
en el 2001, en trabajar para poner fin a la
tortura de nitios y en hacer campafia con-
tra la tortura de gays, lesbianas, bisexua-
les y transexuales.

,

EL FACTOR IMPUNIDAD

La impunidad es uno de los principales
factores que permiten que siga existiendo
la tortura, y socava los sisternas estable-
cidos a lo largo de los aflos para proteger
a las personas frente a la tortura.

Si los torturadores no comparecen ante la
justicia, otras personas creeran que la tortura
puede infligirse impunemente. Adernds, la
impunidad impide que las victimas y sus
familiares establezcan la verdad y reciban
justicia. Las Secciones de Amnistia Inter-
nacional hark' campafia en sus respectivos

paises para garantizar que la legislacion
nacional permita que los torturadores corn-
parezcan ante la justicia, ya sea mediante el
procesamiento o mediante la extradici6n,
y para reforzar los mecanismos interna-
cionales que garantizan que los responsables
de torturas son llevados ante la justicia.

Hemos esperado demasiado para que
los gobiernos cumplan su compromiso de
poner fin a la tortura. Los torturadores
prosperan gracias a la indiferencia de la
opinion priblica. Nuestra [area debe con-
sistir en convertir la indiferencia en indig-
naci6n y la indignación en acci6n.
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SIERRA LEONA
GUERRA CONTRA
Alrededor del 75 por ciento de las mujeres y  niiias de Sierra Leona
han sido victimas de abusos sexuales

Doc. de referencia: AFR 51/35/00/s

ARIATU (nombre ficticio)
tiene 16 atios de edad. Fue
secuestrada en el pueblo de
Mamamah, a unos 40 kilo-
metros de Freetown, mien-
tras las fuerzas rebeldes se
retiraban de la capital en

enero de 1999. Durante el ataque contra
el pueblo. las fuerzas rebeldes mataron a
sus padres y Mariatu fue violada repetidas
veces por un grupo de rebeldes. Si inten-
taba resistirse a la violación le negaban la
comida y la golpeaban. La obligaron a
acompatiar a las fuerzas rebeldes prime-
ro a Lunsar y después a Makeni, en la Pro-
vincia del Norte, y después la forzaron a
convertirse en «esposa» de uno de los
rebeldes. Habia muchas otras muchachas
en la misma situacieon. Al quedarse emba-
razada, la llevaron de nuevo con su fami-
lia y la abandonaron. En mayo del 2000,
poco después de su puesta en libertad, las
fuerzas rebeldes volvieron a atacar su pue-
blo y se vio obligada a huir de nuevo
acompatiada de su abuela. Anduvo hasta
Waterloo y después a un campo para des-
plazados internos al este de Freetown.

El secuestro, la violación y la esclavi-
tud con fines sexuales de mujeres y nifias
son algunas de las caracteristicas más abo-
rrecibles y angustiosas del conflicto arma-
do interno que desde hace nueve atios
padece Sierra Leona. Las violaciones y
demds formas de violencia sexual come-
tidas por los funcionarios gubernamenta-
les o por los grupos armados de oposición
son actos de tortura. La esclavitud para
fines sexuales se refiere a las situaciones 


en que a las niñas y a las mujeres se les
obliga al omatrimonio», a la servidumbre
doméstica u otras formas de trabajo for-
zado que en Oltima
instancia conllevan
una actividad sexual
forzada, incluida la
violación por los cap-
tores.

Practicamente
todas las mujeres y
nifias que por milla-
res han sido secues-
tradas por las fuerzas
rebeldes han sido vio-
ladas y obligadas a
servir como esclavas
sexuales. Los estu-
dios Ilevados a cabo
por el Fondo de las
Naciones Unidas para
la Infancia (uNIcEF)
han demostrado que
el 75 por ciento de las
mujeres y nitias han
sido victimas de abu-
sos sexuales, mientras que otros calculos
elevan la cifra al 90 por ciento. En algu-
nos casos se las ha obligado a convertir-
se en compaiiera sexual o s<esposa» de un
solo combatiente, mientras que en otros
han sufrido el abuso de varios comba-
tientes.

TRAUMAS Y TRATOS CRUELES

Aparte de la brutalidad y del trauma pro-




vocado por la propia violación, que a

menudo causa a la victima daflos psico-
lógicos permanentes, las agresiones sexua-
les pueden provocar graves datios fisicos,

embarazos forzados,
enfermedades e in-
cluso la muerte.
Todas las victimas de
violaciOn y de otras
formas de violencia
sexual padecen trau-
mas psicológicos y
casi todas han nece-
sitado tratamiento
medico para los
dalios fisicos padeci-
dos durante la agre-
skin. Muchas de las
mujeres y niiias
secuestradas y viola-
das por las fuerzas
rebeldes se han que-
dado embarazadas y
han dado a luz.
A menudo las victi-




mas de violación han

sufrido otros tratos


crueles, como la inserciOn de objetos por

la vagina. A una joven de 14 aims le cla-




varon un cuchillo en la vagina por negar-




se a mantener relaciones sexuales con el

comandante rebelde que la habil( secues-




trado. A otra mujer le introdujeron bra-




sas por la vagina. Una muchacha de 16

atios result6 tan malherida tras sufrir rei-




teradas violaciones que preciso una hi s-




terectornia. Las palizas han sido habi-




tuales y la mayoria de las vied mas a las

que se dejaba en libertad presentaban

Intentamos escapar el Ultimo
viernes de mayo. Mi hermana
huia con su bebe cuando el
Frente Revolucionario Unido
nos atrap6. Al bebe lo dejaron
de lado. Después miembros
del Frente violaron a mi her-
mana. Mi esposo quiso Ilevar-
se al bebe pero lo atraparon
y lo golpearon sin piedad has-
ta que perdi6 el conocimiento.
Yo consegui hacerme con el
beb6. A mi esposo lo mataron
después y mi hermana murk)
más tarde ese mismo dia.

Una joven de 19 alias de edad

procedente de Magburaka, cer-




ca de Makeni, atacada el 26 de

mayo del 2000.
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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

LAS MUJERES

•

a.

Mujeres y ninos en el eampo de desplazados internos  de  Grafton. cerca de Freetown, mayo del 2000.

hematomas. La mayor parte de ellas han
contrafdo enfermedades de transmisión
sexual y, al parecer, un ntimero impor-
tante ha contrafdo el virus de inmuno-
deficiencia humana (yin) y el sida. Se
ha tenido conocimiento de victimas de
violación muertas como resultado del
sida. Por su parte, aquellas que han pasa-
do meses o ailos en el bosque tras ser
capturadas por las fuerzas rebeldes tarn-
bién padecen tuberculosis, desnutrición,
malaria, infecciones cutzineas e intesti-
nales y enfermedades respiratorias.

En la situación de terror sembrado por
las fuerzas rebeldes entre los civiles se ha
llegado a obligar a los varones a violar a
mujeres y nifias de su propia familia bajo
la amenaza de amputarles las manos o los
brazos. También se ha violado a mujeres 


y nifias delante de sus esposos y de otros
familiares.

Tras el ataque Ilevado a cabo el 6 de
enero de 1999 contra la capital. Freetown,
por las fuerzas rebeldes. en su mayorfa
pertenecientes al Consejo Revoluciona-
rio de las Fuerzas Armadas, aunque tam-
bién habfa miembros del Frente Revolu-
cionario Unido, muchos residentes
denunciaron la violación de grupos de
mujeres y niras. incluso en lugares pübli-
cos como la calle Kroo Town en el centro
de Freetown y Kissy en el este.

PRUEBAS DE VIRGINIDAD

Se practicaron redadas de mujeres y nifias

en diferentes zonas de la ciudad y se les

orden() que se presentaran cada noche ante

los comandantes rebeldes. El 8 de enero de
1999, en la zona de Cline Town, en la par-
te oriental de Freetown, un comandante
rebelde ordenó que todas las muchachas
vfrgenes se presentaran para sorneterse a
una prueba ffsica llevada a cabo por una
compaiiera. A las que se confirm() que
eran \Tit-genes. en su mayorfa de edades
comprendidas entre los 12 y los 15 afios,
les ordenaron que se presentaran todas las
noches al comandante rebelde y a otros
combatientes que las violaron o las some-
tieron a otras agresiones sexuales. A algu-
nas de estas muchachas las secuestraron
posteriormente cuando las fuerzas rebel-
des se vieron forzadas a retirarse de Free-
town.

Tras la incursion rebelde Ilevada a cabo
en enero de 1999 en Freetown se informó
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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Mineres escolares en Kamilla, Provincia Septentrional, marzo del 2000.

de que habia mds de 4.000 nifios en para-
dero desconocido. A pesar de que el articu-

lo XXI del acuerdo de paz firmado el 7 de
julio de 1999 en Lome. Togo. por el gobier-

no de Sierra Leona y el Frente Revolucio-
nario Unido establecia la puesta en libertad

de todos los civiles capturados, aproxima-

damente 2.000 nifios que se crefa que
habian sido secuestrados permanecian en
paradero desconocido a principios de alio:

el 60 por ciento eran nifias. Tanto a UNICEF

como a la sección de derechos humanos
de la operación de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas en Sierra Leona, y
a las organizaciones de defensa de los nifios

que estdn intentando garantizar la puesta
en libertad de los civiles que las fuerzas

rebeldes mantienen cautivos, les ha resul-
tado particularmente dificil conseguir la
libertad de las niflas y de las jóvenes.

LA CRISIS CONTINUA

Tras la firma en julio de 1999 del acuer-




do de paz entre el gobierno de Sierra

Leona y el Frente Revolucionario Uni-
do, la magnitud de los abusos contra los

derechos humanos, incluidas las viola-
ciones y otras formas de violencia

sexual, disminuyó notablemente. Sin
embargo. a partir de octubre de 1999 se

volvio a la situación anterior de abusos

contra los derechos humanos. Las fuer-
zas rebeldes que todavia no habian sido
desarmadas y desmovilizadas continua-

ron secuestrando, violando y abusando
sexualmente de un elevado nümero de
mujeres y nifias. El 1  de  febrero del
2000, la sección de derechos humanos

de la Misión de las Naciones Unidas en
Sierra Leona (uNAlvisit_), que habia visi-

tado Port Loko y Kabala en la Provincia
del Norte, denunciO que en los alrede-

dores de Port Loko se estaban produ-
ciendo casi a diario casos de hostiga-
miento y secuestros de civiles,

violaciones y otras formas de violencia

sexual, saqueos de pueblos e incendios
de casas. Estos abusos fueron perpetra-

dos por el Frente Revolucionario Unido,

el Consejo Revolucionario de las Fuer-

zas Armadas y ex soldados del Ejército

de Sierra Leona. Segiln los trabajado-
res de la salud, los embarazos resultado
de violaciones eran tan frecuentes que
«no podian contarses>. También infor-

maron de que estas mujeres y nifias
muchas veces se sentfan obligadas a
casarse con los secuestradores o a vivir

como sus «esposas» por temor al estig-
ma social asociado a la violación y a los

embarazos resultantes.

A principios de mayo del 2000, la cri-
sis en Sierra Leona se intensificó al cap-
turar las fuerzas rebeldes a unos 500 inte-

grantes de la UNAMSIL. Las hostilidades
entre las fuerzas rebeldes y las fuerzas

gubernamentales —incluido el Ejército
de Sierra Leona, las Fuerzas de Defensa
Civil y el Consejo Revolucionario de las

Fuerzas Armadas, al i ados actual mente con
el gobierno—, se reanudaron. La renova-

da situación de inseguridad y de enfren-

tamientos armados ha agravado el name-

ro de violaciones.
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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Prevención y castigo
de la violencia sexual

través de la cadena de mando, todos los combatientes
de Sierra Leona, tanto rebeldes como pertenecientes a las
fuerzas aliadas gubernamentales, deben recibir orden
expresa de respetar el derecho internacional humanita-
rio y de poner fin inmediatamente a las violaciones y a

otras formas de violencia sexual. Todas las denuncias de viola-
ción y de otras formas de violencia sexual deben investigarse y
debe procesarse a los presuntos responsables. Todo combatien-
te sospechoso de haber cometido violaciones u otras formas de
violencia sexual debe ser suspendido inmediatamente del servi-
cio activo, y apartado de situaciones en las que tales abusos pue-
dan repetirse.

El mandato de la fuerza de mantenimiento de la paz de la
UNAMSIL incluye la proteccion de los civiles que se encuentren
bajo una amenaza de violencia fisica inminente, en la medida de
su capacidad y dentro de las zonas donde estd desplegada. Sin
embargo, la UNAMSIL debe tener un mandato más claro respec-
to a la proteccion de los derechos humanos de los civiles en todo
momento, incluidas las mujeres y nitlas que corran peligro de ser
secuestradas, violadas y sometidas a otras formas de violencia
sexual por parte de las fuerzas rebeldes, mediante la adopción de
un planteamiento más decidido y activo de proteccion de la
población civil. A este fin, y en la medicla de lo posible, la UNAM-

SIL debe ampliar la zona de despliegue de sus tropas, particu-
larmente en las zonas de la Provincia del Norte donde continüan
los abusos contra los civiles, y hacer todo lo posible por defender
a la población civil de los ataques de los rebeldes.

CRIMENES DE GUERRA

Hoy se acepta de forma generalizada que, de conformidad con el
derecho internacional consuetudinario, las violaciones perpetra-
das por los funcionarios pdblicos o los grupos armados de opo-
sici6n durante los conflictos armados, independientemente de
que éstos sean internacionales o internos, constituyen tortura.
Las violaciones y otras formas de violencia sexual cometidas por
los combatientes en ambos tipos de conflicto armado se recono-

cen hoy como crimenes de guerra. El caso más reciente de acep-
taci6n es el del Estatuto de Roma de la Cone Penal Internacional,
que Sierra Leona firm6 el 17 de octubre de 1998 y que tiene la
intenci6n deTatificar en breve. Cuando las violaciones se come-
ten de forma sistemática o en gran escala o, segOn se confirma en
el Estatuto de Roma, cuando se llevan a cabo como pane de un
ataque generalizado o sisternático contra la población civil, se
consideran un crimen contra la humanidad y, como tal, sujeto a
la jurisdicción universal.

La impunidad de la que disfrutaban los responsables de los
abusos contra los derechos humanos durante todo el conflicto
armado interno se consolid6 mediante el acuerdo de paz firmado
en julio de 1999, en el que se establecia una amnistia general para
todos los actos cometidos en relación con el conflicto. Por consi-
guiente, se inclufan los graves abusos contra los derechos huma-
nos que caracterizaron el conflicto, incluida la violencia sexual
generalizada contra mujeres y nitias. Amnistia Internacional con-
sidera que la amnistfa incluida en el acuerdo de paz vulnera los prin-
cipios fundamentales de los derechos humanos al brindar impu-
nidad a los perpetradores de graves abusos contra estos derechos
y no ofrecer ningün factor disuasorio para evitar su repeticion.

Las Naciones Unidas afiadieron un descargo de responsabili-
dad al acuerdo de paz en el sentido de que no reconocian que la
amnistia tuviera validez para los delitos de genocidio, los cri-
menes contra la humanidad, los crimenes de guerra y otras vio-
laciones graves de los derechos humanos y el derecho humani-
tario. No puede haber amnistia para las vulneraciones graves del
derecho internacional humanitario ni para los abusos contra los
derechos humanos que constituyen delitos contra la humanidad
El deber de procesar o extraditar a las personas responsables de
delitos contra la humanidad y de graves violaciones de derechos
humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones for-
zadas, tortura y violencia contra la mujer, significa que las amnis-
tias y los indultos nacionales que impiden que se conozca la ver-
dad y que se rindan cuentas por estas violaciones son incompatibles
con el deber de enjuiciar a los responsables de estas violaciones
y el derecho de las victimas a que se haga justicia.
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LAS MUJERES DE MYANMAR
HEROINAS OLVIDADAS

Doc. de referencia: ASA 16/04/00/s

N Myanmar, las mujeres han
sufrido una extensa variedad
de violaciones de derechos
humanos a manos de las auto-
ridades militares, que las han
encarcelado por motivos poli-
ticos, las han torturado y vio-

lado y las han sometido a trabajos y rea-
sentamiento forzados, entre otros abusos.
Paralelamente, las mujeres han tenido una
activa participaci6n en la vida politica y
económica y han estado a la cabeza del
movimiento en favor de la democracia
iniciado en 1988.

La cuestión de la situación que viven las
mujeres en Myanmar se planted' en abril
del 2000, durante el periodo de sesiones de
la ComisiOn de Derechos Humanos de la
ONU, y en enero de este mismo alio, cuan-
do trat6 el asunto el Comité para la Eli-
minación de la Discriminación contra la
Mujer, 6rgano de expertos que se encarga
de vigilar el cumplimiento por parte de los
Estados Partes de las disposiciones de la
ConvenciOn sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la
Mujer.

En los atios que precedieron al levan-
tamiento masivo de 1988, durante el que
muchas mujeres fueron victimas de la
represión, el ejército someti6 a detención
arbitraria y tortura a las mujeres de diver-
sas minorias étnicas, que viven principal-
mente alrededor de la llanura central bir-
mana. Segtin el Consejo de Estado que
rige el pais, conviven en Myanmar 0135
razas nacionales»; las minorias étnicas
constituyen cerca de la tercera parte de la
población, frente a la mayoria étnica bir-
mana, que forma el resto. Desde hace más
de cincuenta atios, muchos grupos étni-
cos minoritarios tratan por las arrnas de
obtener la autonomia o la independencia
de las autoridades centrales birmanas. Ante
esa situación, las fuerzas armadas de
Myanmar (tatmadaw) han emprendido
contra estos grupos campaiias intensivas
de contrainsurgencia, especialmente en
forma de trabajos forzados, que, sin 


embargo, han tenido como victimas
mayoritarias a civiles, principalmente
mujeres y

LUCHA DIARIA

Tanto las mujeres de las minorias étnicas
como las del propio grupo birmano
mayoritario se enfrentan a la lucha diaria
de alimentar a la familia y educar a los
hijos en un pais donde el indice de infla-
ción es alto y, los salarios, bajos. Ademtis,
debido a las deficiencias en la nutrición
y en los servicios plIblicos de salud, el
indice de mortalidad materna en Myan-
mar es elevado, y los nitios sufren un alti-
simo indice de desnutrición leve y otras
enfermedades evitables.

Las esposas y las madres de centenares
de presos politicos en Myanmar han teni-
do que asumir la entera responsabilidad
de sacar adelante a sus familias al que-
darse solas. Las mujeres con familiares
encarcelados deben soportar la carga adi-
cional de facilitarles medicamentos y ali-
mentos complementarios, debido a las
enormes deficiencias de alimentaciOn y
asistencia médica que se padecen en las
cárceles de Myanmar. Tanto estas mujeres
como las que tienen familiares varones
que han huido a otro pais han sido habi-
tualmente interrogadas y sometidas a vigi-
lancia por parte de los Servicios de Infor-
macion Militar.

EMIGRANTES FORZOSAS

La persistencia de condiciones económi-
cas desfavorables en Myanmar obliga a
menudo a mujeres de todos los grupos
étnicos a convertirse en trabajadoras
migratorias en Tailandia, India, Bangla-
desh y China. Muchas de ellas acaban
atrapadas en redes de prostitución, lo que

I Ve6se más información sobre este parti-
cular en otro articulo sobre Myanmar en esta
revista. 


las expone a un alto riesgo de contraer el
VIH. Muchas de las trabajadoras sexuales
birmanas se encuentran en Tailandia, pais
que se ha convertido en el centro regional
de la trata de mujeres y de menores.

Un gran ntimero de trabajadoras migra-
torias birmanas han perdido su empleo en
Tailandia a raiz de la crisis económica que
sacudió Asia en 1997. Desde noviembre de
1999, las fuerzas de seguridad tailande-
sas han detenido a millares de ellas como
parte de la violenta represiOn que se ha
ejercido contra los trabajadores migrato-
rios. A estas mujeres, que en algunos casos
albergaban un temor fundado a sufrir per-
secución en su propio pais, se las obligo
a cruzar la frontera con Myanmar y a hacer
frente a un futuro incierto.

El Consejo de Estado para la Paz y el
Desarrollo no autoriza en la actualidad la
actividad de organizaciones no guberna-
mentales (oNG) locales independientes,
aunque están presentes en el pais varias
ONG internacionales de ayuda humanitaria
y algunos programas de la ONU, como el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo(PNUD) y el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF). No
existen organizaciones de mujeres pro-
piamente dichas en Myanmar aparte de
las creadas por el gobierno.

PRESAS POUTICAS

Amnistia Internacional posee informaciOn
sobre el encarcelamiento por motivos poli-
ticos en Myanmar de numerosas mujeres.
Después de la dura represión del movi-
miento en favor de la democracia de 1988,
el nuevo gobierno militar hizo algunas
concesiones, entre ellas la autorización de
crear partidos politicos independientes y
la promesa de celebrar elecciones en mayo
de 1990. Varias mujeres accedieron a pues-
tos de liderazgo, incluida Daw Aung San
Suu Kyi, secretaria general de la Liga
Nacional para la Democracia (END), par-
tido vencedor de las elecciones generales
de 1990 al que nunca se ha permitido con-

20 AMN1STIA.  N. 45. OCTUBRE 2000



DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER

4

Discursos en Yangtin, durantc los fines de sentana dc junio de 1996. Muchas personas lucron condenadas a pcnas dc carccl por asistir a estas reuniones

o por posccr grahaciones de los discursos de Dton lung San Suu Kyi. Privado

vocar al Parlamento. A partir de 1989.
Daw Aung San Sun Kyi y otras acti vistas
fueron detenidas debido al ejercicio paci-
fico de sus actividades politicas. En mayo
dc 1990 se celebraron elecciones y, entre
los 485 parlamentarios, resultaron elegi-
das 15 mujeres  de  la 1.ND.

En julio de 1995 se puso fin al arresto
domiciliario de Daw Aung San Suu Kyi.
Tambien recobraron la libertad otras pre-
sas (Ie conciencia. Muchas otras. sin
embargo, fueron encarceladas posterior-
mente.

Los miembros de la Lsa) no son los tini-
cos detenidos. Varias activistas estudian-
tiles fueron detenidas y condenadas a lar-
gos periodos de carcel despues de las
manifestaciones de estudiantes. Cii su
mayoria pacificas. que se celebraron en
Yangón en diciembre de 1996 para recla-
mar la mcjora del nivel educativo y la
autorizacion para crear un sindicato de
estudiantes.

En septiembre de 1998. al anunciar la

su intención de convocar al Parla-




mento, el Consejo de Estado detuvo a cen-




tenares de miembros de este partido. Al

menos ochenta personas fueron detenidas

cn los meses anteriores a la campafia de

desobediencia civil que los disidentes en
el exilio habian proyectado reahzar el 9 de
septiembre de 1999. Conocida como el
movimiento o9/9/99,. en reahdad ese dIa
apenas hubo actividad. Varias de las per-
sonas dctenidas fueron mujeres.

CONDICIONES DE DETENCION

Y RECLUSION PENITENCIARIA

Durante los filtimos 11 afios Amnistia
Internacional ha documentado casos de
tortura y malos tratos en las carceles y
centros de detención de Myanmar. Ade-
mas, las condiciones de las personas que
se cncuentran bajo custodia incumplen
en gran medida las norms intcrnaciona-
les aplicables a toda persona privada de
libertad. Entre las condiciones que cons-
tituyen trato cruel, inhumano o degra-
dante intligido a los presos se incluyc la
falta de medidas higienicas, asistencia
medica y alimentación adecuadas. Los
presos politicos corren mayor peligro de
que los torturen en la primera lase de la
detención, cuando los suelen recluir cn
la sede de los Servicios de Información
Militar y los interrogan durantc largos
periodos. No obstante. después de con-

denados, los presos sufren frecuentes tor-
turas si incumplen las arbitrarias normas
de la prisiOn.

En el periodo inicial dc detención. que
suele transcurrir en una de las sedes de
los Scrvicios de Información Militar. las
mujeres estan especialmente expuestas a
sufrir rnalos tratos al ser interrogadas por
el personal de Información Militar.

En mayo de 1999, el Comite Interna-
cional de la Cruz Roja (cm anunciO que
habia comenzado a visitar las carceles de
Myanmar y, en marzo del 2000. también
inicio la visita a los campos de trabajo.
donde se sabe que los dehncuentes con-
denados han sufrido condiciones  durIsi-
mas. El C1CR inform() ademas de que pudo
visitar a las personas recluidas en resi-
dencias gubernamentales. donde miem-
bros de la 1,ND han permanecido detenidos
sin cargos ni juicio desde que el partido
anunci6 en septiembre de 1998 que con-
vocaria unilateralmente al Parlamento. Sin
embargo, Amnistia Internacional no tie-
ne constancia de quc el C1CR haya visita-
do los centros de detención de los Servi-
cios de InvestigaciOn Militar. lo que
aumenta el lemon de que se inflijan malos
tratos y tortura en ellos.
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JAIRO BEDOYA HOYOS fue

visto por altima vez el 2 de mar-
zo del 2000, segtin la informa-

ción disponible a mediados del pasado
mes de septiembre. Es miembro de la
Organizacion Indfgena de Antioquia
(om). Jairo Bedoya Hoyos participaba
en una campafia en favor de los dere-
chos culturales y la seguridad de la
comunidad indfgena embera, posible
motivo de su «desaparición» a manos
de fuerzas paramilitares.

En los ültimos afios, varios miem-
bros de las comunidades indfgenas 


emberas que han actuado contra la cons-
trucciOn de la presa de Urrd, que des-
truird buena parte de su tierra, han sufri-
do graves abusos contra los derechos
humanos a manos de las fuerzas para-
militares aliadas con las fuerzas de
seguridad. Varios dirigentes comunita-
rios han perdido la vida y muchos otros
han «desaparecido». También se ha
actuado a menudo contra las personas
que han difundido y denunciado estos
abusos.

La OIA ha reaccionado declarando la
«neutralidad» de las comunidades indf-
genas en el conflicto como forma de
garantizar el respeto a la integridad ffsi-
ca por parte de los dos bandos impli-
cados. Sin embargo, sus miembros con-
tindan siendo victimas de violaciones de
derechos humanos.

Envfen cartas en las que soliciten
que se lleve a cabo una investigacion
exhaustiva e imparcial para averiguar el
paradero de Jairo Bedoya Hoyos y se
inste a que se tomen todas las medidas
que los miembros de la OIA estimen
necesarias para garantizar su seguri-
dad. Envfen sus cartas a:

Seiior Presidente
Andrés Pastrana

Presidente de la Repüblica
de Colombia

Palacio de Narbio
Carrera 8 No. 7-26
Santaf6 de Bogota
Colombia
Fax: + 57 1 286 7434/ 284 2186/

337 1351

T RANSCURRIDOS dos años
y medio desde que fue dete-
nido por el ejército indio,

sigue sin conocerse la suerte que ha
corrido Yumlembam Sanamacha,
escolar de Manipur de 15 alios de
edad. Tras admitir que habfa sido
detenido junto con otros dos mucha-
chos. el ejercito manifestO que el
escolar habfa huido, pero esta decla-
ración contradice las de varios testi-
gos, segfin los cuales este fue Ilevado
a un campo de detenciOn cercano don-
de oyeron cOmo era torturado.

Se realizaron cinco investigaciones
distintas, pero ninguna se saldó con
medidas contra los responsables. A
Amnistfa Internacional le preocupa que
el gobierno indio y algunos miembros
de las fuerzas armadas hayan contri-
buido a obstaculizar la acción de la jus-
ticia.

Escriban cartas instando a que se per-
mita realizar sin restricciones una inves-
tigacion independiente e imparcial sobre
la AesapariciOn» de Yumlembam Sana-
macha y pidiendo que se hagan
cos los resultados y se ponga a los res-
ponsables a disposición judicial. Pidan
también que el gobierno del estado de
Manipur publique el informe provisio-
nal de su comisión de investigación.
Envfen sus Ilamamientos a:

Ministro principal de Manipur

Mr Nipamacha
Chief Minister of Manipur
Office of the Chief Minister
Imphal
Manipur
India

Ministro de Defensa de la India

George Fernandes
Minister of Defence
Ministry of Defence
South Block
New Delhi 110 001
India

E L 21 de julio del 2000 fueron
asesinados José Alfredo Qui-
no y Marfa Elena Mejfa, 


director y secretaria de la Coordina-
ción Regional de Cooperativas Inte-
grales, organización que se ocupa de
dirimir conflictos por cuestiones de
tierra en las comunidades indfgenas.
Amnistia Internacional teme que
corran también grave peligro otros
miembros de organizaciones que tra-

bajan por el bienestar social de las
comunidades indfgenas.

José Alfredo Quino y Marfa Elena
Mejfa habfan salido de San Andres
Semetabaj, localidad de la region de
Solold, con destino a su trabajo, cuan-
do fueron atacados por un grupo de
10 encapuchados armados con fusi-
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raeli, armas que son utilizar el ejército

guatemalteco durante la guerra civil.

Los grupos de derechos humanos
locales creen que se trata de una eje-
cuckin extrajudicial perfectamente pla-
neada y que forma de parte de una
estrategia más general con la que se
pretende intimidar a los defensores de
derechos humanos en Guatemala, con-




tra los que se han reanudado las ame-
nazas, asesinatos y desapariciones.

Envien cartas pidiendo que se realice
de inmediato una investigacion exhaus-
tiva sobre el asesinato de José Alfredo
Quino y Maria Elena Mejia y que se
ponga a disposición judicial a los asesi-
nos, y expresando preocupaci6n por la
seguridad de quienes se dedican a pro-
teger los derechos humanos.

Envien sus llamamientos a:

Lic. Adolfo Gonzalez Rodas
Fiscal General de la Rep6blica
Ministerio P6blico
8a Avenida 10-67
Zona 1, Tercer Nivel
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Fax: + 502 221 27 18

WAEL TALAB NASSAR,

comerciante de 27 afios y
estudiante de la ley islámi-

ca del barrio de Zaitun, en la ciudad de
Gaza, lleva más de cuatro aiios reclui-
do sin cargos ni juicio. En marzo de
1996, la Guardia Presidencial detuvo
a Wael Nassar, activista del Movimiento
Islámico de Resistencia  (Hamas), y  lo
mantuvo recluido en la villa presiden-
cial de la ciudad de Gaza. Cuatro meses
más tarde lo trasladaron al centro de
detención del Servicio de Seguridad
Preventiva en Tel al Hawa, donde pre-
suntamente sufri6 tortura. Desde 1998

permanece recluido en la Priskin Cen-
tral de Gaza. Durante este tiempo, su
esposa dio a luz a su primer hijo.

La Autoridad Palestina nunca ha
acusado a Wael Nassar de ninglin deli-
to comün ni le ha llevado a juicio. Su
caso es un ejemplo de los 600 presos
politicos que se cree que mantiene
recluidos la Autoridad Palestina sin
cargos ni juicio.

En noviembre de 1999, el Tribunal
Superior de Palestina fall6 que la deten-
ckin de Wael Nassar era ilegal y orde-
n6 su inmediata puesta en libertad. La
Autoridad Palestina ha hecho caso omi-
so de esta orden y sigue manteniéndo-
lo recluido. Seglin informes, la Fisca-
lia General del Tribunal de Seguridad
del Estado dictO una nueva orden de
detenci6n para eludir la orden del Tri-
bunal Superior.

Envien cartas en las que soliciten la
puesta en libertad inmediata de Wael
Talab Nassar de conformidad con la
decisi6n tomada en noviembre de 1999
por el Tribunal Superior de Palestina
dirigidas a:

(Presidente)
President Yasser Arafat

Office of the President
The Beach Forum
Gaza City
Autoridad Palestina

fax: + 972 7 282 2365

También pueden escribir a

Wael Nassar
Prisi6n Central de Gaza
Gaza City
Auioridad Palestina

•

•

E l 6 de diciembre de 1999 fue-

ron detenidos en Tan Tan, El
Akin y Agadir los saharauis

Brahim Laghzal, Cheikh Khaya y
Laarbi Massoudi. Dos &las después los
trasladaron a un cuartel militar donde
aseguran que fueron torturados, denun-
cia que no se ha investigado nunca.

Los interrogaron acerca del mate-
rial que llevaban consigo en el momen-




to de su detención, que los relaciona-
ba con el Frente Polisario, movimien-
to que trabajaloor la independencia del
Sahara Occidental. Los tres estuvie-
ron luego recluidos en la prisión de
Inezgane, cerca de Agadir, durante más
de cinco meses, en el transcurso de los
cuales se declararon en huelga de ham-
bre para protestar por las condiciones
de reclusiOn. El 2 de junio del 2000, el
Tribunal de Primera Instancia de Aga-
dir conden6 a cuatro afios de cárcel a
Brahim Laghzal y a Cheikh Khaya y a
tres a Laarbi Massoudi por oamena-
zar la seguridad del Estado».

Sus abogados defensores apelaron
contra la sentencia, pero el 3 de julio 


el Tribunal de ApelaciOn rechaz6 sus

argumentos y aument6 a cuatro aiios la

pena impuesta de Laarbi Massoudi.

Escriban cartas pidiendo la libertad
inmediata e incondicional de Brahim
Laghzal, Cheikh Khaya y Laarbi Mas-
soudi por ser presos de conciencia.
Envien sus Ilamamientos a:

Ministro de Justicia

de Marruecos

M Omar Azziman
Minister of Justice
Ministere de la Justice
Place Mamounia, Rabat
Marruecos
Fax: + 212 7 72 37 10

o + 212 7 73 07 72
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Doc. de referencia: ACT: 50/01 /(X)/s

MNISTIA INTERNACIONAL participa en la petici6n lanzada por la Comunidad de San Egidio, para conseguir una mora-

toria en la aplicaciOn de la pena de muerte. Esta peticion, que ya han firmado más de dos millones de personas, se pre-

sentard este aiio ante las Naciones Unidas. Entre la documentación sobre el tema se encuentra un documento de pregun-

tas y respuestas del que divulgamos un resumen (para consultar el documento completo pueden acudir al centro de

documentaci6n de EDAI en la pagina web: www.edai.org, o solicitarlo en cualquier dirección de AI indicando el indice

que figura como documento de referencia de este articulo).

i,POR QUE AMNISTiA
INTERNACIONAL SE OPONE
A LA PENA DE MUERTE?

La pena capital es la negaci6n más extre-
ma de los derechos humanos. Consiste en
el homicidio premeditado a sangre fria de
un ser humano a manos del Estado y en
nombre de la justicia. Viola el derecho a
la  vida que proclama la
Declarwión Universal de
Derechos Humanos. Es el
castigo más  cruel, inhuma-
no y degradante.

Una ejecucit5n constitu-
ye una forma  extrema de
agresión fisica  y mental a
una persona. El  dolor fisi-
co que provoca  la acciOn
de matar a  un set humano no puede ser
cuantificado,  ni tampoco el sufrimiento
mental de saber de antemano que se va a
morir a manos del Estado.

La pena de muerte es discriminatoria y
a menudo se utiliza de forma despropor-
cionada contra los econdmicamente des-
favorecidos, las minorias y los miembros
de comunidades raciales, étnicas y

Se impone y se ejecuta arbitraria-
meme.

La pena capital legitimaun acto de

*den& Ilevado a cabo porel Estado, y


inevitable que se cobre victimasi110-

'Waft-

AL OPONERSE A LA PENA
DE MUERTE, i,NO ESTA AMNISTIA
INTERNACIONAL MOSTRANDO
FALTA DE RESPETO HACIA
LAS ViCTIMAS DE DELITOS
VIOLENTOS Y SUS FAMILIARES?

Amnistia Internacional no intenta en
modo  alguno restar importancia a los deli-

tos por los que fueron
declarados culpables los
condenados a muerte, ni
trata de menospreciar el
sufrimiento de los fami-
liares de las victimas de
asesinato, cuyo dolor corn-
parte plenamente. Sin
embargo, la finalidad y la
crueldad inherentes a la

pena capital hacen que ésta resulte incom-
patible con las actuates normas de con-
ducta civilizada  y que sea una respuesta
inadecuada e inaceptable a los delitos vio-
lentos.

LUTILMAN LOS GOBIERNOS
LA PENA DE MUERTE
PARA SUPRIMIR LA DISIDENCIA?

La pena de muerte ha sido y contintia sien-
do utilizada como instrumento de repre-
sión politica, como forma de silenciar para
siempre a los oponentes politicos o de eli-
minar a los individuos politicamente

«molestos». En la mayoria de estos casos,
las victimas son condenadas a muerte tras
juicios sin garantias.

Es el carácter irrevocable de la pena
capital lo que la hace tan atractiva como
instrumento represivo. Miles de perso-
nas han sido ejecutadas bajo un gobier-
no para despuds ser reconocidas como
victimas inocentes cuando otro ha subi-
do al poder. Mientras la pena de muerte
se acepte como forma legitima de casti-
go, existirá la posibilidad de que se haga
un mal uso politico de ella. Solo la abo-
lición puede garantizar que eso no ocu-
rra nunca.

z,QUE DICEN LAS LEYES
INTERNACIONALES SOBRE
EL USO DE LA PENA DE MUERTE?

La DeclaraciOn Universal de Derechos
Humanos, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en diciem-
bre de 1948, reconoce el derecho del indi-
viduo a la vida y afirma categOricamente:
«Nadie seri sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradan-
tess>. En opini6n de Amnistia Internacional,
la pena de muerte viola estos derechos.

La aprobaciOn de tratados interna-
cionales y regionales que disponen su
abolición apoya de forma manifiesta esta
opiniOn:

Es el catheter irrevo-
cable de la pena
capital lo que la
hace tan atractiva
come instrumento
represivo.
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El  SegundoProtocolo Facultativo
del Pacto internacionalde Dereohos Civi-
les y Politicos,destinado a abolir la pena
de muerte, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1989,
establece la total abolición de la pena de
muerte, pero permite a los Estados Partes
mantenerla en tiempo de guerra.

El  Protocolo mimero 6 al Convenio
para la Protección de los Derechos
Humanos  y  de las Libertades Funda-
mentales (Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos), relativo a la Aboli-
ción de la Pena de Muerte,  adoptado
por el Consejo de Europa en 1982, dis-
pone la aboliciOn de la pena de muerte
en tiempo de paz. Los Estados Partes
pueden mantenerla para delitos «en
tiempodeperm o de peligro inminen-
te de guerraw.

El  Protocol.° a la ConvenciónAme-
ricanasobia Andros flumanos Rekitivo
a la AboliCidn de la Pena de Muerte,
adoptadopot liAsambleaGeneral de la
Organizadonde los EitadosAmericanos
en 1990, *spline. la totalabolición de la
pena de Mnertei.Petli pennite a los Esta-
dos Pallet ClinserVittla en tiempo de gue-
rra si hacen clinstar.su reserva a tal efec-
to en el Moment() deratificarel protocolo
o de withal= Utik

el .Aitinito de la Corte
aclOptadoen 1998,


nnklite de las penas

oner. Igual-
Penal Inter-
via y el Tri-

para Ruanda
ivamente, e
las Naci one

e muerte para 


6.NO CREEN QUE HAY VECES
EN QUE EL ESTADO NO TIENE
MAS REMEDIO QUE COBRARSE
UNA VIDA?

La defensa propia puede justificar en algu-
nos casos que los agentes del Estado se
cobren una vida, por
ejemplo cuando un pais
estd en guerra o cuando
los funcionarios encarga-
dos de hacer cumplir la
ley deben actuar inmedia-
tamente para salvar su
vida o la de otros. Pero
incluso en estas situacio-
nes, el uso de medios leta-
les esta sujeto a salva-
guardias legales
internacionalmente acep-
tadas para impedir los
abusos. Este uso de la fuerza está  enca-
minado  a contrarrestar el dailo inmediato
que provoca la fuerza utilizada por ono&

Sin embargo, la pena de muerteno es un
acto de defensa propia contra una ante-
naza inmediata a la vida, sino el homid-
diopremeditado de un preso.

i,QUE RESPONDEN AL
ARGUMENTO DEQup LA PENA
DE MUERTE ES UNAIMPWANTE
HERRAM1ENTA DEL.
PARA COMBATIW

Demasiados g
resolver
urgentes '
De

a la
o mayo:,

unca se han conseguido p
vincentes de que la pena de m

da del delito más eficazmente que otras
penas. El estudio más reciente sobre la rela-
ción entre pena capital y tasas de homicidio,
llevado cabo para las Naciones Unidas en
1988 y actualizado en 1996, concluyó: «[...]
la investigaciOn no ha conseguido demos-
trar cientlficamenw que las ejecuciones ten-

gan mayor efecto disuasi-
vo que la cadena perpetua.
Y no es probable que lo
consigaptdximamente. En
conjunto, las pmebas cien-
dficas no ofrecen ningim
respaldo a la hiplitesis de
la disuaskin*.

No es conectosuponer
que mamas que come-
ten defitos tan graves
coma el asesinato lo
hag=  was habercalcula-
do racionalmentesus con-

secuencias. A menudo Ios asesinatos se
cotheten en momentos en que las emo-
clones vencen a la ram% o bajo la influen-
cia de las drogas o el alcohol. Algunas per-
sonas que cometen delitos violentos son
sumamente inestables o padecen enfer-
medades mentales. En estos casos no pue-
de esperarse que el miedo a la pena de
muerte actde como elemento disuasivo.
Por otra parte, quienes sf cometen graves
delitos premeditadamente pueden decidi

a pesar de los tiesgos, por deer
que no yan a ger capturados. En estos casos,
la dave de la disuasién es aumentar las

ilidades d que los localicea, los
y los declasen culpables.

NECESARIO
PRESOS PARA EVITAR

VUELVAN AO:METER
MISMOS. DELITOS7

'

La bUsquede de una for-
ma «humane* de meter
a las personas debe con-
siderarse come fo que es:
el intent* de hacer las
ejecudones menos dens"
graclables pare quienes
las Devon a cabo, pare
los gobiernos que dese-
an parecer humanitarios
y pare el pisblico en cuyo
nombre se Hoven a cabo.
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errores judiciales que nunca pueden ser
corregidos. También es imposible, una
vez ejecutada, determinar si una persona
habria vuelto a cometer los delitos por los
que fue declarada culpable. La ejecuci6n
supone cobrarse la vida de los presos para
evitar un hipotético delito en el futuro,
que en muchos casos nunca se habria
cometido de todas formas. Es una nega-
ción del principio de la rehabilitación del
delincuente.

Hay quienes argumentan que la cárcel
no ha impedido a algunas personas volver
a delinquir una vez en libertad. La res-
puesta es revisar los procedimientos de
concesi6n de la libertad condicional para
evitar la reincidencia, y no incrementar el
mimero de ejecuciones.

zNO MERECE MORIR ALGUIEN
QUE HA COMETIDO UN HORRIBLE
DELITO 0 QUE MATA A OTRA
PERSONA?

Una ejecución no puede utilizarse para
condenar el homicidio. Un acto asi come-
tido por el Estado es fiel reflejo de la
disposición del delincuente a usar la vio-
lencia fisica contra su victima. Ademds,
todos los sistemas de justicia penal son
vulnerables a la discriminaciOn y al error.
Ninguno es ni puede concebirse que sea
capaz de decidir de una forma justa,
coherente e infalible quién debe vivir y
quién morir. La conveniencia, las deci-
siones discrecionales y la opinión pdbli-
ca pueden influir en las actuaciones judi-
ciales desde la detención inicial hasta la
decision de conceder el indult° en el
ültimo minuto.

Una caracterisfica fundamental de los
derechos humanos es que son inaliena-
bles, es decir, que pertenecen a todas las
personas, independientemente de cuál sea
su condici6n, etnia, religion u origen.
Nadie puede verse priva-
do de ellos, no importa los
delitos que haya cometi-
do. Se aplican tanto al peor
como al mejor de los seres
humanos, y por eso estart
ahf, para protegernos a
todos y salvamos de noso-
tun mismos.

Ademds, la experiencia demuestra
que, siempre que se emplea la pena de
muerte y se ejecuta a alguien, es posible
que otras personas que ban cometido
delitos similares, o inoluso peores, se
stdven. Los presos ejecutados no son 


necesariamente aquellos que cometie-
ron los peores delitos, sino los que eran
demasiado pobres para contratar a un
abogado hábil para defenderlos o los
que se enfrentaron a fiscales más duros
o jueces más severos.

zNO ES NECESARIA LA PENA
DE MUERTE PARA PONER FIN
A ACTOS DE TERRORISMO
Y DE VIOLENCIA POLiTICA?

Las autoridades encargadas de comba-
tir el terrorismo y los delitos politicos
han setialado reiterada-
mente que hay tantas
probabilidades de que
.una ejecuci6n incremen-
te el mimero de actos de
este tipo como de que
los erradique. Las eje-
cuciones pueden crear
mártires cuya memoria
se convierte en agluti-
nador de las organiza-
ciones a las que perte-
necieron. No es probable
que la perspectiva de
una ejecuci6n disuada a
personas que están dispuestas a sacrifi-
car su vida por sus ideas, como por
ejemplo las que cometen atentados sui-
cidas con explosivos, e incluso les pue-
de servir de incentivo.

El uso de la pena de muerte por par-
te del Estado también ha sido utilizado
por grupos armados de oposiciOn como
justificación para cometer actos de
represalia, continuando con la espiral
de violencia.

010 ES MAS CRUEL ENCERRAR
A ALGUIEN DURANTE LARGO
TIEMPO 0 DE POR VIDA QUE
EJECUTARLO?

Mientras un preso está
vivo, tiene esperanzas de
rehabilitarse o de ser exo-
nerado si se demuestra
que es inocente. La eje-
mei& elimina la posibi-
lidad de compensar al
preso por los errores judi-

ciales o de que se rehabilite.
La pena de muerte es una forma excep-

cional de castigo que implica condicio-
nes de las que carece el encarcelamiento:
la crueldad de la ejecución en sf y la cruel-
dad de tener que estar —a menudo duran-




te muchos arlos— en el pabellOn de los
condenados a muerte esperando la futura
ejecución.

zQUE LES DIRiA A ESOS PANES
QUE AFIRMAN QUE PEDIR
UNA SUSPENSION MUNDIAL
DE LA PENA DE MUERTE ES
EN REALIDAD OTRO INTENTO
DEL MUNDO OCCIDENTAL
DE «IMPONER SUS VALORES
CULTURALES»?

Amnistia Internacional considera posi-
tiva la pluralidad de
discursos sobre los
derechos humanos
arraigados en las dife-
rentes culturas y reli-
giones, y cree que esta
diversidad de puntos
de vista contribuye a
nuestra comprensión
del tema. Al mismo
tiempo, la organiza-
ci6n cree que los dere-
chos humanos son uni-
versales, indivisibles e
interdependientes.

Aunque puede que se hayan desarro-
Ilado con frecuencia en un marco occi-
dental, su contenido no es occidental,
sino que se deriva de muchas tradi-
ciones diferentes, y son reconocidos
por todos los miembros de las Nacio-
nes Unidas como normas que se han
comprometido a respetar.

LLA OPOSICION DE AI
A LA PENA DE MUERTE
SUPONE UNA CRiTICA
IMPLICITA A LAS GRANDES
RELIGIONES DEL MUNDO
QUE APRUEBAN SU USO?

En sus enseiianzas, las grandes religio-
nes del mundo hacen hincapié en la mise-
ricordia, la compasiOn y el perdón. La
petici6n de Amnistia Internacional de
que cesen las ejecuciones no es contra-
ria a estas enseilanzas.

Todas las grandes religiones se prac-
tican en Estados de diferentes regiones
del mundo que contimian utilizando la
pena de muerte, al igual que en todo el
mundo, sin distinción de religiones, hay
Estados que han abolido la pena capital
en la ley o en la práctica. La pena de
muerte no es exclusiva de ninguna reli-
gi6n concreta. Por consiguiente, no seria

Nunca se han conse-
guido pruebas convin-
centes de que la pena
de muerte disuada del
delito más eficamen-
te que afros penas.

Una caracteristica funda-
mental de los derechos
humanos es que son ina-
lienables, es decir, que
pertenecen a todas las
personas [...] Se aplican
tanto al peor como al
mejor de los seres huma-
nos, y por eso están ahi,
para protegernos a
todos y salvarnos de
nosotros mismos.



acertado interpretar la campafia de
Amnistia Internacional en favor de la
aboliciOn de la pena de muerte como un
ataque a una religi6n en concreto.
Amnistfa Internacional es una organi-
zaciOn no politica, étnica y cultural-
mente plural, que basa su trabajo en los
derechos humanos internacionales. Sus
miembros proceden de todos los 'Daises
del mundo y pertenecen a multitud de
religiones.

LCOMO PUEDEN LOS ESTADOS
ABOLIR LA PENA DE MUERTE
CUANDO LA OPINION PUBLICA
ESTAA FAVOR DE ELLA?

Si al pdblico se le diera una informaciOn
completa de la realidad de la pena de
muerte y de su aplicaciOn, tal vez muchas
personas estarian más dispuestas a acep-
tar su aboliciOn. Las encuestas de opiniOn
que a menudo indican un apoyo apa-
rentemente abrumador a la pena de muer-
te suelen simplificar la complejidad de la
opinion ptiblica y hasta qué punto se basa
en una comprensiOn exacta de la situa-

ci6n de la criminalidad en el pais, sus
causas y los medios que existen para
combatirla.

Una opini6n pdblica informada se
moldea mediante la educación y el lide-
razgo moral. Los gobiernos deben guiar
a la opini6n ptiblica en cuestiones de
derechos humanos y politica penal. La
decision de abolir la pena de muerte
debe ser tomada por gobiernos y legis-
ladores. Y debe ser tomada aunque la
opinion ptiblica esté a favor de la pena
capital, como casi siempre ha sucedido
históricamente. Sin embargo, cuando la
pena de muerte se suprime, la medida
no suele ser recibida con grandes pro-
testas por parte de la opini6n pdblica, y
casi siempre la abolición persiste.

Nadie justificaria a un gobierno que tor-
turara a un destacado preso o persiguiera
a una minoria-etnica impopular simple-
mente porque la opiniOn pdblica lo exi-
giera. En su dia, la esclavitud fue legal y
estuvo ampliamente aceptada. Su aboli-
ción se produjo tras altos de esfuerzos por
parte de quienes se oponian a ella por razo-
nes morales.

SUALES SON LOS SIGNOS
DE QUE SE ESTA GANANDO
LA BATALLA POR LA ABOLICION
DE LA PENA DE MUERTE?

A comienzos del siglo xx, sOlo tres paises
habian abolido permanentemente la pena
de muerte para todos los delitos. En la
actualidad, a comienzos del xxt, más de la
mitad de los paises del mundo la han abo-
lido en la ley o en la prdctica. De hecho,
durante la pasada ddcada, una media de
mds de tres paises al alio la abolieron en
la ley o, habiéndola abolido para delitos
comunes, ampliaron la aboliciOn a todos
los delitos. Ademds, una vez suprimida, es
raro que vuelva a adoptarse.

Un magnifico ejemplo del apoyo cada
vez mayor de la opini6n pdblica hacia la
aboliciOn de la pena de muerte es la ilu-
minaciOn del Coliseo del Roma durante
dos noches oonsecutivascada vez que se
suspende oconmuta una penade muerte en
el mundo. El monumento tambiénse ilu-
minati sieinpre que un pats decida la sus-
palish% de las ejecuciones o la aboliciOn
de la paw capital durante el alio 2000.
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DERECHOS DENEGADOS
EUROPEOS

CONDENADOS A MUERTE
EN ESTADOS UNIDOS

Doc. de referencia: AMR 51/1121(X)/s

AS instituciones y los Estados
miembros de la Uni6n Euro-
pea deben intervenir en favor
de los ciudadanos europeos
condenados a muerte en los
Estados Unidos de America,
declare) Amnistia Internacional

el pasado 14 de julio con motivo de la
publicación de un informe sobre el tema.

En el informe. titula-
do  Estados Unidos de
America: Un abismo
entre dos mundos  (Indice
Al: AMR 51/101/00/s),
la organizaciOn expone
los casos de diez ciu-
dadanos europeos con-
denados a muerte en
Estados Unidos. Entre los 'Daises de los
que son ciudadanos esos condenados a la
pena capital se encuentran Alemania, Espa-
fla, Estonia. Francia, PoIonia, la Reptiblica
Federativa de Yugoslavia y Reino Unido.

En una clara infracciOn del derecho
internacional, ninguno de esos condenados
fue informado en el momento de su deten-
ción de su derecho a pedir ayuda a su con-
sulado. En muchos de estos casos, una
intervención consular a tiempo podria
haber supuesto la diferencia entre la vida
y la muerte.

La actitud generalizada y constante
de las autoridades estadounidenses, que
se niegan a respetar el derecho de los
ciudadanos extranjeros detenidos, ame-
naza con socavar el Estado de derecho
internacional.

Los casos documentados en el informe
suscitan una multitud de cuestiones que
ilustran los defectos inherentes del siste-




ma de aplicación de la pena de muerte en
Estados Unidos.

Las pruebas de juicio injusto descu-
biertas después de que se ha dictado sen-
tencia, la conducta indebida de algunos
funcionarios y las alegaciones de ino-
cencia no resueltas son todas ellas sin-
toma de que los procedimientos judicia-
les distan mucho de cumplir las normas

minimas internacionales
de derechos humanos.
Otros gobiernos, inclui-
dos aquellos cuyos ciu-
dadanos se encuentran en
espera de ser ejecutados
en Estados Unidos, deben
presionar a las autorida-
des estadounidenses para

que cumplan los principios fundamenia-
les de justicia acordados por la comunidad
internacional.

OBLIGACIONES
INTERNACIONALES

Este informe es el más reciente de una
serie de documentos publicados por
Amnistia Internacional
en los que se establece
que, cuando se trata de
casos de pena de muerte,
las autoridades estado-
unidenses incumplen las
obligaciones contraidas
en virtud de los tratados.
Actualmente aguardan a
ser ejecutados en Estados Unidos más de
80 ciudadanos extranjeros que represen-
tan a casi 30 nacionalidades. Practica-
mente en todos los casos, las autoridades

encargadas de la detenci6n infringieron
las disposiciones de la ConvenciOn de Vie-
na sobre Relaciones Consulares, pues no
informaron inmediatamente a los deteni-
dos de sus derechos consulares.

En respuesta a las ejecuciones de dos
ciudadanos alemanes en Arizona en 1999,
Alemania ha demandado a Estados Uni-
dos ante la Corte Internacional de Justicia,
que tiene jurisdicción preceptiva sobre las
violaciones de la Convenci& de Viena.

Estados Unidos de America: Un abis-
mo entre dos mundos  describe tambien
los casos de tres individuos condenados a
muerte que pueden tener doble nacionali-
dad, ya que nacieron en un pais europeo,
e incluye recomendaciones exhaustivas
para defender los derechos de todos los
ciudadanos extranjeros condenados a
muerte. Entre esas recomendaciones se
encuentra la de instar a los miembros del
Consejo de Europa para que intervengan
en favor de Alemania en la demanda pre-
sentada ante la Corte Internacional de Jus-
ticia.

Amnistia Internacional ha declarado:
«Los casos de europeos condenados a

muerte forman un micro-
cosmos dentro de un sis-
tema de aplicaciOn de la
pena capital cuyos defec-
tos son tan imposibles de
resolver que debe ser
abolido inmediatamente.
Al seguir permitiendo
esta pena brutal y arbi-

traria, Estados Unidos se convierte en un
mundo aparte, alejado de los valores de
derechos humanos adoptados por la comu-
nidad internacional de naciones».

Actualmente aguardan a
ser ejecutados en Estados
Unidos más de 80 ciu-
dadanos extranjeros que
representan a cosi 30
nacionalidades.

En 1998, por primera vez
en la historia europea,
ninguno de los entonces
40 Estados miembros del
Consejo de Europa llevó
a cabo ejecución alguna
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EUROPEOS CONDENADOS A MUERTE EN ESTADOS UN1DOS

EL OTRO ESPAS'OL
Redacción

PARTE del más conocido caso
de Joaquin José Martinez, que
tendrá que ser juzgado de nue-
vo tras la decisi6n adoptada por
el Tribunal Supremo de Florida

de anular el juicio en el que fue conde-
nado a muerte, otro ciudadano espafiol
espera la ejecuci6n en una prisiOn del
citado estado. Se trata de Julio Mora
Zamora, de 73 altos de edad. Mora Za-
mora naci6 en La Gomera (Islas Cana-
rias) y emigrO a Estados Unidos, donde
adquirio la nacionalidad norteamerica-
na. Ha sido declarado culpable de un
doble homicidio y permanece en el
corredor de la muerte de la prisi6n de
Raifolrd, en Florida. Recientemente ha
recuperado la nacionalidad espahola. La
Sección Espanola de Amnistia Interna-
cional emiti6 un llamamiento en su favor
el pasado 10 de abril.

El caso de Joaquin José Martinez ha
mostrado la importancia de la presi6n
internacional y del trabajo constante
de su familia, instituciones y organi-
zaciones. En una apelación presentada
ante la Corte Suprema de Florida, Mar-
tinez denunciO varios factores que
habian viciado gravemente su juicio,
entre ellos conducta indebida y omi-

si6n por parte de la acusación y falta de
eficacia por parte de la defensa. El 15
de junio del 2000, la Corte revocó por
unanimidad la declaraciOn de culpabi-
lidad de Martinez, anul6 sus condenas
y orden6 la celebración de un nuevo
juicio, fundandose en que la acusaciOn
habia inducido indebidamente al prin-
cipal investigador del caso a expresar
una opini6n que setialaba al acusado
como culpable.

El caso ha despertado la indigna-
ciOn general en Espana y ha hecho que
una delegación oficial espahola viaja-
ra a Florida. En 1998, el Parlamento
Europeo aprob6 una resoluci6n pidien-
do que se concediera a Martinez un
nuevo juicio. El Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid present() un
informe de  amicus curiae  ante la Cor-
te Suprema de Florida, en el que mani-
festaba su preocupaci6n por la legiti-
midad de la declaraciOn de culpabilidad
y la condena de Martinez en vista de
las numerosas irregularidades que pre-
suntamente vulneraron su derecho a
un juicio justo y conforme al debido
proceso. Miles de personas escribie-
ron a las autoridades de Florida a favor
del condenado.

REACCION INTERNACIONAL

El informe resume la reacción interna-
cional a las recientes ejecuciones de
ciudadanos extranjeros en Estados Uni-
dos. El pasado mes de octubre, la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos
resolvió que el derecho a que se notifi-
que al consulado correspondiente la
detención de un ciudadano extranjero
y a que este cuente con asistencia con-
sular es un elemento fundamental a la
hora de garantizar la justicia procesal,
y que la violaciOn de este derecho exi-
ge que se aplique un remedio y con-
vierte en ilegal la posible ejecución.4,
Esta resoluciOn, solicitada por el gobier-
no mexicano, se emiti6 a raiz de la eje-
cución de dos ciudadanos de Mexico
que tras su detención no fueron infor-
mados de su derecho a pedir ayuda a
su consulado.

En 1998, por prinlera vez en la histo-
ria europea, ninguno de los entonces 40
Estados miembros del Consejo de Euro-
pa Ilev6 a cabo ejecuci6n alguna.

Amnistia Internacional se opone a la
pena de muerte en toda circunstancia, y
sigue trabajando para conseguir la prohi-
bición mundial de la imposición y la eje-
cución de condenas de muerte. Hasta que
se consiga la abolición total, todos los
gobiernos deben hacer cuanto este en sde
mano para garantizar que se respetan las
normas minimas internacionales en ague-
llos Estados cuya ley sigue permitiendo
la aplicación de esta forma extrema de
pena cruel, inhumana y degradante. fl

Error capital
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La falibilidad humana y las opiniones arbitrarias son factores que afectan a todas las decisiones
judiciales. Pero unicamente una decision —la decisiOn de ejecutar a un ser humano— tiene como
resultado algo que no se puede remediar ni reparar. Tanto si las ejecuciones tienen lugar pocas
horas despues de un juicio sumarisimo como si son Ilevadas a cabo tras ahos de prolongados pro-
cedimientos judiciales, los Estados continual-an ejecutando a personas que más tarde se Ilega a
descubrir que eran inocentes. Y en estos casos, a los ejecutados no se les puede compensar de
ninguna manera por la pérdida de sus vidas y toda la sociedad debe compartir la responsabili-
dad derivada de lo que se ha hecho.

La pena de muerte es un simbolo de terror y, en esta medida, es una confesión de debilidad. Supo-
ne siempre una violaciOn de los derechos humanos más fundamentales.

Este informe expone la realidad de la pena de muerte en el mundo y presenta el dilema al que
se enfrenta toda sociedad y cada uno de sus ciudadanos. Se trata de elegir el tipo de mundo que
las personas desean para vivir y por cuya consecuci6n están dispuestos a esforzarse: un mundo
en el que se permita al Estado matar como castigo legalizado o bien un mundo basado en el respeto
a la vida humana y a los derechos humanos, un mundo sin ejecuciones.

224 páginas, ediciOn de 1999. ISBN: 84 - 86874 - 52 -
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PERSEGUIDOS POR
Violaciones de derechos humanos
contra profesionales de la salud
Doc. de referencia: ACT 75/02100/s

N todo el mundo, los profesio-
nales de la salud contintlan
encontrando obstdculos para
realizar su trabajo. Aunque, por
su condición, están protegidos
por las normas internacionales
de derechos humanos y por el

derecho humanitario, en numerosos paises
se ejerce presión sobre los medicos, los
enfermeros y otros trabajadores de la salud
para impedir o restringir sus actividades
politicas no violentas, de defensa de los
derechos humanos o profesionales.

Amnistia Internacional (AI) lleva afios
documentando esta represi6n. Ademds del
continuo programa de acciones empren-
didas por la organización en favor de vic-
timas de violaciones de
derechos humanos, en
enero de 1989 la Comisión
Medica de la Sección
Francesa de Amnistia
Internacional organiz6 en
Paris una conferencia
sobre el tema. En 1991, AI
public() un informe sobre
la situación de los profesionales de la salud
en peligro. Exponia en el siete casos de
medicos, enfermeros y otros trabajadores
de la salud que habian sido victimas de
graves violaciones de derechos humanos.

En 1996 la organizaci6n public6 nuevos
casos en un informe sobre la funci6n de los
medicos a la hora de sacar a la luz viola-
ciones de derechos humanos, y al alio
siguiente prepar6 otro informe sobre el 


personal de enfermeria y los derechos
humanos en que se llamaba la atenciOn
sobre casos de enfermeros que habian sido
victimas de violaciones de derechos huma-
nos a manos del Estado.

Los medicos, el personal de enfermeria

y otros trabajadores de la salud pueden

ser victimas de medidas represivas por

diversos motivos. En muchos casos, si no

en la mayoria, el motivo de la persecu-




ci6n no es uno solo. Los medicos que par-




ticipan activamente en labores de obser-




vación de la situaci6n de los derechos

humanos pueden hacer tambien activis-




mo politico. Asimismo, los que critican

las normas de sanidad o la politica del

gobierno a este respecto pueden dar la


impresion de estar

haciendo politica o de

estar relacionados con

grupos de oposici6n o

de derechos humanos.

Las formas de presión

de que son objeto los

profesionales de la salud

abarcan desde actos


directos que entrailan peligro fisico, como

amenazas de muerte o contra miembros

de su familia, secuestro, desaparici6n,

homicidio y tortura, hasta medidas como

impedirles ascender profesionalmente,

trasladarlos a puestos que nadie quiere y

despedirlos. En algunos casos, los medi-




cos o el personal de enfermeria sufren un

hostigamiento constante en el ejercicio de

su profesi6n por la presencia en la clini-

ca o el hospital de agentes de policia o
militares y su negativa a respetar el cardc-
ter confidencial de la consulta médica.

ACCIONES DE ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES

Amnistia Internacional ha trabajado acti-
vamente en favor de profesionales de la
salud detenidos desde su creaciOn en 1961.
Sus actividades en este campo se intensi-
ficaron tras el establecimiento del primer
Grupo Medico de la organizaci6n en 1974
y el posterior desarrollo de una red inter-
nacional de profesionales de la salud, acti-
va ya en más de 30 paises.

Aparte de Amnistia Internacional, varias
organizaciones de derechos humanos tam-
bien llevan mucho tiempo documentan-
do casos de detención de profesionales de
la salud y emprendiendo acciones sobre
ellos. La Federación Internacional de
Organizaciones para la Salud y los Dere-
chos Humanos es una coalición de orga-
nizaciones nacionales. Una de estas, Phy-
sicians for Human Rights (PHR; Medicos
por los Derechos Humanos),  que tiene su
sede en Boston, Estados Unidos, ha rea-
lizado una minuciosa investigacion sobre
la situación de los medicos y otros profe-
sionales de la salud en peligro. Por ejem-
plo, ha documentado violaciones de la
neutralidad medica en la ex Yugoslavia,
incluidos casos de instalaciones medicas
atacadas y de medicos y enfermeros some-
tidos a abusos. Asimismo, ha examinado

El primer Grupo Medico
de Amnistia Internacional
se cree en 1974. La Red
Medica de la organiza-
ción esta activa en 30
paises.
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CURAR

el dilema a que se enfrentan los medicos
en Turquia y ha documentado numerosos
ejemplos de las diferentes formas de pre-
siOn a que se los somete. Recientemente,
PHR ha documentado también violaciones
de la neutralidad mddica cometidas por
las fuerzas rusas contra personal medico
checheno.1

El Consejo Internacional de Rehabili-
taciOn para Victimas de Tortura  (Interna-
tional Rehabilitation Council for Torture
Victims, IRCT), que tiene su sede en Copen-
hague, también ha prestado apoyo a medi-
cos expuestos a sufrir represi6n. Reciente-
mente ha emitido un a)municado de
prensa sobre el caso de los procesamien-
tos entablados contra medicos turcos.2

ACCIONES DE ASOCIACIONES
PROFESIONALES

Las asociaciones médicas y de enfermeria

están consideradas en general como orga-

I Physicians for Human Rights, «Random
Survey Conducted by US Medical Group of
Displaced Chechens Finds Widespread Killings
and Abuses by Russian Forces», comunicado de
prensa, PHR. Boston, 2000. Disponible a través
de Internet en  www.phrusa.org/research/chechen-
displaced.html

2 ntcr., «International Community Urged To
Denounce Turkey's Persecution of Doctors
Working against Torture», comunicado de pren-
sa, 28 de febrero del 2000. Disponible a través
de Internet en: /www.irct.org/media.htm#tur-
key I 


nizaciones conservadoras, reacias a inter-
venir en asuntos de opolitica» no relacio-
nados con las condiciones laborales, la
remuneración, la politica de salud y otras
cuestiones similares. Sin embargo, algu-
nas de ellas han intervenido en acciones
emprendidas para apoyar a individuos o
en asuntos relacionados directamente con
la protecci6n de los derechos humanos.

La Asociación Medica Peruana protes-
t6 cuando se detuvo a medicos entre 1992
y 1993 en el contexto de la guerra civil
entre el gobierno peruano y el Partido
Comunista del Per6 o «Sendero
Luminoso». Los medicos se enfrentaban a
un dilema cada vez que los miembros de
la guerrilla pedian, a veces con amenazas,
ser atendidos. No hacerlo planteaba cues-
tiones eticas y entrafiaba el riesgo de sufrir
represalias a manos de las fuerzas de la
oposición, mientras que hacerlo suponia
exponerse a sufrir represalias del ejército.

En 1993 se encarce16 en Peru a varios
medicos en aplicación de la legislacion
antiterrOrista y se les acus6 de prestar
atención médica a miembros de la opo-
sición armada. Tal medida fue motivo de
preocupaci6n para las organizaciones
médicas y de derechos humanos inter-
nacionales. La Asociación Estadouni-
dense para el Progreso de la Ciencia, por
ejemplo, envi6 una delegacion a Per6 en
abril de 1993 para investigar la situaci6n
de los medicos peruanos. A instancias de
la AsociaciOn Médica Peruana, en
noviembre y diciembre de 1994 visita-




ron Peril el doctor Ian Field, a la sazón
secretario general de la Asociación Medi-
ca Mundial (Amm). y el doctor Anders
Milton, entonces secretario general de la
Asociaci6n Médica Sueca y delegado del
Consejo de la AMM. Durante la visita se
entrevistaron con ministros, miembros
del poder judicial, medicos y represen-
tantes de organizaciones de derechos
humanos entre otros, y expusieron los
casos de 24 medicos encarcelados. Todos
estos quedaron en libertad tras periodos
variables de reclusion.

Otras organizaciones de profesionales
realizan actividades sistemáticas en apo-
yo de medicos en peligro. La Asociación
Medica Turca lleva atios emprendiendo
acciones en favor de los derechos huma-
nos en general y de los profesionales de la
medicina turcos en particular. En 1996
convoc6 reuniones sobre derechos huma-
nos en Estambul y Adana para sensibili-
zar a los facultativos locales sobre cues-
tiones de derechos humanos y ética
profesional. La reuni6n de Adana dio lugar
a una colaboración de tres afios entre medi-
cos turcos y extranjeros que concluyó con
la elaboración de un detallado protocolo
para la investigación de la tortura. Este
documento, conocido como Protocolo de
Estambul,3 se present() a Alta Comisio-
nada de las Naciones Unidas para los

3 Se puede consultar el Protocolo en el sitio
web de Physicians for Human Rights:
/www.phrusa.org/research/istanbul.html
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Derechos Humanos, Mary Robinson, en
Ginebra en agosto de 1999.

La Asociación Médica Turca ha pres-
tado también apoyo a medicos someti-
dos a presión por las autoridades debi-
do a su trabajo en defensa de los
derechos humanos o que han sido mal-
tratados bajo custodia. El ejemplo más
reciente es el del doctor Zeki Uzum, que
fue reconocido por un
equipo de la AsociaciOn
el cual llego a la con-
clusiOn de que habia
sido torturado.

La AsociaciOn Medi-
ca Británica mantiene
desde hace mucho tiem-
po un programa de envio
de cartas en apoyo de
medicos amenazados y
ha patrocinado una reso-
lución presentada en la
Asamblea Médica Mun-
dial pidiendo el apoyo
de la AsociaciOn Médica Mundial al
nombramiento de un relator especial
sobre la independencia e integridad de
los profesionales de la salud. Asimismo,
ha publicado informes sobre los medicos
y los derechos humanos y participa en
calidad de observador en las reuniones de
la Federación Internacional de Organi-
zaciones para la Salud y los Derechos
Humanos.

ETICA Y PROCESAMIENTO
DE MEDICOS POR ACTIVIDADES
PROFESIONALES

Algunos gobiernos consideran ilegitimos
ciertos aspectos del ejercicio de la medi-
cina. El primero de ellos es la prestacion
de asistencia médica a partidarios de la
oposiciOn al gobierno. Como ya vimos al
examinar la situación en Peni y Turquia (y
como ocurria tambien anteriormente en
Chile, El Salvador y Guatemala), los medi-
cos que a juicio de las autoridades sim-
patizan con grupos de oposici6n, prestan
asistencia médica a sus miembros o no
informan de su presencia pueden ser con-
siderados objeto legitimo de procesa-
miento.

Esta serie de acusaciones ha de exa-
minarse detenidamente.  Simpatizar  con
un grupo armado de oposiciOn no puede
ser considerado ilegal si no se manifies-
ta más que en forma de acuerdo con las
metas de ese grupo o de insistencia en el

derecho de los procesados por el Estado
a un juicio justo y a no ser sometidos a
malos tratos. Otras formas más activas de
«simpatizar», como cometer actos de
violencia, facilitar objetivos militares o
prestar ayuda concreta para lanzar ata-
ques, podrian ser causa razonable de pro-
cesamiento en virtud de leyes internas
vigentes que prohiban los actos perjudi-

ciales para las personas
o los bienes.

La prestacion de asis-
tencia medica  a partida-
rios de la oposicion al
gobierno no debe ser en
si misma un delito por
el que haya que iniciar
procesamiento, ya que
el principio fundamen-
tal de la ética médica es
que se debe prestar aten-
ci6n médica a toda per-
sona que la necesite
independientemente de

su «edad, enfermedad o incapacidad, cre-
do. origen étnico, sexo, nacionalidad,
afiliación politica, raza, orientación
sexual o posición social».4 En algunos
casos, los gobiernos han formulado car-
gos contra medicos precisamente por
haber «atendido» a un miembro de la
oposicion armada.

No informar  de haber prestado asis-
tencia a un miembro de la oposici6n
armada, de haber recibido de ésta una
peticiOn de asistencia o de su presencia
es una cuestiOn mucho más compleja.
Cabe afirmar que, en principio, el cardc-
ter confidencial de las consultas médi-
cas se veria amenazado si la ley obliga-
ra a los medicos a informar de las visitas
de determinados individuos o de indi-
viduos de determinada clase, como
miembros de determinadas asociacio-
nes politicas, milicias o grupos étnicos.
De hecho, algunos !lakes tienen leyes
que obligan a los medicos a denunciar a
los pacientes a la policia si presentan
heridas que puedan haber sido causadas
por armas de fuego o armas blancas,
presumiblemente porque tales heridas
pueden ser indicativas de la comisión
de un delito.

Desde el punto de vista ético, propor-
cionar tal informaci6n en un Estado demo-
crático no goza de apoyo universal entre

4 Declaración de Ginebra de la Asociaci6n
Médica Mundial, Ferney-Voltaire, 1983.

los medicos, ya que vulnera el principio de
la confidencialidad médica y es evidente
que su valor intrinseco no es el bien del
paciente. Sin embargo el medico que quie-
ra proteger la confidencialidad a pesar de
lo estipulado por la ley ha de estar dis-
puesto a justificar su decision ante los tri-
bunales. En otras palabras, en un Estado
basado en el respeto de la ley, las deci-
siones en que sOlo se tenga en cuenta la éti-
ca médica quivi tengan que estar justifi-
cadas dentro de un marco juridico. La
experiencia indica que los medicos infor-
marán de los actos de los que haya razo-
nes para pensar que son delictivos o de
las lesiones que puedan ser el resultado
de actos delictivos si un tribunal les orde-
na hacerlo.

No obstante, en algunos paises acatar
las leyes que obligan a informar podria
ser tan peligroso para el paciente que
cabria considerar poco ético que los
medicos lo hicieran de manera habitual,
porque entonces se convertirian en «cOm-
plices en una infracciOn». En algunos
casos extremos pondria al paciente en
peligro de muerte o de sufrir tortura.
Ademds, como vimos en el caso de Peni,
los medicos sometidos a presión para
que presten asistencia clandestinamente
pueden tener la sensación de estar
expuestos a sufrir represalias violentas a
manos de las fuerzas de la oposiciOn
armada si informan de que han prestado
asistencia médica (mientras que se arries-
gan a ser procesados por el gobierno si
no lo hacen).

Los procesamientos de medicos por
prestar asistencia médica, por no infor-
mar de haberla prestado o, como en un
caso ocurrido en Turquia, por ayudar a
una organizaci6n ilegal elaborando
informes medico forenses, se han carac-
terizado en la práctica por la falta de
buena fe por parte del gobierno. Los fis-
cales han mostrado poco interés en pro-
teger el principio de la confidencialidad
médica o de la ética médica en general,
y la policia y otros agentes del Estado
han presionado a los medicos para que
actden en contra de la ética médica y no
realicen los reconocimientos de manera
competente y falsifiquen informes, en
particular a fin de ocultar pruebas de
tortura. Asimismo, los han presionado
para que no respeten el principio de con-
fidencialidad y con el fin de conseguir
informes medicos de clinicas donde se
atendia a victimas de tortura.

El principio fundamental
de la etica medico es que
se debe prestar atención
médica a toda persona
que la necesite indepen-
dientemente de su
oedad, enfermedad o
incapacidad, credo, ori-
gen etnico, sexo,
nacionalidad, afiliación
politica, raza, orientación
sexual o posición social)).
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PROPUESTA DE MECANISMO PARA PROTEGER
A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

I

, N 1997, la Asociación Médica Mundial aprobó una
propuesta de la Asociación Médica Británica por la que
se instaba a las Naciones Unidas a nombrar un rela-
tor especial sobre la independencia y la integridad de

los profesionales de la salud. En la resoluciOn adoptada se
especificaba que los objetivos de este mecanismo debian
ser los siguientes:

vigilar la función de los profesionales de la salud que
trabajen en situaciones en las que su derecho a prestar asis-
tencia o el derecho de sus pacientes a recibirla estén ame-
nazados:

hacer Ilamarnientos para que se proteja a los profesiona-
les de la salud cuando estén en peligro debido tinicamente a 


sus actividades profesionales o de defensa de los derechos
humanos;

defender a los pacientes expuestos a sufrir violaciones de
derechos humanos tinicamente por pedir asistencia médica;

animar a los profesionales de la salud a informar de vio-
laciones de derechos humanos;

analizar información sobre profesionales de la salud que
adopten voluntariamente practicas discriminatorias.

En el momento de redactar el presente informe, esta pro-
puesta estaba todavia debatiéndose y no habia sido estudiada
detenidamente en circulos de las Naciones Unidas.

Juicios Justos
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OBJECION DE CONCIENCIA EN

Mauricio Canelos, Coordinador Grupo Chile 1. Sección Chilena de Amnistfa Internacional

HILE fue el primer pais en S uda-
mérica en instaurar un Servicio
Militar Obligatorio ( smo), y des-
de entonces se han dictado
varios decretos de ley con rela-
ción al tema. Desde el estable-
cimiento a principios de siglo

del primer cuerpo legal referido a la obli-
gatoriedad del servicio militar (5 de sep-
tiembre de 1900), en la sociedad civil chi-
lena ha existido un abierto rechazo a esta
medida.

Ya en los albores del siglo xx, el movi-
miento obrero se oponia pdblicamente a
este primer decreto. En el afio 1905, Julio
Rebosio fue encarcelado por oponerse a
dicha obligación y publicar articulos con-
tra el smo; ya en libertad, sufri6 persecu-
ciOn por parte de los simpatizantes de
dicha institución, situación que lo llev6
más tarde a suicidarse de un disparo en
pleno centro de la ciudad. De acuerdo con
antecedentes recogidos por periedicos de
la época, la causa de esta fatal decision
habria sido la fuerte presion ejercida por
los adeptos al stop e incluso por parte de
los mismos militares.

Otro caso digno de mencionarse fue el
del soldado conscripto Miguel Nash, quien
fue fusilado después del cruento golpe de
Estado del alio 1973, por negarse a parti-
cipar en los pelotones de fusilamiento en
contra de disidentes del gobierno militar.
Sin embargo, cabe consignar que a fines
de la década de los ochenta, en pleno
gobierno militar, el Estado chileno deci-
die firmar la resolución de recomenda-
ciOn de las Naciones Unidas que recono-
ce la Objeción de Conciencia como un
derecho fundamental.

Pese a ello, el ski() se vio duramente
reforzado durante el gobierno militar, en
el cual se decidió alargar la conscripción
a 24 meses. En el plebiscito de 1980, don-

de se sometiO a consulta ciudadana la
Constituci6n elaborada por el regimen de
Pinochet, el smo paso a tener rango cons-
titucional.1

Desde entonces, la situaciOn de la Obje-
ción de Conciencia en Chile ha avanzado
lentamente en cuanto a ser incorporada
en la legislacion local. De hecho, han exis-
tido varias iniciativas de modificación al
Decreto Ley 2306 de 1978, sobre  Reclu-
tamiento y Movilización de las Fuerzas
Armadas,  proyectos legales elaborados en
su mayoria por diputados de la gobernante
ConcertaciOn, pero que prácticamente no
han fructificado desde que se restituyera
la vida democrática y el estado de derecho
en este pais.

1 Art. 22: «Todo habitante de la RepUblica
debe respeto a Chile y a sus emblemas naciona-
les. Los chilenos tienen el deber fundamental
de honrar a la patria, de defender su soberania
y de contribuir a preservar la seguridad nacional
y los valores esenciales de la tradici6n chilena.
El servicio militar y demds cargas personales
que imponga la ley son obligatorios en los tér-
minos y formas que ésta determine. Los chile-
nos en estado de cargar armas deberán hallar-
se inscritos en los Registros Militares, si no
están legalmente exceptuados».

RED CHILENA POR LA OBJECION
DE CONCIENCIA

En 1995 se dio inicio al trabajo de la Red
Chilena por la ObjeciOn de Conciencia,2
cuyos principales objetivos a cumplir fue-
ron: Organizar y convocar el Segundo
Encuentro Latinoamericano de Objetores de
Conciencia,3 realizado en octubre de 1995,
en Santiago de Chile; y aunar un trabajo
entre las organizaciones con respecto a la
Objeción de Conciencia. Para ello se ela-
bor6 una estrategia a largo plazo, cuyo fin
es lograr que en Chile se reconozca el dere-
cho a la ObjeciOn de Conciencia.

2 La Red Chilena por la objeción de concien-
cia en Chile (ROC-Chile), estd integrada por
diferentes organizaciones tanto del mundo de
los Derechos Humanos como referentes reli-
giosos y ecuménicos. Ellos son: Corporación de
Promoción y Defensa de los Derechos del Pue-
blo (compu), Conferencia de Religiosos y Reli-
giosas de Chile (CONFERRE); Departamento de
Justicia , Paz y Ecologia; Centro Ecuménico
Diego de Medellin, Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ-CHILE); Vicaria de Pastoral Social Arzo-
bispado de Santiago; Grupo de Objetores «Ni
casco Ni uniforme», Amnistia Internacional -
Sección Chilena.

3 Véase www.dds.n1I—noticias/rolc/index.html
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Hasta el dia de hoy se han realizado
cinco encuentros de este tipo en America:
1994 en Asunci6n, Paraguay; 1995 en
Santiago de Chile; 1996 en Ciudad de
Guatemala, Guatemala; 1997 en Quito,
Ecuador; y 1999 en Medellin, Colombia.

Por su parte, el grupo de trabajo sobre
ObjeciOn de Conciencia al smo de la  Sec-
ci6n Chilena de Amnistia Internacional,
envió en 1997 —por solicitud de la Comi-
sión de Defensa Nacional— una propuesta
de legislaciOn con respecto a la Objeción
de Conciencia para su estudio en el Par-
lamento. Posteriormente, fue invitado a
una sesi6n de la Comisión a fin de cono-
cer la opinion de Amnistia respecto a esta
materia.

Ese mismo aiio se realiz6 la primera
declaraciOn ptiblica de los Objetores de
Conciencia Chilenos en rechazo al Too.
Desde entonces han proliferado decla-
raciones similares de otras agrupaciones
juveniles, junto con la presentaciOn de
argumentos juridicos. Ante esto, la Direc-
ci6n General de Movilizacien Nacional
se ha declarado incompetente para aco-
ger dichos recursos, por lo que los jove-
nes han insistido ante la Corte de Ape-
laciones de Santiago en primera instancia
y ante la Corte Suprema en segunda ins-
tancia. Por Oltimo, los objetores chile-
nos, al no ver satisfechas sus demandas
dentro del pais, optaron por recurrir a la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.

FLEXIBILIZACION

Paulatinamente se han hecho mayores fle-
xibilizaciones al smo; una de ellas, en el
mes de enero de 2000, cuando el ministro
de Defensa de ese momento, Edmundo
Perez Yoma, se mostr6 reacio a la intro-
ducción de modificaciones en la actual
legislaci6n sobre el servicio militar, argu-
mentando que ésta se orienta a que los
jOvenes cumplan con la conscripción niili-
tar en forma absolutamente voluntaria.

Para tal efecto, el cuerpo legal sobre
smo contempla dos llamados a los jóvenes
sujetos a tal medida: el primero para quie-
nes deseen hacerlo voluntariamente, y en
caso de no completar el minimo de cons-
criptos requerido, un segundo de caracter
obligatorio.

Un hecho que hizo gatillar la apertura
del debate en torno a esta polernica terra-.
tica fue la muerte del conscripto Pedro Soto
Tapia, joven que voluntariarnente se pre-
sent6 para cumplir con su servicio militar,
y que falleci6 mientras cumplia su deber en
el Regimiento Yungay. Sus restos mortales
fueron enconirados en un socavOn del cerro
La Virgen, en las cercanias de la ciudad de
San Felipe. Desde este fatidico hecho han
pasado cuatro antis, y pese a las investiga-
ciones realizadas en un comienzo, el caso
se encuentra temporalmente sobreseido.

En junio de 2000 el actual ministro de
Defensa, Mario Fernandez convoc6 a
diversos referentes de la sociedad chilena
a un Foro Nacional sobre el Servicio Mili-
tar Obligatorio.4 Siendo algunos parte de
la  Red Chilena por la Objeción de
Conciencia  (Roc-Chile), se incluyó obvia-
mente a los objetores. En este sentido, se
ha ganado el espacio y el reconocimien-
to por la labor en defensa y promoci6n de
los derechos humanos, en especial el dere-
cho a objetar en conciencia.

FOROS DE DEBATE

Lo anterior resulta a todas luces histOrico,
sobre todo si se considera que en cien atios
no se habia dado una instancia similar por
parte de las Fuerzas Armadas. De mane-
ra simbOlica, se decidió hacer entrega al
Presidente de la Repdblica Ricardo Lagos
de las conclusiones del Foro Nacional, el
5 de septiembre, fecha en la cual se cum-
ple exactamente un siglo desde que que-
dara estipulada como ley la obligatorie-
dad del servicio militar.

4 Wase www.defensa.cl/servicio/ser/html

Ademds del citado foro, el Centro de
Estudios en Juventud de la Universidad
Católica Cardenal Silva Henriquez y las
instituciones que integran la Roc-Chile,
organizaron de forma conjunta un seminario
con el fin de reflexionar y hacer un andlisis
a fondo de todos los aspectos relacionados
con la Objeción de Conciencia y el smo.

En los albores de un nuevo siglo, el
seminario intent6 descubrir las nuevas
visiones que surgen respecto a la proble-
matica de la ciudadania y el servicio a la
patria. Esta nueva perspectiva surge a par-
tir de la Objeción de Conciencia (OC), la
que junto con oponerse a este tipo de ins-
tituciOn, plantea el desafio de construir una
cultura de la paz, aportando su compro-
miso de buscar una sociedad sin guerras.

El seminario estuvo dirigido a los jOve-
nes estudiantes, liceanos y universitarios,
a profesores y formadores juveniles, con el
fin de abrir un espacio de reflexi6n sobre
estas tematicas, en el sentido de hacer real
la participación ciudadana en las defini-
ciones que se quieren encontrar como pais,
asumiendo los desafios de mayor moder-
nidad y democracia, asi como visiones de
mayor humanismo y solidaridad en la cons-
trucciOn de la historia social chilena.
Al mismo tiempo, el encuentro se orientO a
discemir los valores que estan en juego en
la obligatoriedad del Servicio Militar y en
los postulados de la Objeción de Concien-
cia, desarrollando los principales contenidos
de andlisis histórico, realidad actual y pro-
yecci6n futura de dicha institución, hacien-
do hincapie en el nuevo proceso de la Obje-
ción de Conciencia en la sociedad Chilena.
En definitiva, se busc6 motivar a los jOve-
nes para un discemimiento de valores que
permita reconocer la propuesta de una cul-
tura de la paz frente a la profusa promo-
ción y propaganda del servicio militar obli-
gatorio.5E]

5 Las conclusiones serail publicadas en un
ninnero de la revista de la universidad.
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LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE AFRICA OCCIDENTAL

JUGARSE LA VIDA POR
NWS 21/05/00/s

N un informe que prepara AI
para una pr6xima campaiia se
recogen las voces de muchos
defensores de los derechos
humanos del Africa Occiden-
tal. Barnabé Ndarishikanye,
investigador canadiense, visitó

muchos paises del Africa Occidental para
recopilar información sobre defensores
de los derechos humanos. Dice Barnabé
que lo que más le sorprendiO de los defen-
sores que conociO fue su determinación. no
solo por la oposición policial y kuberna-
mental a la que se ven sometidos, sino
también por las dificultades econOmicas
que padecen. oMe impresionó su buena
disposiciOn a la hora de manejar situa-
ciones espinosas. Siempre que se produ-
ce un caso de violación de los derechos
humanos se apresuran a investigarlo y
bien redactan un comunicado o se dirigen
a los medios de comunicaciOn para denun-
ciar el incidente, por arriesgado que resul-
te». Pudo comprobar que muchos de ellos
desarrollaban su labor sometidos al aco-
so sin saber si la situación mejoraria ni
cuando. También vio que muchos seguian
adelante sin medios económicos, sin ofi-
cinas, fax ni teléfono.

El informe no es un
inventario de las mdltiples
formas de acoso a las que
se enfrentan los defensores
en una zona tan diversa,
sino que intenta reflejar las
diferentes experiencias de
los defensores de paises del
Africa Occidental como Burkina Faso,
Cameran, Costa de Marfil, Liberia, Mau-




ritania, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y
Togo. Dado que la situación sociopolitica
difiere de un pais a otro, diferente es tam-
bién el tipo de acoso que sufren estos
defensores. En algunos paises del Africa
Occidental, como CamerOn, los abusos
contra defensores de los derechos huma-
nos incluyen métodos directos de represión
como detenciones arbitrarias y tortura,
mientras que en otros, como Mauritania,
las autoridades utilizan metodos de repre-
skin mds indirectos, entre los que figuran
la difamaciOn y la intimidaciOn. Los dife-
rentes modos reflejan también diferentes
contextos politicos que van desde paises
en situación de conflicto como Sierra Leo-
na a otros en proceso de transición de una
dictadura a una democracia, como Nige-
ria.

JUGARSE LA VIDA

Los defensores de los derechos humanos

a menudo ponen en peligro sus vidas al

desemperiar su labor. Un caso que pro-




voc6 conmociOn internacional fue el de

Ken Saro Wiwa, escritor y presidente del

Movimiento por la Supervivencia del

Pueblo Ogoni, que fue ejecutado en Nige-




ria tras un juicio a todas

luces injusto en 1995. En

Burkina Faso, Norbert

Zongo, director del peri6-

dico Elndependant y per-




sonaje famoso por sus cri-




ticas al gobierno, fue

asesinado en diciembre


de 1998. En los meses previos a su muer-




te, habia estado investigando el caso de

• Wawa.

Norbert Zongo.

David Ouédraogo, que falleciO bajo cus-
todia, al parecer a consecuencia de las
torturas sufridas. Una comisiOn inde-
pendiente de investigaciOn Ilegó a la con-
clusiOn de que los asesinatos de Norbert
Zongo y sus tres compatieros habian teni-
do motivaciones politicas y cit6 nombres
de miembros de la guardia presidencial
como sospechosos, a pesar de lo cual
todavia nadie ha sido llevado ante un tri-
bunal de justicia.

En Liberia y Togo, entre otros paises,
hay varios casos recientes de defenso-
res que han recibido amenazas de muer-
te por parte de miembros de las fuerzas
de seguridad, algunas entregadas perso-
nalmente y otras a través de Ilamadas

Muchos defensores
africanos trabajan sin
medios económicos,
sin oficinas, fax ni
telefono.
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telefOnicas aminimas. Las amenazas y
los ataques a un activista pueden disua-
dir a algunos de que no sigan adelante
con su labor y, casi siempre, logran que
otros se mantengan cautos a la hora de
hacer declaraciones ptiblicas.

TORTURA, INTIMIDACION
Y DETENCIONES

La tortura, la detenci6n y la intimidaciOn
se utilizan también para silenciar a los
defensores y hacer que abandonen su
labor. Anquiling Diabone, activista sene-
gales de derechos humanos célebre por
su valiente trabajo en la zona, fue deteni-
do en un puesto de control militar de Casa-

- mancia, en octubre de 1998. Los solda-
dos lo golpearon e insultaron a causa de su
trabajo en favor de los derechos huma-
nos. Dias después, su esposa, sus dos hijos
y su sobrino fueron detenidos y sufrieron
intimidación por parte de los soldados en
el mismo puesto de control. Dejó el pais
y ahora vive en el exilio.

En Togo, Nestor Tengue y François
Gayibor, destacados miembros dela Aso-
ciación Togolesa para la Defensa y el
Fomento de los Derechos Humanos, jun-
to con Antoine Koffi Nadjombe, miem-
bro de la Secci6n Togolesa de Amnistia
Internacional, fueron detenidos en mayo
de 1999. Los tres fueron acusados de
enviar información falsa sobre violaciones
de los derechos humanos en Togo a orga-
nizaciones internacionales. Fueron pues-
tos en libertad provisional al mes siguien-
te, pero las acusaciones contra ellos se
mantienen. Antoine Koffi Nadjombe tam-




"No Mame..

Antoine Koffi Nadjom.

bién abandon6 el pais y vive ahora en el
exilio. Miembros de una ONG de derechos
humanos de Camertin, el Movimiento por
la Defensa de los Derechos Humanos y
las Libertades, han sido amenazados e
intimidados repetidamente por haber saca-
do a la luz ejecuciones extrajudiciales Ile-
vadas a cab() por la brigada contra el cri-
men, una unidad mixta del ejército y la
gendameria creada para combatir el robo
a mano armada en el norte de Camerdn.

UTILIZAR LOS TRIBUNALES
CONTRA LOS DEFENSORES

Los abusos del sistema judicial constitu-
yen otro de los insidiosos medios de per-
secuciOn de los defensores de los dere-
chos humanos: se criminalizan las
actividades intrinsecas a la defensa de los
derechos humanos y se acusa a los defen-

sores de sedición, incitación a la revuelta
y otros delitos. Todo ello no solo sirve
para reprimir la actividad de la persona
en cuestiOn, sino que actua como elemento
disuasorio para otras que quieran salir en
defensa de los derechos humanos.

En Liberia, en diciembre de 1999, la
policia detuvo a James Torth, director eje-
cutivo de un grupo de defensa de los dere-
chos de la infancia, acusado de sedici6n
por los comentarios vertidos en un dis-
curso que habia pronunciado en una escue-
la secundaria. James Torth, cuyo nombre
figur6 ya en la  Llamacla Internacional  de
mayo del 2000, ha expresado con fre-
cuencia abiertamente denuncias relativas
a los derechos humanos en Liberia y habia
criticado ptiblicamente al presidente Char-
les Taylor en relación con una comisión de
la verdad encargada de investigar abusos
perpetrados en el pasado. Fue puesto en
libertad bajo fianza a los pocos dias y aho-
ra vive en el exilio, acogido al programa
de defensores de derechos humanos de la
Sección Espanola de AI. Los cargos con-
tra él siguen en pie.

James Torth, director ejecutivo
de un grupo de defensa de los
derechos de la infancia, fue acu-
sado de sedición por los comen-
tarios vertidos en un discurso
que habia pronunciado en una
escuela secundaria. Ha tenido
que exiliarse en Esparia, acogi-
do al programa de defensores
de la Sección Espahola de
Amnistia Internacional.
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James Torth.

El 24 de abril, Ahmed OuId Daddah,
lider de la oposici6n mauritano, fue dete-
nido por oincitar a la violencia» tras haber
convocado una marcha pacifica en pro-
testa por la negativa del gobierno a res-
petar los dictados de la ley e investigar
los homicidios politicos, odesaparicio-
nes» y torturas generalizadas perpetradas
a finales de la decada de los ochenta y
comienzos de los noventa. Se le recluyó
en regimen de incomunicaci6n durante
cinco dias y posteriormente fue puesto
en libertad sin cargos.

SOMETIDOS A VIGILANCIA

Ademds de los riesgos a los que se enfren-
tan, los defensores pueden verse someti-
dos a vigilancia constante. En muchos
paises del Africa Occidental, los defen-
sores descubren que sus medios de comu-
nicación, ya sea por mensajeria, correo,

fax o teléfono, son sistemáticamente inter-
ceptados. El correo sufre retrasos, las car-
tas son abiertas y las invitaciones o infor-
mes, confiscados. Por
ejemplo, un defensor de
Mauritania describiO c6mo
las autoridades le abrian
regularmente su buzón de
correo particular. También
descubri6 que su cuenta
bancaria estaba siendo vigi-
lada por los servicios de
seguridad.

Esta sensaci6n de sentirse vigilados no
desaparece cuando un defensor abando-
na el pais. De hecho, existen pruebas de
que ciertos gobiernos del Africa Occi-
dental trabajan conjuntamente para per-
seguir y acosar a defensores. Los activis-
tas de los derechos humanos que asisten
a una conferencia internacional en un pais
vecino también pueden resultar acosados
e intimidados alli.

Esa fue la experiencia vivida por Adju-
ma Cissoko, presidente del Movimiento
de Refugiados Mauritanos en Senegal en
Favor de los Derechos Humanos. Habia
hablado de la discriminación racial expe-
rimentada por mauritanos negros en una
rueda de prensa de ONGorganizada para
que coincidiera con una conferencia sobre
la Carta Africana de Derechos Humanos y
de los Pueblos en Banjul, Gambia, en
noviembre de 1998. Dos horas después de
haber hecho su declaraciOn püblica fue
detenido por miembros de los servicios de 


seguridad de Gambia y acusado de inten-
tar minar las relaciones entre Mauritania y
Gambia. Fue conducido a una comisaria de

policia donde se le amena-
ai con ser objeto de agre-
siones. Posteriormente, fue
escoltado hasta la frontera
senegalesa. En febrero de
1999, en Dakar, Adjuma
Cissoko fue detenido por
la policia senegalesa en el
curso de una conferencia
sobre el establecimiento de

la Corte Penal Internacional y lo acusaron
de crear problemas a las relaciones de
Senegal con Mauritania. Durante el resto
de la conferencia estuvo celosamente cus-
todiado por tres oficiales de seguridad
armados.

Adjuma Cissoko.

Los abusos del sistema
judicial constituyen
otro de los insidiosos
medios de persecuci6n
de los defensores de
los derechos humanos

;HAY QUE ACTUAR!
El informe que aqui se cita forma parte de una acci6n de AI que se iniciard en enero
del 2001 y que se llevard a cabo durante los primeros meses del atio.

La acci6n tiene como objetivos:

Enfatizar la importancia de los defensores de los derechos humanos en Africa,
especialmente en el Africa Occidental, mediante publicidad y trabajo sectorial.

Fortalecer los vinculos con las ONGde los derechos humanos africanas a través

de campatias conjuntas: ejercer presiones para que los gobiernos del Africa Occi-

dental, la Organización de la Unidad Africana (ouA) y la Comunidad Económica de
Estados del Africa Occidental (CEDEA()), entre otros, constituyan mecanismos para la
proteccion de los defensores de los derechos humanos.

COMO PUEDES AYUDAR
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AMNESTY INTERNATIONAL
Si desea informaci6n sobre c6mo puede contribuir a esta labor, p6ngase en contacto
con la sede de AI de su pais.
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