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I - ~ R o D u e e I e ~-

4 través de los siglos ~a guerra ha constitu!do un renóme

no soc1a1 de gran 1~portancia dent~~ ñe todas las sociedades 7 tanto 

dn la antigyedad cor.o en lR ~poca moderna. 

La guerra, desde un punto de vista sociolósico es consid~ 

rad& como un hechc social 1~portente extremadaccnte que resultó d~-

1os intereses y las pasiones de los ho~bres, por lo cual siempre ha 

existido. 

De esta rormay se ha considerado que el primer arte que ~n 

venteron los hombres Cue e1 de dafiarse~ y que acaso desde el pr1nc1 

p1o de1 mundo se combinaron y produjeron més medios p&ra destruís e 

la humanidad que para obtener su bienestar y progreso pac!rico. 

Tamb~én la guerra ha sido considerad& como un ~al irreme

diable y hasta cierto punto nocesar1o en muchos casos para lograr -

el rin constante del adelanto de las sociedades, aún los reprobadas 

guerras de conquista cucpl1eron !1nes de provecho al constante pro

greso de la humanidad. Sin las empresas b~l1cas los estados teocrí 

ticos, concentrados en los límites de su territorio hubieran sido -

estér11es para e1 género humano y, por lo tanto, ru0ron conven1en

tes 1as conqu13tas para estabiecer relaciones, aún cuando éstas ru~ 

ran rorzadas~ entre 1os diversos pueb1os. 

Se considera ~lr. en la época moderna, que pera llegsr a un 

Estado de Derecho es necesario el uso de la ruerza, como Único me

dio de imponerlo a las naciones que no cumplen con sus deberes. 
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Las tesis anter1or~s rao son de nuestra complete concordan

cia, porque sobretodo en la époce moderno la guerra constituye un 

gran pel~gro para los seres t.umanos, p~ro ésto l~ r&ndamentaremos 

en el estudio que haga~os de le guerra como ren6meno social. 

Far todo 1o anter!ormente expuestc, es necesario analizar

la guerra desde ~u &specto soc1&1, desde las causas que la producen 

hasta los erP.ctos que provoca, para saber ~~~ta que ~unto es o no -

beneric1os& para la t.umen1dad. 

For lo que hace e su aspecto Jurídico, es importarte ta~

bién !~portante su estud1o pera conocer los alcenzes de la misma a

nivel 1nternac1ona1 y a nivel nacional. De esta manera, anal1zare

mcs la guerra a través de tres ramas ~el Der~cho que son: el Dere-

cho Internec!onal, El Derecho Fer.al {ta~b1én en su é~b1tc interna

cional, y haciendo unt:eve esbozo a la regulec16n que nuestro C6d1-

go respectivo hace de los delitos internacionales) y por Último el

Derecho Co~st1tuc1onal de nuestro pa~s. 
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nr.nmouccION .O.L ESTUCIO DE L.t. GUERRA. 

I. - co;JCi:::P'l'O DE LA GULRRA. 

La guerra ha sido analizada y deCinida en todas las épocas 

7 por hombres ded1cados al estudio de diversas materias. 

As! por ejemplo, para el rilÓsoCo griego Heráclito lo gue

rra es el 1nstrUlllento mismo del orden providencial pues divide y -

clasiCic5 A los hombres e incluso a los dioses. 

Paro el C11ÓsoCo &lemán F.egel la guerra es un ~al necesa

rio que tocará a su C1n con la realización del " Espíritu 'bsoluto" 

(1). 

Dentro del Derecho Internac!onGl, no8 encontramos con de

Ciniciones como la de Eugo Groccio que considera a la guerra como -

el estado de los que combaten por la ruerza. 

Por su ~arte Alrred Verdross dice que la guerra es una s1-

t~ac1Ón de violencia entre dos o más Estados, acompa~ada de la rup

tura de las relaciones pacíricas. (2) 

Luis Renault la deC1ne como un conjunto de actos de vio

lencia por medio de los cuales un Estado se esruerza en imponer su

voluntad a otro Estado. 

Ives de la Eriere en un comentarlo más amplio nos d1ce1 -

" cuando estre dos comunidades políticas independier.t.eo, dos Estados 

(l) Gaston Boutboul.- La Guerra. Trad. Johanna Givanal. Barcelona -
Espana. 19?1. Pag. 15. 

(2) 41Cred Verdross.- Derecho Internsc1cr.al Público. Trad. Antonio 
Truyol Sier~c. ~sdrid 19?8.Pag. 408. 



- 4 -

en el sentido amp1~o del t~rmino o entre dos gr~pos de Estados, se 

produce un cor.rlicto agudo de cualquier naturele7a que sea. Ese 

con~licto no es regulado por acuerdos ni ior soluciones ~&c!r1cas. 

Se 1lega e 1es armas, recurr1~r.riose a medidas r~~!procas de violen 

c1a colectiva, concertada, o una Ccstrucción cás o menos 1~placa

ble según los tiempos, le.s c·cstu1::1bres y l&s circur..stancis.s: es la-

guerra.{3) 

Una de l&s ~er1~icioncs ~•s cu~~letes, óer.tro de los tra

tatlis~as de Derecho Interr.ac1ür.al, es le del ~áestro Carlos 4rell~ 

no GarcÍE. quier. nos de!"ine o la guc,rr ... co::io "le s1 tuac16n jurídica 

en la que se hallan 1n"1ersos varios estados y que 1~pl1ca la actual 

o rutur& rea11zec1~n de actos d1~ v1r,1Pr•c1e recíproca y generalizada 

con ruptura de las relaciones pacÍ!"ices.(4) 

Acerca de le guerra el soc161ogo Gast6n Bouthoul en su o

bre "La Guerra", nos le c!e!"1ne como una !"orma de violencia que t1.sz, 

ne co~o característica esencial, ser metódica y org&n1zsda resp~c

to & los grupos que la hacen y a l~ rcr~a co~o la ct~r16en. bdemás, 

está limitada en el t1eopo y en el es~acio y so~et!da a unas re-

glas Jurídicas pari:iculares, extremadamente var1ables según los l.U 

gares y las ~paces. Su Última característica <'s ser sangrienta, ya 

que cuando no comprende la destrucc16r. de vldos humanas, es un con 

rl1cto e intercambio de amenazas. 

(3) Iv~s de 16 oriere.- El Derecho ~e 1a ~uerra Justa. Trad. Luis 
Islas. ~:~xlco 1944. Fag. 11 

(4) Carlos ~rellano García.- Derecho I~ternacional PÚb!1co.México 
1983. Pags. 345 y s.s. 
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Otra de~in1c1ón de tipo soc1olÓg1cc acerca de le guerra -

que nos perece interesante es la óe Orestes ~reujo quien dice que-

1~ CU~rr& eS Ir 1& dcstr~CC16n, qUeri~O Y ~editad& Y C0leC~1Va~ente 

e~pr~nd11a, ee los tio~bres por sus se~eJ&ntes~(5) 

a) Com1€nzo de l& Guerra. 

51 ur. Estado no está dispuesto a negociar o les negoc1ac1~ 

ces rrecasan o deja las cosas sin resolvPr, o a~11ca medios ~e pr~ 

s1Ón unilaterales pera conseguir su objeto. Es~& presión puede li

~i tarse n actos políticos o económicos cornret1bles con le preserv& 

c16n de un Estado de pe% o extenderse a otro t1po de actos; si to

dos estos actos son 1ncr1cacez un gob1erno se vé ante el dlle~a de 

recurrir & l& guerr~ c~~o ~it!me r&z6n. 

• Declaración de la Guerra.- Le segur1da~ de las relaciones pacír~ 

ces implica que perL ese ~rec~o opere un elemer.to de gran importan 

c1a, el de que 1as ho~t11!dades no se romre~ 6 1n1c1en sin un ev~so 

prev~o, el cu~1 debe ser notiricado, sin de~ora &1g~r.a, 6 los pai

ses neutrales, haciendo de s~ conoc1~~ento e1 Est&do de Guerra. 

Desde le Seg~nda Conrerencie de la Eaye, el 19 de Octubre 

de i9oe, 1e Declaración de 1a Guerra es un requisito previo para -

desencadenar hostilidades. Dicha Declaración consiste, en el "acto 

uniieterel por el que un Estado comunica a otro, de modo claro su

su intención de comenzar le guerra contra él en un momento ruturo 

(5) Orestes 4reujo.- Sociología de la Guerra.Montevideo 1957.Pag. 
42. 
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y por l~s razcnes se"el&das en la ~lsmo decler&c16n.•1 

Seara V~::r.quez nos cementa, que le. Decl6rac1Ór: de l& Guerra 

es const1tut1vs de agresió~ J& que, e~clu!da le guerr& como 1nstru

mcr.to en ~ar.csde1 Estaao para 1~r.0ner el ~er~cho, soto s~ eceptL el 

recurso a la rucrza en el caso de l& lcb!t1~& d€Áensa, en la que, -

obviamente por ser respuesta a un ataque arosdc, seri& absurdo ~E~

ser que ei Estado agredido tuviera que hucer una deci&rac16n de gu~ 

rra an~es Oe recurrir a lss &rmas par~ responCer al at&que.(6) 

• Los Sujetos de 1e Guerra.- Se ne d1v1d1do a los sujetos ce la gu~ 

rre en co~b&t1entes 1 que son aquéllos que pueden de une ~aners dirc~ 

ta tomar parte en la lucha y estln protegiC~s por el Derecho Inter

nac1onsl, Oe una ~6nera GU~ si caen en pod~r del en~m1go, deberán -

ser tratados como prisioneros de guerra; y los no coob~t1entes, que 

en ios Reglamentos de la :.:sya de 1907, co"1pletados pcr la Convens1Ón 

de Ginebra del 12 do Cctubre de 1949 comprer.den a los encargados de 

ssn1dad, correos, etc. ps~a qc1enes los oenc1onados reg1smentos es

tablecen !ngualdad de trato, si prueban su cel1da~ de integrantes -

del ejérc~to en cuestión. 

El resto de ls pobiac1Ón debe abstenerse de participar en

la lucha, de realizar cualquier acto de hostilidad en contra del e

nemigo, en caso de raltar e esta obligaci6n, se ie considera como -

delincuente estando sujeto ai csstigo que el beligerante perjudica

do decida en su contra. 

(6) Modesto Seare Vlzc¡uez.- Derecho Internac1onai Público. Hé:xico -
1981. PE.6- 356. 
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b) F1n de la Guerra. 

Par~ algunos autores 1e g~~rre teri=ina con le s1mp1e ces4 

ción de host111dades, con la sum1~16n bbs0luta ~e uno Ce los Esta

dos be11gerunt~c o con ls conclusión ~e un TrataC~ de F~2, que es

e1 acuerdo entre rlos o ~ás Estados pare poner r1n e la guerra quc

los d1v1de, y es a le vez el instrumento juríctco que est&blece €: 
momento y 1as condiciones en que la guerra puede considc~arse t~r

mineda. Seara Vázquez dice que puede discutirse sobre el valor ju

rídico de los Trbtedos de Faz, des~e un punto de vite tedr1co, pe

ro en l& ~ráct!ca 1nternec1onal, se les reconoce valor obl1&ato

r1o. (7) 

~1 ~ratado de ?az hay que distinguirlo de aquéllas Conven 

cienes Militares que ponen rin a la guerra, como son: 

La Suspensión de las Armas, ~ue es un acuerdo limitado, -

en el aspecto especial y temporal, que t1~ne por objeto 1nterrum~ 

pir moment~neamente las host111dedes, pud1enóo ser conclu!óo por -

los jeres militares. 

La Capitulación, que es un instrumento Jurídico po~ el -

cual una ruerza armada se rinde el enemigo sobre el campo de bata

lle o en une rortaleza. 

El armist1c1o, que ea un acuerdo por el cual los belige

rantes suspenden prov1sic~almente les bost111dades. Si le durac1én 

de un acuerdo Ce ese naturaleza no se determina, en cualquier mo-

mento pueden re1n1ciarse las host111dades,avisándole al enemigo. 

(7) Modesto Seara Vázquez.- Obra Citada. Fag. 358. 
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Dentro ~el terreno l~g~l es rnls rezcn6ble aceptar el Tra

tado ae Paz, por la situación de los países neutroles y aún por los 

mismos ~ontendientes ys que resulta mi~ fir~e y cl&ra: ruere eel -

Trst~do de Paz los ~em~s arreglos debür ~ons1~~rers~ como simples -

actos preparatorios y prrcl1m1n&rPs r.el r~n de le guerra. 

Su rinelided es n~ sólo pon~r rin e la &Uerra, sir.~ evita4 

la pDrG el Cutuvo, mediante unL ~erd&dert trb~S&ccidn entre venceaQ 

res y vencidos. El vercedor debe usar la victoria C< ~ ~~deración, -

s!n ca~ssr ü le ::ac16n ecresora m's danos que los que por su culpa

merec1ese. 

II.- BkSE ElOL0GlCk DE L~ GUeR..~'· 

Dentro de las muchas explicaciones que se le ha tr&tado -

de Car a ls g~erra, er.contrs~os la tesis Oclof~ca sustentedL pr!~c¿ 

palmer.te por Darwin. 

Darwin sostuvo quP mediar.te ~e luc~e avanze el mc~ao vi

viente t.&c1a l& victoria. Al extirpar lo inhábil, supervive lo apto 

y de esta manera se perrecciona la raza. Co~o ccnsecuencia de ésto

se aplica la teoría de la guerra: los pueblos aptos y capacitados -

vencen y los ~neptos sucu~bcn. Co~o la lu~~a ior la existencia, la 

guerra sería también uno de aquellos derechos inalieneblPs que han

necido con el hombre y ae 1~ual modo que la luche por lo existenciL 

es útil de la misma manera la guerra sería Útil.(8) 

CBJ ~1cole1 George Fr1edr1ch.- Biol6gíe de la Guerra.Trad. P.A. Sea 
t11li~. Ch11e 1879.Fae. ,5. 
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Los scciolÓ¡;os Cgburn y N1mkof'f", nos comentan a este res

pecto que la luche se extiende a les vertebra~os mls perf'ectos, tan 

to a los herv!boros como a los carnívoros, el alce, le oveja, la CA 

bra, etc. y parlentes biológicos m&s lejanos cel ho~bre, com~ los -

monos, los mlcos ~odos luchan, ello nos obliga e ~rcgunternos si no 

estar6 la guerra enralz&da on nuPstra herencia animal y sea por e-

llo 1nev1~eble.(9) 

~i mejor acceso al entu~1o de 1a guerra es buscar una ex

plicación en términos ~~ cultura en part~cular, ~n aquélla parte -

que arect& a las relac!ones Ce lo~ grupos. La euerre debe ser vista 

como un aspecto especial de les relaciones 1nt~rnacionales. De aqu! 

que el argumento biol6g1co, no tenga ningún er~cto en le actualidad. 

IlI.- L4 GUEF.R~ .n:;sTA. 

El concepto c1e " guerra Justa " ha s1do motivo df" encon

~radbs discusiones en todos los t1empos, debido en gran parte a que 

el emp1eo de le ruerza armada no siempre h6 sido consid&redo un me

dio lÍc~to de defensa, y no sólo en lo que se refieres su reconoci

miento mediante un sistema Jurídico, sino además por lo que hace rA 

f"erencia a su ecepti;c1ón ~·a co"1c 1n<>dio rle defensa, ye como procedi

miento político de los Estados. Estas discusiones han dado origen a 

di.vera.as pos1c1.ones, unes c!e las cuales acept&n le 11amada "guerr&

Justa" apoyándose en une serie de principios en tanto que otras 1a 

(~) William F. Ogburn y Mcyer F. N1mkoff.- Sociología. Segunda Edt
ción americana José BU6Ueda s. Madrid 1961. Pag. 555. 
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n1e~an desconocipndo enr,ti~amente todo derectc. 

a) Epoca Antigua. 

Dn breve anllisls de la evoluci6n del concepto har~ descu

brir que en l& tpoca ent1~ua no ~r~ real~er:tr de trasc~ndencia e: -

motivo bajo el cual se em~rend1era una guerra ye que se concedía 1114 

yo:· 1mportanc16 al cspecto ro~mal y rPl1e1oso de quFse encontraba -

1nvest1da, resultanc!a t;ue lo mismo p-:>C !s. ll&mrarse "&u.erra juste" a 

le que tuv1era como r1r.Ps la expans1Ór. ~el terr~to~ic qup 1& de de

t'ensa del honor o le religión. El cr1tt>r1o p&r6 juzgar ls ~ust1c1a

de 1a causa ere suoc~nnte Lrnpl1o, just!r!cl~~olas en su ~ayor!n. 

Los ~r1~c1pales documentos que ~e~ servido de ruante ~nra

obtener int'ormación ~obre la guerra ~~ la é~oca antigua han sido -

p~ir-c!~almente el hnt1guo Testa~er.to, los escrito~ de los r11Ósoros 

y ls pr,ctica misma de la guerra. 

En el Antiguo Testamento adverti~os una doble ó1st1nc1Ón -

por lo que toes a l~ clbs1r1cac!Ón Ce las gu~~r&s: l.- A,uél!&s que 

los israelitas eran sol6mente un instrumento divino para lleverlss

a cabo, ~~s~~s c,ue eren realizadas b&Jo un orden ror~&l de Dios y; 

2.- les que se empranó!an por propia inic1at1ve 9 en le que los autg 

res eran los propios beligerantes. 

En el pri~erc de los casos ennunc1ados, les contiendas bél~ 

ces eren bajo un ~andato d1v1co da~o & les israel1t&s con el propó

sito de castigar los cr!~enes de algunos pueblos como los que hebi 

tabe.n 1& t1err& pro:nPtida. "EmpPrc le..s c!udt.des Oe éstos pueblos -

que Jehová tu Dios te <'á por ber.,dcd, ninguna persona dejarás con -
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vida; ••• Antes de todo las Cestruir&s ••• como ~ehová tu Dios te lo -

hama~dsdo" ••• (10). Fer tanto no ~ab!a la necesidad de aver!guer la 

causa de la guerra YD que ~sta se encontraba Justificsda en virtud 

del m•~dato divino. 

En~re los :om~r.os ex1stÍ6 una 1nst1tuc1Ón muy pPcul1ar -

que consist!& er. un grupo fe sacerdct~s llsm&dos Fecisl~s los cua

les se encontr&ban orgen1zadosen el Colleg1um Fetlellum y t~n~endo

a su c&rgo 1es cere~onias propias de los Tratad~s así cooo le con~i 

deraci6n de la guerra y todos aquéllos asuntos de naturaleza intcr

n&cion&l; a1 &nül1zarlos, realizaban invocaciones a los dioses os! 

como sacr1ricioe y auto-imprecaciones. P.especto al pr1nc!p1o de la-

guerrs, los reclal~s, ~ese~pe~cban las siguientes funciones: es tu-

diaban 1a Justicia de la guerra pue~to que era~ 1os encareados de -

resolver sobre si otr& Nac16n hab!a v1ol&do sus deberes para con ~ 

ma¡ as!~ismo, los reciales er&n los que prestaban Juramentos a los

dioses por la just-ic1a desu a.f1rmsci6n, exig1endo e la ver. una sa

tisracci6n a la Naci6n Extra~e. El Juramento prestado culminaba con 

~mprecac1ones p&ra que ruera condenado todo el pueblo romano se ser 

injustas sus consideraciones. 

Tenían adem~s, el dercno de noti.fic~r al Senado si existía 

una Justa causa de guerra, quedaneo reservada la decisión pol!tica

tanto al senado como al pueblo. Si se tomaba la decisi6n de ir a la 

guerra, '•ta pod!a considerarse co!ll<> justa y piadosa. Este derecbo-

1"ue perd:1endo import,.ncia dura:ite le. Rep.Sblica. 

(10) Elo!no Nacar Fuster.- Sagrada Biblia.- Deuteronomio cap. 20. -
Madrid 1980. Pag. 229. 
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Hay que hacer notar que une de las eportacion~s de Rolllll a 

la historia del Derecho Internacional está representado por su do~ 

tri.na de la ºguerra ju:;ta"; este conc...-pto sobrev1v1.Ó tomando ur.a -

nuev6 s1gn1r1cac1Ón en períodos posteriores. 

Por otro lado tenemos el criterio ~e le Iglesie. El cris

t1an1smo primitivo, tuvo respecto a la guerra unn act1tud de r~pu

d1o total, Tertuliano y San A~brosio rec~6zsron cetegór1camente el 

e~pleo de le violencia pare cuLl~uier r1n. El dogma de le no vlolen 

c1a, proseguido por Tolstoi y Gendh! es, esencialmente, una inven

s1Ón religiose.(11) 

Sin embargo, la Iglesia se encontró muy pronto en le obl~ 

gación de avenirse con el poder. As! For e~emplo 1 el Pepe Clemente 

I ex~ortebe a loe cristianos e la obediencia y buen dese~peno de sus 

cargos poniendo como modelo e los soldados cristianos de Corinto por 

la gran discipline que reinaba en sus legiones y no sólo la Iglesia 

sino en general 1& coociencle cristiana se encontraba crientada h~ 

cia la aceptación de le buerre elogiar.do el servicio militar aúr: -

cuando ruera con ciertas rerormas o reservas, el no adm1t~r que se 

pudiere tomar parte en toda clase de guerrE sino baJo las s!~uien·~ 

tes condiciones• 

1.- Privarse de e~ectuar citirtas ceremonias que más bien

eran de carácter 1dÓ1atrs. 

2.- ~ue la causa que ~ub1ere motivado la guerra ruera COQ 

s1derada justa.y 

3.- Prestar Juramento a un e~perador cristiano solamente. 

(11) Oast6n Bouthoul.- Obra Citada.Pag. 12. 
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b) EdEd Mad1a. 

Al s~r reestablecido ideológicamente el Imperio Roma~o en -

el ano 800; dá corni~nzo una nueva era elevada y purif1cada por los

velores cr1st1an~~ que se concibe a tcOe le humanidad unida bajo el 

mismo Imperio; ur.a sola entidad pol!tica y ~oral b&jo el mando de -

un legislador ~spirltual 1~ent1C1cado en la persona del Fapa. y un-

1eg1sl&dor temporal representado ~o~ el empcrañor. r.es~e este momen 

to esos dos grandes poderes de la cristiandad se consideran coord1-

na~os, dependientes el uno cel otro. 

~1 Derecho, en s~ ep11cac16r• u~1verssl, tom6 como ruentcs

lo m1&mo e la IGlesla que al Imp~rio, notándose la conjunción que -

en éste sentido cst&blec1eron los ro~enos respecto de 1as 6os ruer

zas de mando más potentes., la primera re¡.·reser.t ando el Derecho Eses; 

lástlco y la segunda el Secular, subordinadas respectlva~ente al PA 

pe y al E~perador. Según ésto, la guerra no era necesaria y el Der~ 

cbo Internecional, tampoco ya que en la Última in~tancia los que p~ 

dían decidir eran el Fapa y el Emperador. 

Se advierte una co~pletb ~alta de ordenación Jurídica y cA 

rancla de sistema, sob~etodo en Grecia, lo que hizo prev&lecer un -

estado de barbarie y salveJismo. Las represalias eran verdaderos a~ 

tos bélicos que representaban un prl~itivo tipo de legislación na

cional sobre materia internacional er. virtud de que las represalias 

privadas eran permitidas, dependiendo solamente de la autorlzación

de1 soberano de quien era súbdito e1 rec1amante. Estas préc~icas se 

rueron prohibiendo a través de diversos tratados, en que se esteb1~ 
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cía que los s'bd1tos de una de las ~artes no pudiera realizarlas en 

contra de los de la otra. 

Lo que se bizo en los primeros tiempos por el concepto de

"guerre juste" rue reelma~te poco en v1sta de los escazos esruerzos 

realizados, que no er.cor.traro~ actualiz&ción. Ls S&n Agustín e quien 

corresFonde el m~rito de baber vuelto sus rerlexiones sobre este t~ 

~~, debi,ndose pr1nc1p~l~enLe a las respuestas que t~vo que elabo

rar con motivo de l&s const&r.tes objeciones que se ~ac!ar. a les cr! 

tianos que tom&ban perte en la bUPrrn; e~ tales obJ~ciones se recu

rría a sentencias y pasajes arrancados de los Sagradas Escr!turas. 

Las gue~ras co~c eran 1nt~rpretad~s no ~ran completamente 

delimitadas, ab&rcando el concepto les m1s~o lss de caráCter pÚbli

c~ que pr!vEdo, lo ~ismo las P~pren~1des centre Esta~os scbera~os -

~~e les contiendas se~orielas erectad&s en rorma especial po~ lo -

"Autoridad Frincip1s". 

Duracte la invasión de los bárbaros, los ~aganos y los r1-

1Óso~os recriminaron &l cr1st1cnismo por rnbntener débil y e~ estado 

de ~erd1c1Ón a la república romenas1endo entonces cuan~o el concep

to adquiere 1mport&nc1& pensando S&n hgust!n en responCerles, ela

boranCo desde este momento su doctr1n6 de la "Guerra Justa.". No ob..1, 

tante ésto, ~na gran mayoría de pensslores, sobretodo re11g1osos o

pinaban que el 6~1co remedio contra la guerra sería extender el cri~ 

t1an1smo a todo el mundo, co~bet!r el ~aganismo y ev&cgcl1zer a to

dos 1os pueblos. Se tomaron co~o rundú~ento 1os Fr1nc1FiOS criat1s

nos cuya tendencia era marc&damenLc ~u~&n1z&nte; e~ucar le conc1er--
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c1.a l;U!Xlana 2n lll práctica de la caridaü y el amor el prÓjtr.-Jo,dados 

& CQnoc~r por Cristo. Algunos autores sin embargo~ han interpreta

do las palabras de Cristo en et s~nt1dc de qua esto prohibido el -

g~nero hum&no toda clas~ ñe violencia, scnter.Cib q~t se encuer.~ra

en el !llandsm1ento ''no materls 11
• 

En ningún p&sa~c de los üocuméntos rel!61cso3 encor.tra~os 

un& condenación absoluta de la b~err&, le ~ue necesari~~ente 1r.rl~ 

y6 en lss doctr!~6S de los escoltstlcos y pPnsadores que, anexada

s la ruerza del clero en ese ~poc&, trae com~ resultado la ACeptL

c16n de la guerra durante los pri~eros siglos. 

Lo guerra era permitida siempre y cuar.d0 se trat~r& de d~ 

render un derEc~o, por v!n de legítt~c derensa, como ~ed1o ~e pra

tecc16n contra los ~bnd1~os, etc. uno ~e los adelantos m~s ~arcs

dos rue el haber logrado, en cierta cedida, el re~~eto a la vida de 

las ~ujeres y los ~inos. 

Los Conc111os Lat~ranenses t"'ueron un aCclanto por lo que

se reriere al derecho en la guerra, su ~rinc1p61 propósito se reC1~ 

re a t.umsn1z&r16; tal es el Caso ~el Tercer Concilio de Letrlr. ce

lebrado en el ano 1179 y en el que se condena a la esclav1zac16n -

de los pr~s1oneros de guerra que ruéron crist1~nos. ~ntes se hab!a 

prohibido e1 uso de las ballestas y los arcos por considerarse "a,¡: 

r.ias mortsles y odiosas a Dios"; se tienen ¡:royectos tendientes a -

renovar la pol!tiee mundial por medio del establecirniento de la -

raz Perpetua, el primero de los cuales se rlebe a Paul Debo1s, le

g1sta rranc~s que escribe un opdseulo tit~lado ~ne Recuperatione -

Terre Sancte'', en el que exige a la cr~s~i~ndad establ€cor l& pez-
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universal. Tal f":1nal1dac podrÍ& alc&n2.arse a tr .. vés c1e ur. Concilio 

general de tod~s los prel&dos y príncipes seculares y cr1st1&nos,

convocado y Fres1dido por ~1 Fap&; una vez Est¿Llec1do ~rL~r!~ de~a 

parecer la cue~ra entre sus ~!~~bros. Tndes las cor~rcvers1es de

bían ser re~ueltos ror lo~ tribun&!es arb!treles. 51 el&uno de los 

ru1emb=cs violaba 16 ¡az eotab1ec1da, sería so~~tldo a 1& ruerza. 

l.- S.C.N AGUs-:-n;. 

Se ha :indicado ccn anter1or1dad que a San Ag~stín se debe 

el. haber revivido l·a t!octr1na de la "guerra justa•·, gracias ,. l.as

constar.~e~ recr1m1r.ac!on~s de GUe erún objeto los cr1st1enosque -

partici~&ban en l&s contiendas armad&s. Sus ref"l.ex1ones e 1nvest1-

b&C1cnes en los sagrados escritos y en las ~cetrinas anteriores &

él le valen par& rundar su posición. ~e su r1losof"Í& cr1st:1ana de

l.a paz se extraen consideraciones de 1~portanci&, entre l&s que J>S2 

demos c:1tar las siguientes: 

hl Único objetivo que puede leg1t1~ar la guerra es :a-

Fez. 

- Puede darse el caso de que 16 guerra sea necesaria pa

ra imponer la paz injustamente viol&~a. 

- Es de gran 1~portancia que en todo conrlicto entre Es

tados se recurra primero a medios ajenos al Cerr6mam1ento Ce san-

gre pe:r& alcanzar un& soluc1ÓtJ; s1 una vez agotaOos éstos no se l~ 

grs, podrá ecud1.rse a la guerra pa~·a imponer 1a paz. 

- Los sufrimientos y los males que necsariamente resulten 
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de la euerra parL los inocentes, son considera~os co~o medios de -

sant1í"icac16n perm1t1dQS por D1os. 

El concepto ~e Faz es fundamental a la doctr1naegust1ni&na 

ya GUe sin ese obj~tivo, no t~y guerra que pue~a just~ricarse. La

concibe como la armoniosa co~~or01e entre cosas se~~jantes y Ce s~ 

mejentes manteniendo c&de una gu prop1a ~is~osiciór.. Cu&ndo el or

den y l.a tranquilidad m1smG que l.e dá base, se hub1er& roto o ex1~ 

ta pel1&ro de lleg&r ~ romperse, es nece~&rio y justo tocar l&s a~ 

mas y por la !"uerza de éstas, 1roponerl.o nuevamente.... " Con inten

ción de l.a paz se sustenta la guerre aún por l.os que eJec1tan el. -

arte de la guerra siendo generales, mandando y peleando. Por Conde 

consta, l& PLZ es el deseado fin de le ¿uerr&, porque todos los 

bo~~res, aún ~on les buerras buscan la paz, rero ninguno con la 

paz busca l.& guerra• ••• (1.2) 

" El. recurso ~e l&s armes por l.e autorid&d pdbl.ics se pro

pone como l.egítims en tranto s1rve pera rechazar un intento cul.pa

bl.e por p&rte de un adversario o para rest&~ra~ con~re el injusto 

agresor la tranqu11.1dad del orden. Es l.s 1n1quida~ comet1dc por el. 

enemigo, l.a que dé al. discreto el derecho de real.izar guerras Jus

tas ••• "(1.3) 

San Agnatín insiste en que se ~eben tomar en cu~nta todas-

1.as med1d6S no sangrientas que tienden a establ.eccr el. orden, sieJl 

do indispensRbl.e 1 por otra parte, l.o proporción entre l.os medios y 

{12) Agustín de F.ipona.- La Ciudad de Dios. Trad. José Cayetsno -
Diez~ Argentina 1.945. Peg. 464. 

(1.3) Ives de l.a Hriere.- Obra C1ateda.Pag. 34 
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el r1n. Los sober&nos tend~!an el debPr d~ sr.ali?ar ~ ~eC!ter sobrE 

la ror~s de alcanzar un~ scluctón ente~ de empl~ar las ~r~6s, aún -

cuando resulte JustiI'1ca~o, y~ que este nPd1o no asegura el triunro 

de la r1nal1dad propuesta~ es ~áS bien ~nú eltPrnatiVS a ~8 que no

se debe recurrir sino ~n ~lt!~o ~xt~~~c por~ue ncas1nn~ graves ma

les ••• ''La guPrra p1Je~~ hecrr5c con just1cib psre v1nt1car y como

sat1srarci&n por unE orensa recibie~; nuncarieb~ hacerse ene guprr6-

con Cines de aumento de poderío o de revancha.''(14) 

2. - STO. TOHAZ DI:: A"VD!O. 

La doctrina de Sto. To~ás de AG~ir.~, en lo ~~e se reriere 

a ls paz y a lo guerra, muestra le erar. !~rluencia agust1n1an& el g 

r1entarse hacia le just1~1coc16n de lo cue:r~ baJo les ~!smos pr1n

c1p~os, eún cuándo en ~or~ú ~~s s~p11a y sistemática. Sto. ~o~és al 

adm~tir el derecho &.la guerra, le ll6~B ~~zta solo cuendc ~edne en 

el que la e~prende, los siguientes condiciones1 

- ~ue sea decleraóa ~or autoridad legíti~a. 

- ~ue tenga cau=a Juste y, 

- ,ue se tenee recta !~tc~c1Ó~. 

Textualmente dice: •• Ls guerr~ es justa s1e~pre que sea -

declarbda por autor1d~1 legítima, con Ju~ts causa y recta 1ntenc16n~ 

(15) 

En la primera óe l~s condici~~es supera a San ~gustín el -

(14) San 4gust!n de E1pone.- Obra Citada. Fag, 467. 

(L5) STO. Tom~s de ~quino.- Le Su~~a Teoióg1ca. Trad. F.1lar1o Abad -
de Aparicio. Madrid 1880,libro III. Feg. ~61. 
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ex1&1r no salo l& autoridad leg!t1ma, sino además, que ésta no se

encuentre so~et1da a nincún otro poCer, esto ~s, qce el soUerano -

tenga derecho y ls sutcridad de em¡:.rerder le gi:erra .. Es r.'e m!s: !m

portLncia el SUFU~sto de la total 1nc~fonder.cie temporcl de1 $Cbe

rano, y& que Je lo contrario estar!e sujeto a un ~~d~r que 1o so~ 

t1era a su Jurisdicción, sigui~n~ose un procPdim1ento distinto. En 

1a segunda con~ición, ac1are que por justa causa Ge~e entenderse -

que los qu~ son 1~puganados, mere~can la 1~pug&nc1~n por alguna 

culpa. Es indispensable que el soberano esté orientedo hacia la 

protecci&n del b!en con~n, del 1nter6s p~blico y de ls seguridad -

gener&l, ys que la gue~ra entr~~& males tremendos que sólo se en

cuentr&n Just1r1cacos si la misión del soberano tiende a la prote~ 

c~Ón Ce un !t.terés de más valor. 

For Recta Intención, se entiende el d~recbo de promover

el bien o ev!Lar el mai. Con~tdere ~ue el 'n1mo del soberano s1~m

pre deba de estar alimentado por 1& pro~oción de1 b~en, observando 

un~ conducta que no contraríe las normas ~~pucztas por la morel -

cr1st1ana. ''T& se trate de l~ dGcis1&n ~!sea de la guerra o de la

cond1c1Ón y conclusión de las r.ostil1dades, el bel1ger&nte que, en 

hipótesis, ~u!ere permanecer ~n buen derecr.o, ñebe también en la -

moral cristiana prohibirse todas las rormas del mel y ce~irse a t~ 

das las rorm&s obligatorias ~el t1en, que por otros t!tulos, son -

un deber ñe la conciencia hWD&na ••• "(16) 

Una guPrra que ne reún& estas condiciones queda ruera del 

(16) Sto. To~ás de 'quino.- Obra C1tada.Feg. 189. 
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marco de la just1cla, a~r cuando 1ntr!~ec&~er.te 1e tenes, bast& la 

a~ser.cie de uno solo de los rAqu1s1to~ ~~rb que no se& Just&. 

Eéjo estas cond1c1cnr.s, Sto. ~om&s 1ogr~ ~oner un 1Ím1te

te6r1cb~ente, sobrPtodo & lbs ~uerras ~~~ se c~~r~t.~Íen b&Jo cu&l

qu1er motivo, siendo justi.s y pt:-r~ittCas c.l ¡;6r • .,..r..J hu::--ú:-.o sÓl<..: s

qu,ll6s GUe se bdcc~ar&n e les requ1s1Los =~nc1cnhrios. T;,l 0bstante 

le importE::ncie que tien• .. su doctrine .. pie:-Ce !'t:.erz& por lo su":'.11 -

de 1a terc~ra de sus cond!c!cnes1 lo r~ct¿ 1nte~ción, J~ que nG -

sie~prc es pcsiblc dtmcstrar ~lenamente lb rectitud 1nt~nc1cnal -

en virtud de ~ue t>S un c1.err.ento subJe-tivo que se presta e innu:ner~ 

bles conrus1ones. 

e) E~oca Moderna. 

Durante lú époc~ maderos se olv1d&n casi co~~ieta~ent~ -

las ense~anzes que apo~t~ron los ~ls grcnr?es te61ogos y rildsoros

éle la Eóed Med'!.c; se '1é entr&da al llsmado 11 ;-robabilisrcoº f'or:n&nd,g, 

se el concepto ~e ''guerr6 justa'' en e: sent!do de q~e el derec~o -

que arerenta ser el m~s probEble , es el m~s justo. 

E's en éste época q,i;e nace la 1.ó~a ae las relE:.ciones entre 

Estados, muy ajena e l& hermandad cr1s~1Ln& que regulaba l&s rels

c1ones ent.re le.s di~E:rt::ntes naciones. Ll :..c·rtcho rnternacicnsl y 

muy especialmente ~n lo qce r.os interess, el Cerecho a 1a guerra 

recibe una orientación ñeb1ao pr1nc1pal~ente a 1ee coctrin~s da vi 

torta, SuLrez, Ayala, Bell1 y Gentill1. ~urente el s1g1o XVII se -

rroduce una ruerte reacción pac1r1sta que se rerleja en 1a doctri-
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na de Eugo Grocc1o, ~utor de 11 Jure Bell1 ac Fecis''• ~&ce la idea -

&see,urer la paz universal. a través de una reconstrucción pol!tlcs, 

ya iniciada en le Edad Medi.e pero olvidada en el siglo XVI, med:1an 

te 16 present~c16n de une s~rie de tab&jo~, se trata de convEncer

a 1os pr!nc1pes, ee los horrores que ent~a~a la guerra, vali,ndose 

no sólo de ~rgumentcs 1deo1Ógicos, sino ternbi~n de la exper1encia

que dejara la guerra de los Treinta ~~os. 

El concepto de equilibrio de peder conCujo, en la doctri

na de "guerra Just&'', nl prob1e~a de considerar en qui ~erlida y -

lie.sta qué punto el real e 1nm1nE"nte cr..gran'°'ecimiento c!e ur Estado

puede const1tuír une justa caus~ de guerra. No se encontraron soly 

c1ones sat~sractor1as y lo Único que se logró fue que sa11era a la 

luz lo complejo y confuso de la doctrin& de le &Uerra Justa. 

l. - FRA~CISCO VI'l'ORI~. 

V1.tor1a es una rigure de ~ran importancia psra el Derecho 

Internacional, sobretocc en el siglo XVI, de valor 1ncelcu1abl.e, -

sus 1ecc1ones, :fueron reunidas en la "Reelecciones" y de "Jure B.s:, 

11.:1" en c¡ue se adv:1erte ur.e :investigación sistemática sobre el. pr.Q 

blema central de si era justa la guerra que lo~ espa~oles empren

dieran contra ~os aborígenes de Am~rica. 

El derecho sobre le paz y la guerra s6lo puede correspon

der a ur. Estado perfecto, esto es, aqu~l que no for:ne parte de una 

comunidad que se caracterice por poseer leyes, gobierno y runciOl\ll 

rios propios. Es en virtud de una institución divina que loa esta-
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dos poseen el C6stigo p~blico. De aGu! deduce el príncipe q~e el -

victorioso debe ser consiñersdo co~o un Juez cuya mis16n es i~po-

ner los castigos adecue~os al vencido, siendo sdlo un instrumento

de Dios para establecer le Ju~t1cil:I e!1 E'"l munc'o t€'T·poral, \.·aliénCt.tt 

se de la ~uerra, si es necesario. En esta concepcidn se adv1~rte -

una :narc.:GdG tendencia para ev·itar L)s abusos pcr parte del v1ctor1.Q 

so. al que recomienda m~deración y pru~enc1o. 

Ccatro son los pr~blemss centr~les er sus 1nvEst1gac~on~s

de caráct~r bélico: 

- S1 es lícito pera los criscianos llevar a cabo ura guerra 

e 1ntPrven1r en ella. 

- re la 6Utortcad que te~gE el derecr.o de declararla. 

Re~erenci& e las guerras que pueden ser 11amadas justas

así co~o a las causas que pudieran originarlas y, 

- De las cosas que considera lícitas en el desarrollo de -

las oper&ciones bélicas. 

En cua~to a la primerL cuest16r establece el que sea líci

to a 1os cristianos emprender la guerra, siempre 7 cuando se encue~ 

orientad& hacia el bien de ta<lo el orbe. Todo bienestar deJe

ríe de ex1st:ir si los t:ir&nos ;; m"lhect.cres pud1,,ran 11bre:i;<.nte s.Q 

meter a su cepr1c~o a los inocentes no contando éstos con medios li 

citos de derensa. Es por ~sto, que debe ad~itirse un derecho a la

guerra limitarlo por causes Justas que tengen como rinalidad el or

den ~el :r:ur:r!o. 
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Fer lo que se re.f"1ere a la segunda cuestión, actual.rnf"nte -

no tiene 1mporta~cia hac•r alus!6n a ella ya que son las leyes in

terne~ de cada estEdo la~ que determin&n el sujeto en quien ~eba r~ 

c!dir l~ !"acuitad de cecl&rar l& guerra. 

71tor1a se concentra en la guerra co~o un problema de Jus

ticia pun1t1vb, sostenieneo e1 que seo contrad1ctor1o pensar que 1a 

Justicia pueda encontrarse e~ a~bos lados, objet1va~cr.te; tal caso

podr!a darse solo como justicia subjetiva. Primera~ente establece -

todas aquellas guerras que considera 1l!citas cerno lo son las empren 

d1das por religión, por ensanchamiento de terr1tor1o o por gloria -

de un pr!ncipe, entendiendo este últi~o punto como una gloria persg 

nal, siendo causa lícita y permitida la gloria en cuanto el interés 

personel del gobernante se con!"u?Cda con el del Estado ••• "No es JUJ:L 

ta causa de guerra la di!"erencia del religión. No es Justa causa de 

guerra par& un pr!ncipe la de ensanchar su territorio. Tampoco son

Justa causa de guerra la gloria del príncipe ni cualquiera otra uti 

lidad o ventaja del mismo ••• "(17) 

La causa legítima ce guerra le encuentra en la inJusticia

m:1s:na, en Is v1olencia objetiva del Derecho ••• "La ISnica causa Jus

ta de guerra es la recibida o!"ensa". La v1olaci6n ha de ser cierta, 

grave y obstinada, habiéndose agotado, además, todo medio GJeno al 

derramsmiento de sangre que tenga por objeto alcanzar una soluc:16n

a1 conrl:1cto ••• (18) 

(17) Francisco V1tor1a.- Ree1ecci6n del Derecho de guerra. Trad. de 
Marquez de Olivari .. Madrid 1928. !'ag. 219. 

{18) Francisco Vitor1a.- Obra c:1tada.- Psg. 219 y s.s. 



~gota le idea de justa c&uso en la injuria, 1n~endida co~o -

l& viol•ncia reit•rad& y conciente del derecho pro~1o, debiendo exi~ 

t1r no so1o 1a 1njur1a s!ro ta11:t1~n la c~lpa, qce se re~tere & la -

v1ol~c!6n obJetiv& de~ derecto y a ls rrrse~c~e de ut~a constante ~6-

lL ré t~nto en la viv1&C1Ón CO~O er. el d~seo e~ no r~ororcionaT une

sati~Cacc16n al agr&v1ado. La injuria p~ra que justifique el e~pleo 

ae la v1o!~nc1a, tia de ser de tal gr~vedad que c~~pe~se los da~os y 

males suCr1dos. La pena o castigo ~a de cpr prororclcn&l a la viola

ción co~et!da. Es por rsto, ~ue s~ ~0C~r~~a es ura or~{noc1Ón más h~ 

mane y cccprens1va que 1a de ~~ches te~logcs. 

Consie~ra como acentuados tintes teológicos, que cualquier -

1nterrcrenc1a contra 1a pre~1caci¿n del ~vLngelio es ~n~ justa c&US6 

de &Uerra., s1n emb&rgo 7 es el CE.so dt los indios C:e .;..rr.éricL, :.c..stil.1 

zados por los esparo1€s, ~dmitfa la &uer~6 JustB par& ambas p~rtes -

en rszón de la 1gnoranc1& en que se encor.tr&ban 1os primeros. 

El Ct;&dro que enmare e la dc:ctrir:s. v·ictoriena de le guerra ,_a 

s! co~o las rerlexicnes conex&s & ella, provocan que nos !:611& leg&

do le estructur6 jur!C~ca de 1~ svc1e~&d te~~cral hu~an~, nec1ona1 

e internacional, En 4ue ~ast~ bhora h& vivido la huoanióa~ de occ1-

dente. 

2.- FRf<NCISCC SUARI-;Z. 

En Franc!~co Su&rez, los ccnceptos que se rer~eren el Dere

cho =n~ernoc~onal a 1a g~~rrs, se mantienen paralelos a 1os estab1e

c1dcs por teólogos anteriores a él, su '5t..c.t.r1r1& s1gue siendo esco1l.:¡ 
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t1ca en sus runda~entos. La d1r~renc1a que pudlér&~os encontrar, al 

ane 11.z.ar dichas doctr1 nns, ~L·'i 3.:re:ntt se re.t1-:ren a ;.~oble'1l&S proJ:1-

os de 1a lpoc& y & ~ce, en general, o no ruer0n tratados anterior

~ente o no se les concedió 1~port&r.c1&. Su mlis ruerté ar~rt&ctón al 

~erecho Internacional es su esturlic ac~rco de la guerr~ as! como 

un~ 1nv~st1gac16n de los requisitos ~rev1oz a une &C6?1·a justa. 

La guerr& está perc1t1de en c1~rtos casos, rr1nc~r&lmente

e-~ aquéllos ense?"ados por las Escritures y les 4Ue l& !glesia &p::-u~ 

ba por convenir a sus intereses. E3 en los santos escritos en Conde 

se inrorma de l& neces1¿bj de la guerra, y no s6lc ~so, sino que -

cons1der& que ~uchas veces es 0rrlcnade. El ~erecho n&tura1 encuen

trs opos1c1Ón para que una sÓl& persona sea sl mismo tiempo juez y

parte de su ceu~a, s1n e~bergo, es d~ferente en el caso de una gue~r 

rra puesto que el soberano ~ct6& como Juez oricl~l. 

E1 carácter punitivo de le guerra justa se encuentra acen

t~bdo en la doctrina de Suárez; es un &cto Ce justicia v1ndicat1va-

1nd1spensable al género humano, a~ virtud del cual se puede imponer 

la Just1c1a y cestigsr a los v1o1Gdores del Derecho. Pero ~s ~enes

ter que se re~nen ciertas condiciones pora que la guerra se realice 

l!citsmente. "Poder leg:!t1mo para hacer la ¡;uerra, una causa Justs 

o un título Jurídico y que se observe un modo digno y equidad en el 

comienzo de la guerra, durante las host111dsdes y oespués de la vi~ 

tor1a."<'19) 

(19) Francisco Suárez.- Guerra,IntervGnción, Paz Internec1onal."llllllr.... 
drid 1955. Fag. 57. ~ 
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Suárez & d1r•renc1a ~e Vi~c~iE, cc~den& l& rosib111dad de 

una guerra Just~ p&ra a~bcs bP11ger&ntes, est&ndo l& j~sticta del

l&do del derecho ~•s r~oL&Lle¡ la rEcl~~¡cldn del prfc1pe debe es

tar aJoyad~ por :~ np1n16n ~~s p~ob&bl~. Fara descubrir· l~ Just!

c1&, los ~r!cnc1pes, deben congult~r ¿~ caus6 con hcc~res prictt

r0s y prudantes. En s~ concepto, los t!t~los justos ~e guerrD, se

gún la razén natur&l, son en r~irner lugar; ur.n c&use :egít!~s y n~ 

cesar!&, ene ~r&Ve jnjur1c que no pue~~ s~r ver.eEd& n1 re~arads ~e 

otrs m6nere. No es sur1c1ente una causs c~alqu1era sino so:a~ente

aqu~lla que sea proporcionada a los da~os de la g~err&, que su grA 

vedad sea tal que la Just1r1~ue. 

d) Epoca Cor.tc~~oránea. 

El Erb!traJe representó un ~eC!c ~e evitar el choque armá 

do entre las ruerzes de las d1rerentes n~ciones, ten1e~do éxito en 

algunas med1das·internac1onales tend1en~es pr1nc1pal~ente a hu~ani 

zar 1& guerra, y& que no a su total supresión; entre éstos esruer

zos se encuentra el realizado por Eenr1 Dunant, en el afto de 1862 

para que se creare un org6n1smo que b~1ndLra protecctón a lo~ heri 

dos y enrermos de la guerra., actuel1zoc~ por le Conrereoc1a ~e Gi 

nebra de 1863, un eF.o ~ás tarde se prccl6ma la neutr6l1zec1Ón ~e -

los heridos, ambulancias y cuerpo médico. Deserec1arlsmente Psta -

Convención rue parci&l por abarcar sola~ente un aspecto de la gue

rra. Insistiendo en éste pro~Ósito se llevan a cabo numerosos acue~ 

dos 1nternac1oncles que rracssan en s~ propósito. 
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En 1815 se 1ncia el movimiento re la Sociedad pera la Paz 

de Nueva York rundaño por ~sv1d L. Dodge que con~enó en una ror~a 

absoluta le guerra. Esta óoctrin& rcpresent6 el pactrismo del Si

glo .xx. Despu~s de algunos intentos, en ie~6 ~e reunió en Londres 

el Fr1mer Congreso Internacional para la Faz siendo raó1cal su o

rientación. 

En 1899 y 1907, se celbran las Conrerenc1as de la Paz de

la Eaya; en la primera se trató del arreglo pecirtcc do les contrg 

verstas 1nternac1onalcsm, as! como la regulación ée las guerras -

marít1~as y terrestres: se crea un Tribunal Fer~anente de Arb1trA 

Je y 3e conviene acere& Ce 16 protección de los prisioneros de -

guerra y el respeto a le v1ds y los bienes de los nec1onales del 

peís ocupado; en el aspecto ~ar!t1mo se logró la protección a los 

barcos hospitales. 

Al estallar la Primera Guerra Mundial, se mantiene la ax

trema ~regilidad del Derecho de Guerra, cons1der5do doctrinelmen

te. Nace así la guerra total, que involucr·a a los súbd1~os de un

Estado beligerante, trascendien~o sus erectos a los países neutr& 

les. 

Tanto 1os Tratados de raz de Versalles como los que le si 

gu1eron, mo~1van la creación de la Soc1~dad de r;eciones, estableci 

da en el pacto, representando la introducción de los Tratadcs.En

su constituc16n es semejante a una Federaci6n óe Estados. No obs

tante la importancia del Facto, le hizo ralta dar el paso decisi-
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vo de considerar la guerra como un cr!T.en 1nternacionel. Su siste

ma rlista mucho dE abQlirl& ya que en su intento solo logra preve

nir o retardar los Conrlictos en g~stación, o tErminar con hutie

ren inc illdo. 

El Pacto reconoce la licitud de la guerrL en ciertas c1r-

cunst&c1&.s: 

1.- Las empr~nd1eas contra un Estado que no s~ conr~rme -

con una sentencia arbitral o Judic!al, d1c~erla ~e &cuer~o con e1-

art!culo 12. 

2.- Les emprendidas contra un Estarlo que no se conrcrme -

con las reco~endec1ones del Consejo, o de la 6s&~ble&, rE<~c~ado 

de acuerdo ce~ el &rtícclo 15. 

3.- Las emprendidas contra cual~uiera de los Estados cuyo 

con~11cto no haya poCidc ser resuelto por el voto unáni~e del Con 

seJo o de 1& Asamblea. En este caso, los Est&üos recobran au li-

berted y po~rán obrar come consideren nec~ssr1o pera el manten1-

~1ento del derecho y de la Just1cia.(ert.15, wII' 

4.- Las emprend!das en aquéllos cenos que el ~erecto Inte~ 

nac1ona1 reserv~ a 1a competenc1s exclusive de la p&rte que alegue 

esto c1rcunstanc1o, siernpre que el ConsPJo ssí lo reconozce.(2~) 

El concepto de euerre en le Sociedac de ~aciones no repr~ 

senta la nceptacidn general del concepto cl,sico de ••guerra justa'' 

En este organismo ~= sustituye ese térm~no por el de "guerra l!ci 

ta••, o empleo legal de lo ru~rz6 ormada; y no sdlo se altera ls -

(20) Han u el Fedrozo. - La Frevenc 1Ón de le ~uerra. Jurnsdas :-~·e.~ 
Kl Colegio de M~xlco. Pag. 15 
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terminología trad1c1on&l, aino también el conteni~o, gracias a su 

conr1gurac1Ón como norma de Derecho Internacional ; os! pues, con 

rorme a este concepto ley y Justicia no neccs1t~n ser 1~ént1cos -

la ilegál1dad de recurrir a la guerro no es una runci6n de Justi

cie 1ntr!seca, sino la violación de un requisito ~rocesal normal. 

Por tanto la guerre 1egal pu~de llevarse á cebo por un Estado que 

no tuviera Justa e~usa de guerra, oientras que un Estado que la -

tuviera podría ser culpado de recurrir a una guerra ilegal. 

IV. - HEDI05 P4CIF!COS Y V..EDIOS V IOLEfITOS P4R.C. EL Afu"":EGLO DE LOS -
CONFLic•:os I:NTERlll.CIONALE.S. 

En la doctrina ¿el Derecho Internacional se ~enc1ona 1a -

existencia de dos clases de controversias 1nternac1onoles: Jur!di

cas, que consisten en un desacuerdo sobre la aplicación o Is 1nte~ 

pretación del derecho exitente y; políticas que se rer1ere~ a los

antagonismos que prgsentan sobre intereses políticos, sociales y~ 

conó.,icos. 

Los ho~bres conocedores ~e ~os horrores de la guerra, an

tes de llegar a ella se aranan en buscar ~ed1os ericsce~ para evi

tar hasta donde es posible le con~ionde bélica¡ es decir, tratan -

por todos 109 =edios ~ su alcDnce eludir esa ~anera de Fcsolv~r -

sus conrl1ctos; y, en la actualidad en Derechc Internacional reco

noce dos medios para la solución de los conrlictos entre les esta

dos: a unos se les llama medios pacíricos y s otros violentos. 



- 30 -

Entre los ~ri~~rcs tenemcs1 

- Neecciac~cnes ~i~lo~éticós. 

Les Bue~cs Oficios. 

Lo !·lcóiaciór.. 

El i.rbitraj<0. 

- La trarsaccid11. 

• Jiecot_iQ~ ~l=í~.- Es ur. '?leóio ¡>EoCÍ!"ico ce '"'luc16n de 

controvers1&s 1nte~~ac1c~&les er. que les Esta~os interesados trat&~ 

directa~ente los diversos asp~ctos d~l conflicto y estEoblcc~n fÓr:DJ.1 

las aceptables para ellos, "' erecto ce obtener una suspens16n del -

ant6gon1sffio.(21) 

bsÍ pues, cuanóc entre dos o nás Ests~os sur&e un conrllc

to o 11t1g1o, suele resolverse ror ~eóio ~e sus re~resentantes ~1-

ploruát1cos, T.is~as q~~ se reúnen para ccleLrer Con~erer~i&s en las

cuales se exponen los pur.tos de vista de cadó una oe lss partes, -

rundados desde 1~egc en ~1 Derecho, en la Jur1~prude~c1e o e~ !~s -

Costu~bres !nter~LC~~nL~cs; en Llgunas ocbsiones es menester quE ~~ 

chos representantes d1p1om,t1cos s~ r~~~b:~ ~n un Congreso hast& re

solver sus d1Ciculeactes. 

Los medios d1p1om&t1.cos son los quo ~ls se Lr..r: us&~c ¡-·are

la solución de conClictos internecior.eles; en principio, se 1n1c1&

un 1nterc&mb1o ~~ des~scbos verb~l~s, not~e u o~ros docuoe~tos, a -

trav&~ ~e ios re~resententes acreditados, pero, CU&~do se trata de 

resolver un conr11cto entre v&r1os estados, entonc~s es cuan~c s~ -

(21) Carlos >..rel'.!.6nO Gerc:!a.- Derecho Internacior.el fÚblico. Obra -
C1teda.Fag. 1E7. 
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r~solver un conrlicto entr~ VMrios estados, ~ntonces ~s ~uando se 

rec~rre a un Congr~so o Cor.ferenc1•· La historia r~g1stra numPro

scs err~glos d~ car~ct~r d1rlc~'t1co que t•r ~vit~do conflicto~ -

violer.tcs y ~ .. errr.i.t.ido "' ve-ces su solución satisf•ctorir. y P'="r::r:a.ne.n 

te. 

La Negoc1,c1Ó~ Diplo~ática e~tá rrevista e~ la Carta de -

las Naciones Un1d~s como uno de les medios dr solución f •cífica -

de controversi~s ~rt. 33). 

- ~ ~ Qf1cips.- Es cu•ndo las rartes en conflicto no han a

cuc1dc a la nrgociaci6n o ésta haya obtenido un resultado frustran 

te, uc tercer ~stado p~ed~, •~istosam~nte, realizar una dj~creta -

~n~~rencia ~n l~ controv~rsi• para tratar de que se obtenga un 

arr~glo y e1 ~ntagon1s~c r.o degenere •n una contienda ar~ada o PA

re que la contienda b~lica cese.(22) 

Los Buenos Oficios pueden ser ofrecidos e bien solicitados: 

s~ se orrecen espont,nr•m~nte no deber s~r rec~azedos, a no ser -

que eY.ist•n razones ~ara ello, en caso de ec~ptac16n es deber de 

los estados en conrlicto pon~r • su dispos1c16~ los documentos y 

de~ás datos necesar~os par& conocer p~r~ecta~~r.t~ la c~~st16n con

trov-.rtida. 

Cuando el Estado o los Estados o~recen sus buenos or1c1o•, 

uro de 1os deberes ~~nd~ment~l~s qu~ d~ben observ5r es el de obrar 

ccn lQ m~s rigurosa i~parcialidad. 

(22} Carlos ~rell•n0 García.- Obrk citada. P•g. i9o. 
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Cuando se sol1cjt~n los Or1c1~s de u~ p;Ís deter~in•do, 

este tién~ la obligac16n de ac~pt•r, a n~ zer q~e tcnc; ra~ones PA 

ra no ~cceder; y, cu•ndc un Gob!erno no bC~pt• los buP.nos or1c1o -

orrecidos pcr Qtro, ~nto~ces s~ 1z~er~ret• l• s1tUhc!6~ de que ese 

pa!s no quier& Jleg•r a u~ arreblC amistoso. 

~1 Lst•do qu~ orr~ce s~s buenos oric1o, ~0 te~» r•rte di

recta en las negoc1Qc1ones, trat~ gen~ral~ente por s~F~rado con -

lss partes ir.teres•rlas y ac actiud no d~b~ considerarse r.unca co

~o un actc 1na~~stosos. 

Como ejemplo de este proced!miento, ten~mos ~1 ~rectuado 

en el ~ro de 19C5, en que ?us1a y Ja.Ón •ce~t~ron el orrec1L1ento 

de los buenos oC1c1os dPl ~resj~ent~ r~cdo~o Rco~evelt ~kr~ l~ te~ 

m1nac16n de 15 ~uerra, habilndose fir~~:!o ccnsEcu~nte~ente la ~az 

a~ l~ ciudad ~meric~~• d~ Iortsmout~ el 5 ~~ Septie~br~ de l~C5. 

- ~ Xtd1rclóc.- T1ene por objeto pon~r en "uego la 1r.I'luenc1a mo~ 

ral del Est6do M~d1ador a erecto d~ que L~ guen 6 un arre&lo los -

estados en conrlicto, sin que su~intervenc!Ón se conrund• con las 

runc1ones del juz&ador o del •rb1tro. 

En algunas c1rcunstRnc1a2 se conrur.den los buenos or1c1os 

con la ~ediac16n 9 rues ~or regl~ gener•l sjguen un rrocedinJento & 

nálogo, con la sola rl1I'er~nc1a Ce que en la mediaciór se tien~ una 

ingerencia ~ás ~centuad~. Los Bu~nos Cficios lleesn • transror~ar

se @n ~ed1•c16n, cua~do la potencia •miga ro se 11~1t• a opinar, 

sino 4UP de acuerdo can los jnt~~~saCos, ~~rticipa ñe un• manera 

regul•r en las negoc1ac1on~s. El ~ed1~dor ~s ~d~1t1co ~n l~s d1scy 

c1ones c1e las partes, dá su orj.nión sobre los cor1f"l~ctos plantr-ados 

ca11r1ca y serala los que cree o~~rtunos y equitativos. 
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Los Estados en conTlicto que hayan aceptado o solicitado 

la mediación de un tercero, tambien tienen la obligación de poner

ª su alcance todo lo neces~r1o a erecto de que pueda el Estado ~e-

diador desempeft&r la misión conTiada; y este, a su vez. tiene el-

deber de apreciar de buena re y ccn toda i~parcielidad las razones 

y argu~entcs de las partes y obror como conciliador al arreglo del 

conT11cto. 

• ~ 4rb1trale.- Es un procedimiento legal por el cual las partes 

interesadas cor.r!ar. e ur. tercero el erre610 pec!T1co de unt d1Ter~ 

c1a 1nterr.acional. Las convensiones de la Esya derin1eron al arbi

treJe co~o un ~1ste~& que tiene por objeto el arreglo de los liti

gios ent~e lec estados , pQr Jueces de s~ elecc16~ y sobre la base 

del respeto del Derecho. 

El maestro ~rellano García lo derine como el medio pací

r!co de soluc16n de controversias entre los Estados en virtud de1-

cual, los juzgadores elegidos por los Estados en conTlicto mediar.

te un procedi~iento Jurisdiccional, em!t~ un €allo obligatorio.(23) 

Es de hacer notar, que en nuestro país en innumerables ~ 

cesiones se ha recurrido e este medio pare resolver conTlictos con 

otros países, entre los cuales se puede ennunciar el siguiente? el 

surgido entre Mexico y Francia, ocasionado por la reclamación que-

hizo el gobierno rrancés por la expulsión de sus nacionales duran- ~ 
te la Intervención en la época del erímero Imperio de ~ax1~iliano

habiéndoso escogido como árbitro a la reina Victoria de Inglate---

(~3) Carlos 4rellano García.- Obra Citada.Pag. 215. 
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rra; y en el conrlicto que surgi6 entre K•x1co y 10s Estkdos Unidos 

-sobre e: asunto del C~amiZkl, mismo que rue rallado ~n ravor de -

nuestro país en el kFo de l?cl. 

- l<.a Tr.nse~~-- En el úerecho Civil es un conv~nio ror el cual 

las part•s, h•ciár.dose recíprocas conces1on~s,ter~1nan un5 contro

v~rsia presente o previenen U~& rutur•; e~ el Derecho Jnternacior.al 

se us~ este ~•dio en •QU~llos asuntos 4ue se dilucidan por cu~sti~ 

nes ~r~nterizas y ol ~cuerdo obtenido ti~ne ~1 c~ráct~r d• cosa -

juzgada, tal y como sucede con un rallo •rbitral. Es un ~ed1o ~uy 

poco empl.eado. 

Entre los medios violentos que reconoce el Cerecho Inter

nacional para resolver los conrlictcs, ~nt~s de llegar a la GCerra 

encontra~os 1os siguientes: 

El Embargo. 

La Retorción. 

Las Represalias. 

El Bloqueo Pac!rico. 

- JU ~~-- Consiste en retener o secuestr&r las naves ce un E~ 

tado que se encuentren en &guad de orto. Durante mucho tiempo ••

secuestraron naves del comercio de un país que se encontraban en -

Puertos o aguas Jurisdiccionalesde otro Estado, con el cual se t•

n:!an con1."l1ctos. 

Ejemplo de ésto sucedió er. afio de 1E3E cuandc ,.·rancia 1n,1 

c1Ó sus host111dades r.ontra México, secuPstró todas lar.aves ancla

das •n Verscruz; al declarar la guerra ~anirestó conC1scadas las -
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mismas naves que teh!a en secu~stro~ reclam&do que rue ~l procedi

miento por estimarse abusivo, la reina Victoria de In&laterra resol 

v16 como ~rbitro lo siguie~te: " ~abiendo sido decl~r•d• l& guerra 

por México, Franci• habÍ• adq~lrido el d•r~cho de con~~n•r a la con 

fiscaci6n de los buques que tenían on socuPstro".(24) 

Dur•nt~ la s~gunda Guerr• ~undial se practicaron muchos ~ 

embargos y secuestros, no obstant~ qce en la s~eund• Conrerencia -

de la Haya se había estimado •sa práctica como injusta, salvo el -

caso de que se practique a t!tu1o Ce repr~sal!a. 

- .La Rgtorsión.- Es el med1o coact1vo qce emplra un estado presun

tam~nte arectado por actos 1camistosos de otro ~ara conducir • éS• 

te a una soluci6n conveniente, a los intereses del pr1Earo.(25) 

Sus características son: 

l.- El estado que presuntamente ha realiz•do los actos i

namistosos no ha incurrido on la violac16n de un: norma jurídica~4• 

derecho Internacional. 

2.- El Esta~o que presuntamente ha resentido perjuicios y 

danos tampoco incurre con la retorsi6n •n la violaci6n de l&s nor

más jurídicas internacional••· 

3.- El estado presuntamente afectado ha de acudir previa• 

m~nte a su actividad coactiva, • loa medios pac!rtcos de soluci6n. 

4.- La arectaci6n al ~atado que utiliza el medio coactivo 

puede ser material o moral. 

(2~) Jacques P1renne.- Historia Universal,EnciclopediaGrolier, To
mo VII. México 1980.Pag. 220. 

(25) Carlos Arellano García.- Obra ~itada. Pag. 256 y s.s. 



- 36 

• .ldi :fiepresal.j,a. - Es una vía de hecho que tiene por obJeto atacar 

directamente un Estado, cuya actitud ere& une situsci6n contrar1s 

al Derecho Internacional, que ~o ñebe conrunC1rse con los actos 

de cuerra, BU~~~~ ~ea d1rÍc11 riJ&r la 1Ínea de ~t;Lraci6n. 

Mo~tsto So&ra Vazque2 lss derine co~o ''un act~ 1l!c1to

real1zado por un Estacc :¡;&ra res~onder al actc il!clto que en pe.o: 

Jul.cio suyo realiz6 otoro Estado."(26) 

~s! por e~emplo, en el Juicio de Nure~burg, el Tribunal 

Militar norteamericano d1ctam1n6 que no se les pcd!& acusar de -

ningtSn cri~en a los procesados por rusile~ientos de miembr'os de 

las ruerzas ~e resistencia, por cuanto, dada le espec1olid6d de 1~ 

estructura de la lucha guerrillera, y d~ ~l&unss de sus c1rcuns-

tancias la re~resal1a es el Único nedio de aerensa.(27) 

•Bloqueo Pac!r1co.- Dentro del marco de l& Carta de las Naciones 

Tinidas, es un acto de ruerz~ que no e~tá permitido pues s6lo tie

nen cabida 1e legÍt1m& ~~~ensa y las acc~ones colectivas dec1d1-

das por el Consejo de Seguridad. 

Se puede definir coroo el acto que consisbe en cercar -

las costas o puertos de un Estado con número sur1c1ente de buques 

de guerra, con el objeto ee impedir relcciones comerciales, ccn -

el fin de exigir por ese medio que el Estado b1oqueado curopla con 

determinadas obligaciones internacionales que contrajo. 

(26)Modesto Seara V&zquez.- Obra Citade. Pag. 338. 

(27) Las Grandes Batallas del Siglo XX.- Vol. 10. Ed1t. U~EEA S.A. 
de c.v. México, 1982. 
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ciones de la magia como poderes béaicoa, se lleg6 a un ren6meno que

rue lo suricientemente ruerte para hacer surgir une nueva noci6n y 

que vino e constitu!rse en un ren6meno constante de los pueblos pri

mitivos. Tal rue le guerra en las primaras épocas serv!a para satis

racer los m&s naturales apetitos y necesidades humanes, tales como -

alimentos, mujeres,etc. provocando la apar1ci6n de este ren6meno une 

mutac16n en le concepc16n valoret1va social, dando nacimiento a una

nueva posici6n privilegiada que era la de loa guerreros. " La guerra 

se torne as! en ruente de poder político "· 28 ) 

De estamanera, la runci6n sociA~ de la guerra resulta de sus 

relaciones con el poder político, de la cual es a la vez ruente T a

limento. El reri~meno de la guerra, en cuento al nacimiento del poder 

se ha escapado hace ya tiempo, debido a que aa partía de una visi6n 

incompleta da las sociedades primitivas. Se les consideraba a todas

como pertenecientes al tipo patriarcal T se pensaba que la autoridad 

paternal, era transrormada natural.mente en autoridad política a con

secuencia de una siaple extensi6n. 

La uni6n Íntima entra la guerra y el poder y todo progreso 

en uno u otro sentido de loa términos, engendra un proceso correlat~ 

vo del otro. 

Orestas ~raujo nos dice que algunos auto~es le aaignan a la 

guerra una runc16n geogr&r1ca que tiende, el igual qua otras 1ntitu

ciones, a paliar loa er6ctos de la sobrepoblaci6n; otroa estiman qua 

(28) Louis Delbez.- La Noci6n de la Guerra. Paría 1953.Introd. pag. 
VII. 
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que su runción soc1al resulta de sus relaciones con el poder pol!t1-

co, del que es a la vez ruente y alimento. ( 29 

En r~alided, la obre que cumplen las guerras en la socie

dad es múltiple y no única, ni siquiera preponderante y constente,y 

esa multiplicidad de cambios no tiene porque ser cona1derada como -

runción, sino simplemente erecto o consecuencia. ( 30 ) 

II.- CONFLICTO ENTRE GRUPOS. 

Sea a trav6s de la historia, sea por la rererenc1a testi

moni~l, o sea por la experiencia directa, no hay ser humano que ig

nore lo que es la guerra. La generalidad de este conocimiento espoD 

t&neo y vulgar que se tiene del concepto, radica en la generalidad

de la manirestación del renómeno que corre parejo con la vida so-

cial desde sus or!genes, practicado por cuanto grupo social ha pobJ.a 

do la raz de la tierra. 

Según ser.alÓ Proudhon " lo que sabemos de la guerra se r~ 

duce apenas a los hechos y gestos exteriores, a la puesta en escena, 

al ruido de las batallas, alaplastamiento de las v!ctimas ••• • Pero

no se la conoce mientras uno se detiene en el materialismo de las -

batallas y de los sitios; no se le ha visto porque se heya seguido 

aobra el mapa el movimiento de loe ej6rcitoa o porque se hayan COD 

tado hombres, caballos o csnones. S1 se observa de r.anera especial 

el renómeno b6lico se revela de inmediato que solo puede darse de -

manera co1ect1va. 

{29) Orestes Araujo.- Socilog!a de la Guerra. Buenos A1res,4rgent1-
na 19~7. Pag. 71. 

(30) I d e m.- Pag. 72 
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Este actuar colectivo, lejos de ser un producto de la -

rerlexi6n echa sus raíces en instintos gregarios congénitos, no 

solamente se concret6 en le lucha contra la naturaleza para as!

lograr el sustento, sino en los choques que t~vo que mantenPr con 

otra comunidad. 

Cuando entre elles existe un ánimo de competencia, es -

inconcebible no suponer como requisito sine qua-non, la presencia 

de dos grupos en pu~na, cada uno de los cuales, lejos de ser la -

suma aritmética de sus partes componentes, tiene una individuali

dad propia que se man1riesta especialmente en su conciencia cole~ 

tiva de hostilidad militante. 

As! por eJempolo,Xorge del Campo nos a1ce que "la guerr

naci6 con la obligada necesidad del hombre primitivo de luchar ·

contra sus semejantes, los animales reroces y la naturaleza aalv4 

Je, por exigencias de su propia supervivencia (31) 

III.- GUERRA COMO YACTO~ DEL NACIMIENTO DEL ESTADO. 

Seg~n algunas teorías, el Estado ha sido un prc~ucto de 

la guerra. srect1vamente ésta ravorece siempre la concentración 

del poder; en períodos de hostilidades, el Jere, donde exite la 

~1gura es "más respetado y más obedecido" y cuando no existe "ea 

la ocas16n para que aparezca". (32) 

Si le guerra ea larga, trae consigo 1a permanencia en el 

poder, y la autoridad del Jere ae encuentra consolidada, a la vez 

(31) Xorge del Campo.- Qué es la Guerra? México 1976. Pag. 11 

(32) Jorge Verstr1nge.- Una Sociedad para la Guerra. Madrid 1979. 
Paga. 90 y s.s. 



1+1 -

~ue la f'c!"mac1Ón c.~e UD6 ligE. :!e CE;_"'ens& ¡,uec!e 1:.xte:iderla a varias 

tr:1bus. 

La !"orrr.ac1Ón Oe ur: E.staCc, prc1pia:ner.~e C'1cl10 1i:np1ica en -

¡::r1mer lugar 16 .f'!Jac1Ón c!e! tE>stab1ec1-::!erto g:i"'OA:;rÜ!"ic:·~; er.: segt;.,a 

do lugar, su~one o acarree tszbién ur. ~o~1~nzo de c~m~¡e~1ó&d po

lítica .:¡ue pas& por ona d~v'!.s1é~ de pot.laciór. entre "gue!'"reros-c4 

zaCores y agr1cult•>res-¿snaderos", es aqi=.! donde "Llelve 6 entrar

el renómeno bélico, p0~~ce la r1Jac1Ór- del hab1tet y l& ex1stenci 

a de cl&ses co~plc~e~t&r!Gs, b~bcs a la b&se del E~tado~ se ha-

l!an estrecha!>lentE. ligados con ln cuerrs, ye !!e es.ruerz.e la nueva 

:ración en cie!'"'ender su territorio o 6.;ipl:tarlo; & causa de la gue-

rra y por la guerra es por lo ~ue se ~ant1ene la separ&c1ón de la 

soc1eded en clcses sol1dar1es de co~bat1entes y ~~ productores. 

~s! ,ues, el erigen d~l E~tado des~cns& en el desarrollo 

de ia Cunc~Ón de ~antener el orcen en un territorio d&eo. Una cri 

s~s que cc~prend6 al 6~c~o entero o al territorio es prPc~sa~ente 

la s1tuec1Ón en ~ue podr6 ror~arse ia ide& de disc1p11ns de! ~ru

po entero. üna ser!a r1val!dad entre grupos ePteros ~O<!rÍá ta~bi

én perecer !"avorable al or!gen del estado. Un bt.:en eJen:.plo de !es 

com1tnzos de ~na ~ayor unidad de gr~pc es proporc1onadc ~ar la ei 

per1enc1a de los bus~~1c del sur, qu~ ru~ron erupos de 1nr.iv1duos 

que v1v!&n en ~rupos pequeY.os si~ Jer~turcs der1n1Cás r.1 gob1~rno. 

~n períodos de crisis, si~ e=.Oór~o, ellos acuden a orgar.1zec1ones 

como cuando se unen ~ara rechazar la inv6stér. de los ~etentores y 

karrirs. En otras Pál&bras, la gue~rs es muy r&vorable para e1 d~ 

sarro1lo del EstEdo. 
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Por dltimo, cuando la guerra conduce a la esclavitud de 

los pueblos conquistados, se dá un paso en el desarrollo de la auto

ridad. El papel de la esclavitud en el desarrolo del Estado ha sido 

quizá recalcado demasiado, puesto que el stat~s de los individuos -

capturados como esclavos es rrecuentemente semeJante al de los miea 

bros de la colectividad y tiene poco que ver con el Estado. Sin em

bargo, es muy claro que la conquista, al proporcionar una poblaci6n 

que debe ser regida, d~sarrolla la conciencia del grupo, la lealtad 

y la disciplina que son esenciales para la existencia del Estado. 

Por tanto, la guerra es rector rundamental en el nacimieD 

to de los Estados contemporá~eos como lo demuestran los hechos que 

han constitu!do a los Estados libres y soberanos de la actualidad. 

a) Las Potencias.- La direrencia en la extensi6n de las -

poblaciones¡ en la posesi6n de medios, particularmente transportes y 

armas, signirica que las_ naciones var!an grandemente en poder. La P:Q 

sesión de la bomba at6m1ca aumentó el poder de los Estados Unidos , 

la extens16n de la poblaci6n aftade algo al poder de ambas. Donde hay 

guerra y tradiciones militares es costumbre medir la grandeza en té~ 

minos de poder militar, no en términos de literatura, rilosor!a, ~d

aica y arte. Por esto las Naciones y loa Estados son designados como 

potencias. 

Siendo lo que ea el poder militar en un mundo guerrero, la 

Jerarquía de las potencias se convierte en una materia de la mayor -

importancia internacional. Los hechos de la vida internacional Jera~ 

quizan las potencias con tanta precisi6n como los hechos de la misma 

v~da diaria. 
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NOCION SOCIOLOGICA Y C&U3AS SOCIALES DE LA 

GUEMA. 

I.- FlrnCION D~ LA GUERRA. 

Si se observa de una manera especial la estruct~re del re

n6meno bllico, se revela de inmediato que solo puede cumplirse de 1114 

nera colectiva. 

Bl bombre para la ineludible lucba por la vida que debe em 

prender desde sus más remotos orígenes, ha debido asociarse, en ra

z6n de las ventaJes que se derivan de asa maner6 de proceder. Este -

actuer colectivo hecha sus raíces en instintos gregarios congénitos 

que no solaoeote se concretan en su lucha contra la naturaleza para 

extraer1e su sustento~ sino en los contactos que tuvo que mantener -

contra otra comunidad. Cuando entre ellas surge una compet1ci6n, es

inconcebibla no suponer, la presencia de dos grupos en pugna, cada -

WlO de los cuales tiene una indiYidual1dad propia que se man1riesta 

especialmente en su conciencia colectiva de hostilidad milita~te. 

La guarra, leJos de ser un ren6meno esporidico, li•itado 

en el espacio y restringido a ciertos individuos del grupo, es un re 

n6meno rundamentsl que alcanza al grupo social entero, mandando las 

actiYidadea desde tiempos de paz, y rigiendo toda la vida durante el 

combate e incluso después del cese de hostilidades por consecuencias 

durables y prorUDdas. 

As! pues, la concepci6n de la runci6n de la guerra ha va

riado desde la ant1guedad. As! en un principio y en los tiempos pr~ 

mitivos cuando se pc·s6 por el patriarcado, el matriarcado y las no--
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En los direrentea tiempos, Grecia, Roma, Francia e Inglate

rra han s1do las primeras en el orden del poder. El poder no solo es 

er1caz en la prueba crucial de la guerra, s1no tamb1én entre guerras. 

4unque no baya guerras existenasuntos diplomáticos que resolver. De

trás de esta Diplomacia están el poder y la posible amenaza de su -

uso, a veces llamada "guerra rría". No ex1ste ninguna autoridad total 

para administrar el derecho internacional y en la práctica los trib~ 

Dales internacionales ne maneJan el poder. 4sí el poder cuenta en my 

chas decisiones de tiempo de paz respecto a la cooperac16n internaci~ 

nal, inversiones, comercio, ~aculted de escoger, acceso a 1as mate-

rias primas, etc.Es rrecuentemente más provechoso para los naciones 

peque~as alistarse en el bando del probable vencedor de una guerra -

que en el del derrotado. 

La jerarquía de potencias cambie de tiempo en ttempo. En el 

siglo XIX exietían ocho grandes potencias, Gran Bretefia, --leman1s, 

Francia, Austria, Runer!a, URSS, Italia, Estados Unidos y Japón. A 

mediados de este siglo, Estados Unidos y Rusia tanto hasta el grado 

de ser llamadas "las superpotencias". Los poderes enropeos son de raD 

go muchísimo menor. 

b) Los Cambios en el Poder.- Bl poder está en gran parte en 

~unción de los medios económicos Qilitares, de la población y local~ 

zación. Siendo la localización una constante, no podemos utilizarla 

para explicar el variable del cambio de Jerarqu!a. La organización -

económica y loa medios cambian más rápido y con una oscilación mayor 

que la poblavión. 
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As!, la elevación de Inglaterra al poder rue ayudada por la 

Harina y l& Revolución Industrial. Hasta la llegada del rerrocarril, 

la economía política más desarrollada rue la marítima. Se desarrolla 

grandementeel comercio marítimo, se establece la "noble" instituci6n 

de la piratería, vienen con la revolución Industrial los barcos a VA 

por con casco de hierro. La rebricaci6n del acero se desarrolla gra.D 

demente. Sin embargo, el Siglo XIX rue relativamente paéírlco despué~ 

que terminaron las guerras Napole6n1cas en 1815. Se ba dicho que In

glaterra mantuvo la paz probablemente porque pocas naciones con nec: 

aidades o agravios estaban en condiciones de disputarle su poder. 

Se desarrollan los inventos, se extiende de una zona a otra. 

Con el tiempo Inglaterra pierde su supremacía en la rabricaci6n del

acero por que la práctica se extend16 hasta Estados Unidos, Alemania 

Japón, Rusia, B6lgica y Francia. Con la Revoluci6n Industrial vienen 

los rerrocarriles y el desarrollo de una vasta cantidad üe comercio

tcrr~stre. As! se redujo el poder d1rerenc1al d~ los estados con una 

econom1.a marítima. 

Hay que senalar que no solo existe una Jerarquía de pode

res, sino que hay un esquema del poder. En los dltimos Siglos, en E~ 

ropa era un esquema de alianzas. Las naciones adquirían ruerza adi-

cional y seguridad en las &lienzas. Desde el Con!'licto de la Segunda 

Guerra Mundial el esquema ha sido descrito como bipolar,t~rmino que 

se utiliza para caracterizar a F.stados Unidos T Rusia como polos del 

poder en los conrines opuestos de la tierra, alrededor de los cuales 

se resuelven l&s lucb&~ ~internacionales. 
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IV.- CAUSAS O FACTO:ftES SOCIALES QUE OBIGINAN LA GUERR&. 

Cuando se considera a la guerra como un hecho social, es 

necesario investigar cuales ruaron sua orígenes, cuales son sus e~ 

tados sociales qua aislados o combinados son de tal naturaleza que 

puedan provocar dentro de las sociedades implicadas, la expresi6n-

guerrera. 

La sociología se encarga de resolver eata cuest16n dire

renciando los ractores determinantes de la guerra. 

En la evoluci6n de la guerrs, los inventos han sido una -

variable que aumont6 los contactos, la poblaei6n y 1a riqueza T -

proporc1on6 las armas destructivas direrencialmante, de tal manera 

que luch6 siempre poderoso y débil, pero, por supuesto, los inven

tos no producen la guerra n menos que el deseo de guerra sea cons

tante a través del tiempo y en los Estados. Es cada pueblo quien 

Usa los 1ventos para incrementar l& extGnsi6n de SU pa~S r bacer 

la guerra. La cuest!6n, por ello est Porqué el puoblo use los in

ventos para hacer la guerra? ( 33 ~ 

a) Factor Ideológico. 

El apoyo a una guarra se deriva de la leltad o de la i

dentiricación del interés y bienestar del individuo con el grupo, 

algunas personaa lucharán sin otra razón para ello que golpear al

nemigo o superar el obstáculo de la guerra o porque sus camaradas 

están luchando. ( 34 ) 

(33) Btir~ra!W Bussa11.- Wh7 Man Figbt. New York 1930. Pag. 39 

(3~) S.A. STOUFFE!I. 7 Otros.- Tb• American Soldier. Citado por Wi
lliam F. O&burn 7 Me7er F. Nimko~~. Obra Citada. Pag. 57~ 
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Luchar por el propio grupo, por el propio pa!s, por el 

propio hogar, puede no ser solamente para evitar la conquista o 

el pillaje, sino por la gloria del pa!s o para alejar la verguen

za de la derrota. 

As! pues, el ractor ideol6gico es muy importante como -

causa de la guerra puesto que en la actualidad el mundo se divide 

ec dos grandes bloques ideol6gicost el capitalismo identiricado -

principalmente con el pa!s de los Estados Unidos; y por otro lado 

el socialisll>O al cual identiricamos con Rusia. 

Estas dos corrientes ideol6gicas han sido el motivo prig 

cipal en muchas de les Últimas guerras que se han suscitado, pUeB 

to que cada una quiere implantar de esta manera violenta las ba

ses en las cuales se erigen. Además de que los pa!ses que les su~ 

tentan principalmente quieren el predominio político en el mundo 

sctual. 

- Conciencia de raz~.- Se ha querido ver en le direren

c1aci6n racial de loa pueblos otra causa de guerre, tanto más ne

cesaria e ineludible cuanto que ello asentaría en t"undamentos que 

se pretenden dar cooo de rigurosa índole cicnt!rica natural .• 

Esta doctrina se denomina "racisgo" y es "el dogma según 

el cual un grupo étnico est4 condenado, por la naturaleza, a la -

inrerioridad cong6n1ta y otro grupo se halla destinado a la supe

rioridad congénita. Es el dogma seg6n el cual la esperanza de la 

c1vilizaci6n depende de eliminar a1gunaa razea y conservar otras.(35) 

(35) Orestes Araujo.- Obra Citada. Pag. 165 y s.s. 
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De esta manera , una rorma de direrencieci6n que amenaza 

siempre a la solidaridad comunitaria ea la que ae di entre loa -

grupos con conciencia de raza. La naturaleza subjetiva de estos 

antagonismos dondequiera que un grupo ea identiricado como raza, 

tanto por las actitudes de 1.ntragrupo como por las de extragrupo, 

denota su r&cil inrlamabilidad así como su extraordinaria actitud 

para impedir a los hombres toda conaideraci6n racional de lo que-

son sus intereses comunes. 

Ejemplos de lo anterior existen tan patentes y lamenta

bles como el conrlicto entre &rabea y ju4íoa en Palestina, aaí cg 

mo entre judíos co~ muchos otros países. 

Total carencia de rUridemento cientírlco tiene esta ten-

dencia, la cual no se tendría que estudiar e rondo si no ruara -

por la inrluencia que ha tenido en la preparac16n del clima que -

incub6 les dos ~lt1maa guerras mundiales. 

La pugna entre loa grupos sociales , aentimiento origina 

rio y casi inatitivo da hostilidad, determina el curioso erecto -

de que cada conmnidad estime ser superior a todas las restantes 

con quienes be tenido contacto. Ejemplo de ésto ea que lriet6telea 

se negaba a considerar iguales a loa griegos y a loa pueblos aaí4 

ticoa. Bl descubrimiento y conquista de Aaéric• replantearon el 

problema rrente a loa indios, al extremo de que adn hoy repercute 

en el continente americano la cuesti6n racial del indio y el ne

gro. 

&1 lado de estos prejuicios de color, de esa r4 en la •» 
perioridad de la raza blanca sobre las otras, en ciertos países -
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surgió la creencia en la 1nigualdad del valor de direrentes ramas 

de la raza blanca y su importancia en la explicación del curso de 

la historia y de las civ1lizac1ooes. 

Así pues, Luis Gumplo'Wicka ao su libro "La Lucha de Ra

zas" arirma que " desde los comienzos de la historia un ndmero co~ 

aiderable de razas que se miran entre a1 como enemigas por la --

sangre." 

Sin embargo, no debemos de atribu:írle toda la responsab~ 

lidad de los conrl1ctos o éste rector, pues éste solo tiene tras

cendencia cu~odo va unido a actitudes antagónicas. 

Direreocias ~el1g1osas.- Estas bao sido UD rector de im

portancia eo las guerras de la antiguedad, puesto que al querer 1.m 

poner algi'ÚJ dogma religioso, se suscita~ coorlictos armados de to

da ~odole. 

así por eJemplo, en el Antiguo Testamento nos eocootra

mos, que cuando nace el monoteísmo se otorgan al D1os lln1co atr1-

butoa guerreros, como lo mencionamos en el capítulo anterior.(36) 

Otro aJemplo de ésto, lo encontramos en el Cor'n libro rundamen

tal del Islamismo en el cual se concibe a la guerra como uo 1deal 

una orden de D1os, "!iaced la guerra contra aquéllos que no creen 

ea D1os ••• Hacedles la guerra hasta que ba~an ~acedo tributo con

aus prop1aa manos 7 sean sometidos (Sura 9, versículo 29). 

C36) Gastón Boutboul.- La Guerra. Espana 19?1. Pag. 11 y s.s. 
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En lo que se reriere a las sociedades primitivas, en es

tas no se concibe que vayan a la guerra por divergencias religio

aas, motivadas en una competencia de cultos. La runci6n beligeran

te en estes sociedades s6lo aparece cuando.los hombres realizan a~ 

tos de hostilidad contra otras comunidades, para satiaracer sus ri 

tos o prácticas interiores. 

Posteriormente, en el Siglo XVI las "guerras de religi6n" 

no son más que un aspecto del conrlicto que devasta la Europa de 

asa ápoca. La fterorma las sit~a en dos campos direrentes: al sur y 

al norte de Europa. Despu¿s del Sacro-Imperio, Francia se convier

te en el campo de batalla, donde se enrrentan, en detrimento del -

poder real, las ideologías rivales. Dos espíritus se hallan en co¡¡ 

rlictot el de ftoma, que ha triunrado en el Concilio y que no renUJ¡ 

cia a ninguna de sus pretenciones universales y el de Ginebra, la 

ciudad de las Tres ftevoluciones, Saboyana, Episcopal y Calvinista. 

Dos espíritus, pero también dos doctrinas, luchas sangrientas, de

trás de los teólogos y loa ministros, los partidos muy pronto, su.a 

tituyen a las Iglesias, con sus estructuras políticas y militares, 

sus doctrinas revolucionarias, etc ••• (38) 

En la actualidad sigue constituyendo el rector religioso 

un peligro para la solidaridad de los pueblos, pues como se pregu,a 

taba Bossaaut Cómo podemos vivir en paz con quienes creemos que ea 
tán condenados? (39) 

(38) Georga Livet.- Las Guerras de Beligión. Espana. Pag.5. 

(39) B.M. Maclver y Charles B. Page.- Sociología.- Máxico. Pag.320 
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En muchas comuni~ades se ha encontrado ya, en parte, una 

respuesta a esta pregunta, pese a que la historia de las religio

nes occidentales, el cristianismo, el Judaísmo y el mabometismo,

se ben caracterizado por la intolerancia y a menudo, por la vio

lencia. En algunas zonas, las direrenc1as religiosas continuan -

siendo una gran causa de desuni6n, co~o sucede en la India moder

na, que a este respecto orrece un ejemplo muy signiricativo con 

el conrlicto que allí tiene lugar entre musulmanes e hind~es. Y 

otro tanto sucede em aquel lugar donde las direrencias de rel1g16n 

se unen a las direrencias de conciencia de raza, ejemplo, aquella• 

regiones en les que r1orece el antisemitismo. 

Direrencias Políticas.- El rector político ha permaneci

do durante mucho tiempo como preponderante. Así por •Jemplo, en 

las guerras de la época reudal no participan de'ningdn carácter 

popular, econ6mico o demográrico. Son las rivalidades raciliares, 

las cuestiones de herencia, la ambición, etc. Otras son inspiradas 

por el espíritu de conquista y por la ambici6n de los gobernantes. 

La guerra no es simplemente un acto político, sino un -

verdadero instrumento político, una continuaci6n de la actividad

polít1ca, una rea1izaci6n de la misma por otros medios. El arte -

de la guerra en general y el Jere en cada caso particular, pueden 

exicir que lea tendencias y los planes políticos no sean compati 

bles con estos medios y esta exigencia no es insigniricante, pero 

por más que reaccione poderosamente en casos particulares sobre -
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los ñesi¿:n!eis pol!t. icos, debe cons1de-r&rsela siempre solo c:.:.·:?To u

~'ª mod11'1cac16n de los -n1smos; <'1 prop6sito pol!tl.co es el obJet.1 

vo 9 mientras que 1~ guerra es e~ med1o, y el ~e~1o no rue~e ser -

nuncE cons1der&d~ se~ar~dc~ent~ del ~bJet1v~. C4C) 

Para entender .~eJor la rel&c1Ón que hay entre la pol:!t1-

ca y la guerrs nay que ~acer un Lre7e 6nál~s1s Ce s~s relaciones 

a tr~vés de las direrentes 'pocas. 

Er. el ci:.rso c!e los s1elos las coltEªCt1v1dades J:umanas han 

evo1uc~onado, suced1~ndose y coex~stiendo ~ive=scs tipos de orga

n1zac1ón política, con marcadas d1rerenc1es. 

Las poblaciones agrícolas tuvieren nectsidad de Jeres m1 
litares ~ara derenderse de :os pueblos pastores; en tal caso se -

conrer!ó poder e ur. 1nd1v!duo ~ara GUe orgenizLra de er~Ón1ca =an~ 

ra la derensa. 

Fero ne ~s adm1s1ble ~ue esta s1tu~c1Ón se rlé en les gu~ 

rras ~or notivcs pol.Ít.1.ccs; !as necesida'!es ~i.11tares~ se expl1c,a 

r~an más bien por el r6g~men econÓ~1co. 

L~ conclcsjÓn, es ~ces, que en las sociedades huma~as -

pr1m~t1vaa no es posib1e establecer una relación caueal entre 1a

organ1zación política y la guerra. Far el cor.trario es pertinente 

t:&cer notar muy especia 1mente 1as a:r.rcadas repercusi.ones que 1&

lucha armada tuvo en las suces1vas transrormac1ones de las rormas 

políticas hasta llegar al Estado. 

(40) Karl ·.¡on C1ause-w1tz.- I:e la Guerra. :-:éxico 1977. Fag. 24. 
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Los caracteres del Estado primitivo son la predominancia 

del poder militar y la lealtad hacia un soberano ejerciendo su -

autoridad sobre la extensi6n del territorio, más que con respecto 

a una Tribu, o a una orgenizeci6n besada en la consanguinidad. De 

esa manera, el Estado primitivo que originariamente rue una conr~ 

daraci6n de guerreros reunidos bajo un Jere militar, con el tiem

po, a medida que el jere militar se convertís en un Jere de legi6n 

-y luego en rey, a la par que los guerreros conrederados se con-

~ertían y se establecían como a~os y sel'lores do sus vasallos, la

suces16n hereditaria y al poder ere reconocida jurídicamente; así 

el Estado primitivo comenzaba a revestir, bajo diversas rormes el 

carácter de une instituci6n, pese e que la muerte de quienes tem

poral.mente detentaban el poder. 

Oppenheimer exprese que la guerra ha sido s1~mpre el -

instrumento de la evoluci6n de los Estados que tiene por resulta 

do constante una adquisici6n com6n de civil1zac16n. 

De esta manera se puede decir que ningi1n hecho ha sido

más rirmemente establecido por las investigaciones hist6ricas mo

darnea que el origen del Estado debe hallarse en la conquista. 

No qu1ere decir esto que se haga absoiuta sbstraeci6n 

de los renómenos que inrluyen en la conrormaci6n del Estado, s1an 

do algunos rundamentales en su creaci6n, pero cualasquiera que b4 

yan sido han ocurrido a un medio para operarse y que es co~6nz 

" la guerra "· 

Ejemplo de lo anterior 10 encontramos en los Imperios -



- 53 

del mundo antiguo como Egipto, Babilonia, 4sirie, Persia, Macedo

nia, ~ome y China tuvieron todos sus orígenes en le guerra. 

4s{ podemos concluír, que el aspecto político ha inrluÍdo 

de ~aners preponderente para que se originen las gu~rras 9 puesto 

que el hombre e través de elle ecrecenta su poder, y extiende -

sus rronteras como nos lo deTuestrsn 1nr1nided de casos en le hi~ 

toria. 

b) Factor Económico. 

Dentro ~e este aspecto nos encontramos con inr1n1dad de -

opiniones, todas ellas muy ~ariadas entre sí, ya que algunos autg 

res le den a este rector una 1mportenn1a determinante pera el o

rigen de les guerras y otros por el contrario piensan que es es-

pecto económico tiene une importancia poco relevante en el origen 

de les guerras. As{ pues nos encontremos en le tarea de estudiar 

e~ta diversisdad de opiniones p&ra poder concluír si tiene o no -

relevsncis este aspecto en la producción de los conrlictoa rnter

necionales. 

Para el sociólogo Orestes 4reujo le economía interriere 

ec 1a guerra, como puede hacerlo con cualquier otra empresa que 

requiera su concurso pare su puesta en marcha. (41) 

La guerra y la economía se relacicnen según aste autor en 

cuento la primera necesite de la segunda, al igual que cualquier

empresa o servicio público que desee poner en runcionamiento. En 

ta! sentido en la actualidad no puede concebirse una guerra sin -

(41) Or~stes &raujo.- Obra Ciatada. Fags. 238 y s.s. 
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una platarorma económica. 

Por encima de la circunstancia de que todas las guerras, 

produ%acan tarde o temprano erectos económicos, algunas han nacido 

con motivo de una querella relativa e cuestiones econ6micas. 

Las hordas primitivas muy semejantes a les manadas o re

banoes , sin residencie estable, se veían obligadas e un trabajo -

constante para conseguir su alimento diario. La rorma económica -

primaria ha sido por ello le caza, le peses o le recolecci6n. En 

este tipo de sociedades se diÓ evidentemente el condicionamiento 

ecocóm~co de una g~erra • puesto que ante el pel~gro de verse des

poseído de su caza, ruente de su alimentación, la borde entre en 

guerra rrente ai enemigo que pare sst1sfacer a so vez las mismas -

necesidades se ve ebligado a atacar. 

Cuando el hombre entre e la etapa de la barbarie, la ri

queza extraída de la guerra y luego acu~ulable para el ruturo, al 

ne ser consumid& de inmediato, croacon el tiempo una capital capaz 

de satisracer necesidades económicas ruturas, gecerando así mismo 

la codicia de los conquistadores, naciendo así el botín de guerra 

que rue considerado siempre como el mejor medio de adquirir la prg 

piedad. 

Posteriormente la economía agrícola requiere de m's a~-

plios T meJores terrenos, motivando la guerra en pn,bloa,sedenta

rios que buscan un mayor rendim~énto con igual trabaJo. 

Por Ú1t1mo en las sociedades compleJas, las guerras que 

se promueven entre las mismas son er. general "politélicas"• con -

pluralidad de r1nes y sign1ricedos. En ellas además, sus necesiOa

dea y sus activ1dades tienen posibilidades de compensación mUJ" am-
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plias, que hacen que le necesidad econ6mica no sea Jem&s rigurosa 

e inmediata. 

Por lo anteriormente expuesto el auto concluye "que las 

guerras en las sociedades modernas no pueden erigirse con une cau

sa econ6mica como decisiva y preponderante" ( 42 ) 

Por otro lado Franco Fornari nos comenta que para que -

un problema econ6m1co se trensrorme er- ceu~a de guerra es necesa

r~o que sobrevenga un estado de ánimo de 1ntrans1genc1a. La conv~~ 

ci6n aunque sea errónea, d~ que la situación es ya insostenible y 

que por lo tanto se impone la guerra , siendo este ractor suCicie~ 

te para provocarla. ( 43 ) 

En lo que respecta a Bouthoul,éste se~ela que le guerra 

tier.e como runción La destrucción de los hombres, pero también la 

destrucción de los bienes económicos. 

En cuanto el rector ecón6mico como causa de la guerra -

el autor nos plantea, que pera poder decir que unos hechos económJ. 

cos son el origen de une guerra, por lo menos por parte del agresor 

, sería necesario poder arirmar que la causa o· por lo menos, el "l.Q 

vil del conClicto es exclusivamente de orden econ6mico y que ha si 

do el Wiico clemente inicial y determinante a la vez del conrlic

to. ( 44) 

Haciendo un estudio pormenorizado de este rector nos se-

(42) Orestes ArauJo.- Obra citada. Pag. 258. 

(43) Franco Fornari.- Psicoanilisis de la Guerra.- Pag. 18. 

(44) Gastón Boutboul.- Obrs citada. Pag. 41. 
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flala que hay dos ror~as de desequilibrio económico susceptibles -

de provocar la guerra• por una perte las penurias, que dan impul

sos guerreros a les sociedades primitivas que ignoraban el comer

cio y la industria,traténdose de sociedades complejas es muy dif~ 

cil que éste recto se dé como causante de la guerra. Y por otro 

lado, la abundancia, ya que la histor1 demuestra que en el seno de 

ésta los Estados se vuelven m&s pendencieros. Siendo esto compren 

sible si se medit& que solo con excedentes pue~e prcF&rarse la --

guerra. 

Una opinión ao~eJante a la de 3outhoul nos la ~á Jorgo 

Verstrynge quien nos dice: "que la causa 4ccnómica en las guerras 

es de importancia real, pero en pocos casos decisivo. De hecho p~ 

se a que todas las guerras tienden tarde o te~prono a consecueo

cias de tipo económico y pese también a que algunas han estallado 

claramente a raíz de una querella que versaba sobre rivalidades -

econ6micas, otras han estallado por causas muy diferentes a estas. 

Y pare poder afirmar que una guerra tiene causas propiamente d~

chas, se requiere que el conflicto inicial del que es producto la 

guarra sea debido ~nica o principalmente a cuestiones econ6micas. 

(45) 

Con todo lo anterior no se quiere decir, que no se den

guerras con motivos puramente econ6micos, puesto que bey ejemplos 

muy claros a este respecto como la utilización del petróleo como

srms por las Naciones Arabes para acelerar la solución del conrl~ 

(45) ~orge Verstrynge.- Una Sociedad para la Guerra. Madri• 1979. 
Pag. 50. 
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to árabe-israelí y para reequ1librer los 1ntercembios 1nternaciQ 

nales en su rovor motivando el intervencioni5mo m111tar nortea

mericano en la zona del Golro Pérsico. 

De todo lo expuesto con anterioridad podemos concluír 

a manera de resumen; QUd no puede erigirse una causa preponderan 

te de la guerra y cuando d1sturb1o5 llegan a tener ericac1a pod~ 

rosa en el desencadenamiento de la v1oiencia, su ~ntervenc16n sg 

lo puede hacerse a través de representaciones ~er.tales colecti

vas. Las guerr&s no surgen nunca ~nconc1ente~ente, antes bien, -

todas eY.1gen un c11ma psicológico previo, que en el caso de estar 

en Juego motivos econ6m1cos, será necesario que se hayan trans

rormado antes en un motivo de guerra. 

c) Cambio Social como causa y resultado de la Guerra. 

La rrecuenc1a de las guerras está probablemente arecta

da por el cambio social. Los nuevos medios de transporte han in

crementado 1os constectos, los nuevos desarrollos producen cam-

bioa en lea direrencies de poder y transrormsn la balanza del po• 

der que existe durante le pez.( 46 

•sí los raper1os T las naciones han nacido y muerto a -

causa del cambio social. Los cambioa de ruerza y debilidad, ambos 

relativos, proporcionan oportunidades para el desarío T la agr~ 

ai6n. 

(46) William F. Ogburn y Meyer F. Nimkorr.- Obra Citada. Pag. 575 
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En re1aci6n a1 cambio social como csusa de las guerras, 

nos encontramos con las postura socialista que es un claro ejem

plo de este aspecto de la guerra. Lenin nos dice que " los sociA 

1istas han condenado siempre las guerras entre los pueblos, por

ser algo bárbaro y reroz. Pero nuestra actitud ante la guerra, -

es por principio direrente de la da los paciCistas burgueses (pa~ 

tidarios y predicadores de le paz) y 1os ancrquistes. D1rer1mos

de los primeros porque comprendemos le inevitable ligaz6n de las 

guerras con la lucha de clases dentro de cada país, porque com

prendemos 1a imposibilidad de poner r1n a las guerras sin supri-

mir antes las clases y sin instsurar el socialismo." ( ~7) 

Así, los soc1al1stas ven s ls guerra como la ror~a o el 

medio para producir el Cambio Social, e instaurar el socialismo -

dentro del contexto de los países capitalistas. 

Por otro lado Jorge Verstrynge nos dice que la gu~rra -

es en sentido amplio, un potente motor del cambio social, lo pod,!: 

mos ver claramente por eJemplo en la extensi6n del surragio. La 

democracia política , el surragio universal y la igualdad de der~ 

chos entre los ciudadanos han sido otro producto de ia guerra, -

conr~rm&ndose aaí la aseveráai6n de un ril6soro valenciano de la 

Edad Media, Eiximenis, según ia cua1 la democratizaci6n de la •i-

1icla d' 1ugar a la democratizaci6n de la vida pdblica. (48} 

{47) Lenin.- B1 Socialismo 7 ia Guerra. Morcd, U11SS. Edit, Progr~ 
so. Pag. 1 

(48) Jorge Verstrynge.- Obra Citada. Pag. 95. 
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Por Último el Cambio Social como ftesultado de la Guerra, 

nos produce por ejemplo, el cambio de le extensi6n de los estados 

y el crecimiento del gobierno, pero hacen también moverse las ten-

denciss en otros muchos grupos. Por ejemplo cuando 1ss mujeres --

tienen que trabajar ruera del hogar para percibir un salario, dura~ 

te una guerra moderna producen que hoya un aumento en el número de 

mujeres que trabajan por dinero ruera de su hogar, esto como se v~ 

r& en el siguiente capítulo trae un sinnúmero de erectos negativos 

en la orgenizaci6n ramilier. &símis~o le guerra a través de su in

r1uencia tiende a acentuar el número de divorcios, lo c~al también 

es una tendencia. Existe mayor control y regularización de la in

dustria, tendencia que se retarda en los tiempos de paz. Un aumento 

an la tendencia hacia el bienestar estatal es erecto de la guerra

moderne. Y asi un sinnúmero de tendencias que se acentúan co~o re

sultado de las guerras que sería imposible ennumerarlas todas. 

Para conclu!r el presente capítulo, podemos decir que los 

rectores sociales que originan la guerra son de gran importancia -

para trat•r de entenderla y evitarla de la mejor rorma posible, -

pues~o que los horrores vividos ~n las Últimas dos conrrontaciones 

mundiales todavía dejan cicatricez en las sociedades de los países 

que intervinieron en ellas, ~más aún, en las sociedades que no i~ 

terv1nieron pero que tratan de evitar la guerra a toda rorma. 

Así, la guerra es uno de los agentes más ruertes dei cam 

bio social, de precipitaci6n o revelaci6n de éste: es el "precip1-

tador " por exceiencia. (49) 

(49) Jorge Verstrynge.- Obra Citada. Pag. 106. 



C A P I T U L O III 

EFECTOS ~UE PRODUCE LA GUERRA EN LA 
SOCIEDAD. 

I.- EFECTOS GENERALES DE LAS GUERRAS. 

a) Desorganización de la vida social. 

b) Desarrollo de la Actividad Estatal. 

c) Regimentación de la Vida Social. 

d) Cohesión de grupo. 

Il.- E~"'ECTOS SOCIALES DE LAS GUERRAS. 

a) Desorganización Familiar. 

b) Erectos sobre ninos y jóvenes. 

e) Erectos sobre la vida sexual. 

d) Aumento en el consumo de drogas. 

e) Delincuencia 1nrant11, juvenil y remen1l. 

III.- EFECTOS ECONOMICOS DE LA GUERRA. 

IV.- EFECTOS DE TIPO POLITICO ~UE PRODCCE LA GUERRA. 
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EFECTOS QUE P~ODUCEN EN LA SOCIEDAD 

LA GUEMA. 

I.- EFECTOS GENERALES DE LAS GUERRAS. 

La guerra produce dentro de las sociedades bu~anas e

~ectos en todos los ámbitos de éstas, ya sea el económico, el s~ 

cisl, el cultural,etc. Transtorna en todo sentido la vida diaria 

de las Naciones y les produce un cambio en su rorma de pensar, -

de ver la vida, de reglamentar la vida de los civiles, de gober

nar, etc. 

La guerra aspira e ser un renómeno total. Tiende a ai 

tarar la totalidad de la vida del hombre que se ve implicado en

ella. Arecta tanto al entremado social como a los individuos y, 

lógic&mente, cuanto más intensa y más larga sea su duración, m~s 

cambios provoca en le estructura social. (~O) 

a) Desorganización de la Vida Social.- Este es el pr~ 

mero de los Erectos Generales que nos senala Vicente Eerrero. 

La guerra desorganiza de una manera absoluta la vida~ 

de tiempo de paz, al mismo tiempo que pro~uce una dislocac1én g,c 

neral de los aJustes existentes en la sociedad, lo mismo en la -

vida ramilier que en lo económico. Todas las asociaciones ven -

perturbado su runcionemiento normal. (51) 

(50) Jorge Verstrynge.- Una Sociedad pera la Guerra.Centro de r~ 
vestigaeiones Sociológicas.- Madrid 1979. Psg. 70 

(51) Vicente Herrero.- Erectos Soc1o1Óg1eos de la Guerra. México, 
1943. Pag, 17. 



- 62 -

La guerra crea un sinnúmero de nuevas situaciones que no 

se encuentran regídas por reglas pre-establecidas, poniendo un 

obstácu1o a situaciones anteriores. La interrupción de la vida r4 

mi1iar, por ejemplo, interrumpe la transmisión de las costumbres

ª los hijos, y es bien sabido que las costu~bres generalmente ob

servadas en una sociedad, son transmitidas a través do la ramilia. 

'' La guerra percurba toda~ las cost~mbres que determinan 

el respeto de las leyes. Estas pierden su ~<Xler, se produce la a

narquía, envuelven el c1v111zedo llev&ndolo e le Barbarie. Comien 

za a perder solidez el armazón sobre el cual reposan les socieda

des". (52) 

b) Desarrollo de ls ~ctiv1dad Estatal.- La segunda de -

las consecuencias generales que nos proporciona Herrero, derinién 

do1a de la siguiente rormaiª las guerras, en los momentos actua

les no son ya un asunto que erecta sólo a un sector del Estado, -

sino que erecta e todos y ende uno de los Miembros. Le esencia de 

esto es que aunque el Estado necesite el apoyo de la mese de la -

pobleción pare hacer la guerra. es él quien dirige ésta; es la IDJl 

quinaria del Estado quien asuine la dirección de le guerra. Esa d~ 

rección requiere de la actividad y control estatal sobre todas 

las actividader. individuales y sociales. (53) 

($2) Gustavo Le Bon.- Primeras Consecuencias de la Guerra.Biblio
teca de Filosoría Cientírica. Trad. Jn11o López Ol1ván. Ma
drid. 1917. 

<53) Vicente Herrero.- Obra Citada. Pag. 19. 
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Así pues, la guerra presupone le orgsn1zac16n de une gran 

industria de guerra. Es necesario que el Estado controle desde les 

1n~ormaciones de le prensa y propaganda• Hasta las más comunes di4 

tracciones. Todo ese aumento de la actividad estatal n~ tiene pu~

to de compareci6n con la desarrollada en tiempo de paz, aún tenieD 

do en cuenta el gran desarrollo de la actividad estatal dentro de

la sociedad contemporánea. 

e) Reg1mentsc16n de la Vida Soc!sl.- Le esenc!a de le r~ 

g1mer.taci6n consiste en el intento de conseguir que en cada situa

ción que pueda presentarse actúen los hombres con arreglo & una -

psuta predet~rm1nada, acat&ndo las Órder.es de un jere reconocido.

Es un tipo de conducta colectiva empleada en crisis graves de deso~ 

gan1zec1ón, al que se recurre p2ra hacer rreote a una ~orma d~ pe-

11gro o crisis que se ha repetido con alguna rrecuencia y que se -

espera vuelva e presentarse. ( 54 

EJeoplo de ésto lo encontramos en que la conducta militar 

es de las más regimentadas. Las características de la Segunde Gue

rra Mundial, que colocaron e los países europeos en una situaci6n

m1litar a la de uoa gran plaza sitiada, obligan a imponer a la po

blsci6n civil une situación semejante a la que están colocados los 

militares. Así el aumento de la actividad estatal y la necesidad -

de coordineci6n que ella impone, obligan a someter s toda poblaci6n 

a une disciplina cuasi-militar. 

C51t-> Vicente Herrero.- Obra Citeda.Fsg. 23. 
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d) Cobesi6n de Grupo.- Por dltimo, hay que ver la uni-

dad que produce la guerra dentro del contexto social de una Neci6a 

Por encontrarse este rector muy ligado a los erectos generales que 

produce la guerra dentro de les sociedades. 

La guerra reruerza la cohesi6n del grupos la discrimina

ci6n y hoctilidad exterior reruerzan al grupo. Los conrlictos con

otros grupos aumentan la cohesi6n interna. Es bien sabido que la -

guerra desarrolla la unidad, la autoridad, la centrelizaci6n, y -

que en la pez aparecen los mayores conrlictos interiores. En resu

men " de los contactos conClictivos nacen ruerzaa poderosas de in

tegraci6n ª.(55) 

Son las exigencias de la guerra que hay que llevar con

tra las gentes de ruare las que precisamente provocan la pez inte

rior; ia guerra y la paz son, desde el punto de vista, interactuan 

tes, ectdan una sobre le otra y se deserrolan mutuamente, une en -

el grupo exterior, y la otra en las relaciones entre grupos. Es -

m&s la relaci6n entre peligro exterior y cohea16n intragrupal, es 

de tipo directo, y de esta rorma, cuanto m&s poderosos son loa Te

cinos, cuanto mayor ea el peligro, m&s intensa en la acti'lrtdad ~-

11ca, y m&s se intenairica tambi'n le cohesi6n, le organ1zaci6n iD 

terna y disciplina de todos. En una palabra, las sociedades buscan 

su paz prepar&ndose para le guerracon los dem&s y, se preparan pa

ra la guerra haciendo la pez interior. 

(55) Jorge Verstrynge.- Obra Citada. Peg. 101. 
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n La ruerza anímica es 1a que dé a1 ejército y a1 pueb1o 

1a cohesi6n indispensab1e para 1a 1ucha por 1a vida y la conserva

c16n de 1a raza er. una guerra que, en lugar de term1nar manana, s1 

esta1la hoy, se prolongará 1nder1nid&mente. La cotes16n anímic•, -

es la que en último término, decide esta lucha por 1a vida. La co

hesi6n anímica de un pueb1o, es le base necesaria para una guerra" 

(56) 

Por Ú1timo al rerorzarse la cohesi6n dentro del grupo por 

erecto del peligro exterior, tiecdec a desaparecer o, cuando menos 

a atenuarse, los antagonismos de todo tipo que dividían interior-

mente a1 grupo. 

Uno de 1os ejemplos más claros que encontrs~os, de le c~ 

hesi6n que genera le guerra en los miembros de le sociedad está en 

e1 grupo a1emán "Los Werren SS." Este gru~o se cre6 a raíz de que 

cuando determinadas exigencias se hicieron sentir, Hitler acept6 -

1a creaci6nde un cuerpo mi1itar rormado por todos 1os vo1untarios 

alemanes procedentes de los países ocupados por Alemania, todo es

to durante la Segunda Guerra Mundia¡, que quisieran participar en 

la lucha de una actitud rundamentalmente política, ruera como cru

zada contra el bolchevismo, ya como empe~o en la creaci6n de una 

gran Europa Un1da, etc. Así, los voluntarios podrían combatir al 

ledo de los alemanes, cose que hubiera sido imposible para la mayg 

ría de ellos, por cuanto, al no tener la nacionalidad alemana, no 

podían entrar a rormar partede la Wehrmacbt. Orgullosos del cuerpo 

C56) Erick Von Luddendorr.- La Guerra Total. Trad. J.D. Iglesias 
Brick1es.- Buenos ~1res 196~. Pag. 23. 
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al que pertenecían y unidos de ur.a manera poco usual, gracias e su 

rirme creencia de la bonóa~ del cuerpo que los reclutaba, 6stos 

hombres demostraron su rirme voluntad y su gran uni6n que llegaron 

a combatir en lo que pera esos días eren las ruinas de Berlín. (57) 

EJemplos como éste podríamos encontrar inrr.ensidad, a tra

vés de los cientos de guerras que se ha~ desarrollado en 1a histo

ria de la humanidad. Pero nos limitemos a ése por la brevedad que -

requiere el estudio acerca de los erectos de la guerra. 

II.- EFECTOS SOCIALES DE LAS GUERRAS. 

La guerra produce. tres &ccion~s desorganizadoras er. 1a 

sociedad: una inmediata, producida por el tránsito de la guerra a 

la paz, y seguida por ur.a reorganización; una cono~ente, de desor&A 

nización rinal del adversario; y otra, 1nconciente, que se produce 

a lo largo de toda la guerra, y que deriva del hecho de que la si

tuac16n de guerra 11eva en su seno d1senc1ones que s61o aparecerán 

en el momento de la paz. 

El tercer tipo de desorganización, es el que m~s nos int~ 

rana, puede apreciarse nítidamente en la esrera de la moralidad: la 

guerra que separa al marido de la mujer, mezcla las poblaciones, 

crea un sentimiento de inseguridad, provoca un relajamiento en la -

moralidad sexual, aWl!enta el índice de delincuencia dentro de la sg 

ciedad y ravorece el aumento del consumo de las drogas por,parte de 

J6venes y gente mayor. 
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a) Desorganización Femi1inr.- Este es e1 primer erecto perceptib1e 

- e1 cual resu1te, del gran número de padres e hijos que son alej4 

dos de sus hogares paro e1 ingreso en el servicio de las armas. -

Aún cuando les leyes relativas al servicio w1lttar do los diversos 

países han procurado no llamar a la conscripc16n a los padres de -

ramilla, en las guerras actua1es, en que los ejércitos se componen 

de miles de hombres, la proporci6n de hombres casados que los int~ 

gran es considerable. (58) 

Otro prob1ems que igualmente provoca la desorganización 

de 1a ~am111a, es e1 relativo a que las ~ujeres, que normalmente se 

dedican e las 1abores del hogar, er. tiempo de guerra tienen que ha 

cerse cargo de 1as labores re1acionadas con la guerra. El alejamien 

to del hogar de los c6nyuges, repercute en un menor controlt sobre 

los hijos, acentuando la tendencia hacia la emancipaci6n de la ju

ventud del control ramil1ar. 

Este proble~e que se nos p1antee es ~ucho ~ns acentuado 

en 1as ramilias de estracción urbana, puesto que le mujer del cam

no emigra hac~a la ciudad y queda al cuidado de los hijos. 

b) Erectos sobre ninos y Jóvenes.- En lo que se reriare 

a ninos y J6venes el problema que se plantee es de toda Índole, -

desde la protecc16n de sus vidas contra los inminentes bombardeos 

que se producen, y le de su salud contra la desnutrición y enrer!DJl 

dades, hasta la desorgan1zac16n de los grupos primarios, grupos --

(58) Vicente Herrero.- Obra Citada.Pag. 46. 
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que tienen a su cargo la transmisión a las nuevas generaciones de 

los usos y valores sociales. 

Esa desorganización comporta una menor atención e los n1 

ños y Jóvenes debido a la ausencia de los padres, al trabajo de -

las madres y a la serie de preocupaciones que lleva consigo la -

guerra. El medio rísico, las diricultades para adquirir artículos 

de primera necesidad, le menor componía de los adultos, ve ~redu

ciendo en los menores una disminución del sentido de seguridad. -

41 irse provocando la emancipación se va produciendo en todos ellos 

un sentir de la vida muy distinto al que corresponde por su edad, 

toda actuación se rige Úniccmcnte por la norma de su capricho. 

Sumamente grGves son las ~ertubac1ones emocionales en 

los niños, las cuales derivan de su propia esperiencia y del re-

rleJo de las surridas por los adultos que los rodean. Indiscuti

blemente, la preocupec1óc de los menores por la suerte que pueda

correr el ram1liar, yá se& el p&dr~ o el hermano, que se encuen

tra en el rrente; la visión do los constantes bombardeos¡ los cuA 

dros que e su vista presenten los heridos, los muertos, etc. tie

nen una gran 1nrluancia en la rormación de la personalidad, como

la tienen todas las experiencias de las primeras etapas de la vi

da de los menores. 

De esta manera, si le guerra es capaz de alterar les co~ 

tumbres y de deCormar la mentalidad de los adultos, es 16gico peD 

ser que las costumbres y la mentalidad de los niños resulten com

pletamente destrozadas a causa de las guerra, problema que se agrA 
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va cuando esos ni~os llegan a la adolescencia, edad de la sexua

lidad y de las emociones, que no s6lo determinen situaciones an6-

melas, sino que dan lugar a un gran número de enrermedades de t~ 

po mental. 

De igual manera, le guerra produce una serie de trasto~ 

nos emocionales y psicol6gicos en los J6venes, ante el alejamien

to que surren de sus podres o ante la posibilidad, cada día más 

cercena dedo su edad, de tener que asistir al rrente de batalle 

sin saber a ciencia cierta s1 saldrán o no con vida da tal empre

sa. Esto dado el estado emocional en ~l que se encuentran por una 

parte por haber pasado de lo nir.ez B la adolescencia~ y por el o

tro los estragos causados por 1a guerra en su mente aún inmadura, 

constituye un serio enrrentsmiento entre su interior y el exterior 

que los rodea, provocándoles sent1m1entos nocivos a su Cormac16n. 

c) Erectos Sobre la Vida Sexual.- Este es otro de los -

aspectos sociales que tienden a ser reaimente srectsdos a causs de 

1a guerra. 

En primer lugar, le ausencia del QSrido y el desplaza

miento de la mujer a trabajos fuera del domicilio, contribuyen e

reforzar la tendencia dominante a una mayor igualdad en las rela

ciones entre los sexos, y acentúa la tendencia de la emancipaci6n 

de la Juventud del control familiar. A suvez, la desarticulaci6n 

necesaria de los vínculos familiares, reforz6 le tendencia bacia

une mayor libertad en les relaciones sexuales, borrando el petr6n 
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dual de moralidad sexual que impone rígidamente al sexo remenino 

la castidad antes del matrimonio y la ridelidad después de reali 

zado éste, en tanto que es tolerante a las inrracciones que a é~ 

te respecto comete el var6n. (59) 

No es pues de extrefte?, que la guerra haya comportado

de ordinario una relajeci6n de le moral sexual generalmente ace~ 

tada. Esto se tradujo en dos hechos importantes, el aumento de le 

proporción de los nac1m1~ntos y un 1nore~ento en el número de a• 

rectados por enrermedades venéreas. 

Aparte de lo anterior, durante la Primera Guerra Mundial 

se not6 un aumento de la prost1tucl6n e incluso su d1rus16n en -

pueblos de provincia, así como un aumento de la delincuencia re
menina, temes que posteriormente trataremos de una ror~s más po~ 

menor1zada. 

De igual rorme de pensar encontra!DOS a Vicente Herrero 

que nos dice que con la guerra '' se reruerza la tendencia hacia -

una mayor libertad en les relaciones sexuales. Ye no importa e1-

patr6n que impone características muy derinidas a cada sexo. Se

olviden los principios que condenen la bebida, el Juego y el tr4 

to sexual ruera del matrimonio. Se dá gran indulgencia a la con

ducta del soldado en todo lo que no sea contrario a la discipli

·na m111tar." 

(59) Orestes Araujo.-Sociología de la Guerra. Montevideo 1957. 
Pag. 192. 

(60) Vicente Herrero.- Obra Citada. Pag. 49. 
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Otro aspecto importante de este inciso es a1 abuso que se 

comete en contra de 1a poblaci6n remenina, 4e casi todos 1os pueblos 

y ci~dades que son tomados por el ejército enemigo. Para nadie es -

desconocido que la guerrs al alejar ol hombre de sus hogares y en 

especial de sus esposas, provoca que éste tienda a satisrecer sus 

necesidades sexuales con otras mujeres, y cás aún, e1 erecto que prQ 

voca una v1atoria para 1os soldados los hace sentirse con derecho -

de abusar sexualmente de las mujeres de sus coctr1cantes. Para na

die es oculto 1a serie de atrocidades que se hac co~etido en 1as -

guerras respecto a éste aspecto de ellas. 

Así por ejemplo, al hacernos el relato d~ una de las bat4 

1las rea11zadas entre ingleses y ale~anes durante la Segunda Guerra 

Mundial en una colecci6n rererente a ella, el autor t.rnscribe de la 

siguiente manera: " Solo existen dos datos oricisles, aunque impre

cisos• ni una sola ~ujer escap6 a la v1olencis sexual (el n~mero e

xacto se ignora porque muchas ramil1as preririeron no denunciar el 

caso•); además, y de un modo especial en Ausonia, prácticamente to

da la poblaci6n remen1ns result6 inrectada de enrermedades venéreas~ 

(61). 

De esta manera, nos damos cuenta de las situaciones tan 

violentas que provoca la guerra en éste y en muchos ostros aspectos. 

d) Awnento en el consumo de Drogas.- En éste aspecto nos 

remitimos a lo que el Doctor Wolrr en su obra nos relata. 

El ha examinado el problema de los tox1c6manos y de 1s -

guerra en una rorma cientírica y pormenori7.ads. Las guerras declara, 

(61) Las Graudes Batallas del Siglo XX.- Obra Citada.- Pag. 1466. 
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acrecientan enormemente el número de edictos e las drogas, por u

na part~ como consecuencia del uso terap~utico m~s extendido en -

ellas, y por otra parte, no menos cons1der&ble, por la rnnyor rac1 

11dad con que rorzozamente 11egan los estuperaciontes a mnnos im

propias, y ~sto en tiempos de surr1mientos rísicos y mentales, de 

angustia e incertidumbre, de miseria económica, cuando surger. nu~ 

vamente 1nr1nitas preocupaciones y dirlcultades de ln vida, con -

1a consecuencia de que gran número de 1nd1v1duos, 1ncapacc~ de a

rrastrar y soportar esta existencia de proscritos y ~e g~ntes que 

actúan~uera de su medio, se dedique al consumo dP drogss, para a

partarse de una realidad hostil e insoportable para ellos. ~ este 

intranquilidad y a esta constante tensi6n nerv1o3B se asocian una 

disminuci6n del nivel mental y 0>0ral de los pueblos e individuos, 

amén del ansia dasenrrenada de placer~s y una evidente corrupc16n 

de costumbres. (62) 

Sena1s las causas del aumento Ce los toxicómanos y las -

toxicomanías durante la guerra. El dolor y la necesidad de evas16n 

son los rectores determinantes del uso y del abuso de los paraísos 

artiricialcs. Los surrimientos rís1cos de los heridos exigieron el 

uso de drogas, ese uso se convirt16 en hábito y el hábito condujo 

a la propaganda. En la relec16n entre heridos y enrermeras, cuan

~º pasaba del trato corriente a la intimidad, el contagio t6xico

se producía y la droga era en ocasiones un episodio po'tico de la 

(62) Wolrr.- Los Toxic6manos y la Guerra.- Revista de Psiquiatría 
y Criminología. Buenos Aires. Diciembre de 1943. Pag. 25. 
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relaci6n sexual. La liquidac16n de la guerra disemina por todas -

partes a los propagandistas. Representan enton:es un marcado pro

blema los mercaderes de drogas, suJetos de criminalidad insidiosa 

que comercian con le salud. 

Así por ejemplo, los t6~1~0~ ~ueron usados como armas -

de guerra por algunos aeresores. El comercie de 1as droges aument6 

considerablemente. En los tiempos de desorden social el uso ee 1os 

t6xicos aumenta siempre. En el desajuste de las guerras hay que -

temer~ sobre todo, la cont&m1nación y la reconteminación, de que

son vehículos los propios ejércitos. 

De esta rorma, durante la Últ1rra contienda a nivel Mundial 

los gobiernos centraliz&ron en sus hospitales la producci6n de drQ 

gas, poniéndolas ruera del alcance del comercio libre, pero ésto -

no evité, que una vez terminad& la guerra y d1sm1nuída la necesidad 

del empleo terapéutico de las drogas, éstas se vendieran med1ante-

1as artes rraudulentas del trárico clandestino. 

Otro ejemplo palpable, del mal que provoca la guerra inr1i 

trando drogas en los eJército3 contendientes, lo tenemos en los 

soldados que partic1paron en la Guerra de Vietna~, que ahora en su 

gran mayoría son toxic6manos y representan ur. gran problema para -

el gobierno de 1os Estados Unidos. 

e) Delicuencia inrant11, Juvenil y remen11.- Por último -

trataremos el tema de la delincuencia dentro de la sociedad, como 

uno de los erectos de más gravedad que dejan las guerras a loa pa,i 

ses contendientes. 
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l. este respecto Guillesp:!.es nos comenta: " que el resultA 

do m's ser:!.o de la desorgnnizeci6n de le vida de los ninos aparece

en el aumento de la delincuencia Juvenil. La mayoría de esos deli

tos consisten en robos y actos de destrucci6n. Los rectores que ac

t~an, son principalmente perturbaciones de la vida ramiliar produci 

dos en especial por la ausencia del padre enrolado en el ejército, 

la clausura de las escuelas durante largos períodos, o parte del -

día, el cierre de los clubes o campos de juego. En las zonas de bom 

bardeo también resulta danino el tiempo pasado en los alojamicntos

durante el invierno, a menos qu~ sea combatido por disposiciones sg 

ciales bien organizadas. Los rerugios pueden rormar lugares para 

planear aventuras a rin de reemplazar las que ya no existen, de mo

do que los delitos graves, tales como robos, pueden ser planeados -

para ejecutarlos después, durante el obscurecimiento.Estas empresas 

son, claro est~, el resultado del espíritu de aventura en much~o c4 

sos, pero es muy probable que Juegue papel importante la emoci6n d~ 

rusa que se desprende de las nuevas condiciones."(63) 

Como consecuencia de la guerra la criminalidad aumenta -

en precocidad y perversidad. La edad predilecta del crimen desciende 

en una rorma tremenda, legado éste de la guerra, que al igual que la 

brutalidad de los delitos, no se extingue nunca. 

(63) GUILLESPIE Robert Dick.- Erectos Paico16gicos de la Guerra en 
los Civiles y en los Militares. Trad. Irme A. Lorenzo. Buenos 
Aires. Pag. 25.• 



- 75 

La guerra term~na con le normalidad de muchos hogares,

de aquéllos que le muerte no he deshecho y, a~n cuando al terminar 

la guerra mucl1os vuelven a la normalidad, se recupera parc1slmente 

la vida esco1ar, la delincuencia de los menores no desciende, sino 

que de manEra contr&r1a, aquéllos que son n1Fios durante la guerra, 

salen de elló con mentsl~dad, métodos, pedagogía y hogar de guerra. 

Tal repercusión los hace adeptos al vivir vertiginoso· de ~anera -

que pare ellos ciert~s actitudes delictuosas se encuentran dentro 

de lo normal. 

Estas conductas cr~m1nnles tienen orígenes patoldgicos -

rrecuentes. Las neurosis, le al1~entac16n der1c1tar1s, la desnutr~ 

ción y sus enrermededes subsecuentes inrluyen decisivamente en e

llas. Las predisposiciones hereditarias son ravorecidas por la d~ 

b1lidad rísica y mental. Fero en su etiología entran también ract2 

res exógenos: le desorganización del hogar, a causa de la ausencia 

rorzada del hombre y de la mujer, implicados en cualquiera de loa

frentes de guerra; el abandono consiguiente, la desmoralización s~ 

xual, son funestos ejemplos, que alu~bran incipientemente, y con 

desviaciones insospechadas, las actividades del sexo; la pobreza y 

hasta la indigencia, la 11~itación y el contagio de los instintos 

adultos, libres de todo rreno, desatados por el placer del goce y

por el sádico deseo de matar: todo ello integra una constelación -

causal, cuya 1ntluencia en les cond~ctas antisociales de los meno

res e~ maniriesta. La calle y sus tensiones, y en la guerra el es-, 

pectáculo espec!~ico de los desfiles de heridos y prisioneros, las 
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v1olenc1as de las armas, el terror de los bombardeos, contribuyen 

a proyectar sobre la rragilidad psicol6cica del menor una acc16n

desintegradora que produce la brutalidad, la violencia y el cri

men. Sin discutir el problema de car¿cter delictivo, de l& ~endi

cidad y del vagabundaje o el valor de preservDc1Ón o activación -

de les conductas criminales que asumen estas situaciones de para

sitismo social, es lo cierto que en les menores rorzados a ellas 

por el medio, por el ractor económico, po~ el abandono o por la -

explotación ajena, producen hábitos de pereza o ravorecen dispos1 

clones susceptibles de conducirles al delito.( 64) 

Las relaciones sexua1es surren grandos mod1r1cac1ones 

que inrluyen en la conducta, determinan la comisión de actos deli~ 

tivos y se caracteriza por una aparición precoz de toda suerte -

de disturbios. La disgregación de la ramilia, la conjunción de s~ 

xos como un r1n en a! y la disminución de población, aumentan los 

adulterios, especialmente en aquéllos pa!ses donde se sanci~na CQ 

mo delito. El menor que ba reemplazado al mayor llamado a los cam 

pos de batalla en el rrente económico, lo sustituye también en e4 

te otro sector del rrente criminal 9 constitu!do por las relacio

nes sexuales 1l!citas. 

Es obligada también la consideraci6n del menor como -

sujeto pasivo del delito. Durante la guerra anterior aumentaron -

ios atentados al pudor contra ninos y adolescentes. As!mismo se 

(64) Ru!z Futtes Mariano.- Criminología de la Guerra. (La Guerra -
como crimen y Causa del Delito). Buenos Aires. Pag. 55 y s.s. 
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multiplicaron los crímenes de bandas y asociaciones irregulares. 

ravorec1das por el contacto entre menores abandonados o tutelar

mente desasistidos. Se encuentra una mayor amplitud en los pactos 

entre delincuentes seniles y precoces para delinquir. En general, 

la situación irregulBr e 1nd1sc1p11nsda de los menores Cavorece -

las actividades de la sugestión o el empleo fraudulento o violento 

de su estado de necesidad para toda clase de empresas criminales

º antisoci&les, y orrece s la inducción de los adultos un amplio 

campo de experiencia. 

Uno de los ractores que determinan aun más el aumento -

de la delincuencia juvenil, es el económico. La móvilizac1Ón in

dustrial que provoca le guerra, hace que los adolescentes sean em 

pleados en gran proporción en las empresas, tanto en las que se

dedican a la construcción d~ armamentos bélicos como en todas las 

demás remas, los salarios son bastante altos y éste súbito acceso 

a los salarios e1evados ravorece, en vez de dism~nuír, la delincuen 

c~a juven~l. En 1as guerras mundiales pasadas, se aumentó de una

manera extraordinaria la población inrantil atraídos por los al

tos sueldos que se pagaban en las industrias, de esta manera fue

ron nuevas víctimas a la delincuencia urbana. Todas estas posibil~ 

dad~s llevan a los menores a una vida de vicio, que se aumenta por 

la posibilidad de cometer hurtos r6cilmente debido a la anormalidad 

de las circunstancias.(65) 

(65) Jiménez de A=da Luis.- La Guerra, la Criminalidad y la Crimin~ 
log!a en la Ley. Revista ~urídica. Tomo ?O. Argentina 1952. 
Pag. 18. 
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Los adolescentes que llegan sin estar psíquica y so-

~1almente ~ormados, se encuentran, una vez que ha term1n3do la 

luche, con que har. perdido las conexiones qu~ pO<lr!on unirles 

con el mundo e qu~ se asomaban, con le rrustación de sus vidas, 

con la pérdida de sus ilusiones, de sus ideales y sin la esperan 

za de conseguir rácilmente un empleo. El resultado de todo esto, 

es sabido, incita a la organizac16n de bandas y pandlllss cuyos

rrutos se perciben al d!a siguiente de terminada la gu~rra. 

Le guerra tiende a inhibir la desv1aci6n social, al -

cessr aquélla ésta tiende a reapar~ccr •.• ptro ogravoda por 1as

práct1cas de crueldad y de v1oienc1o que hsn sido llevndss a ca

bo usualmente sobr~ la contienda. Se trata en cierta terma, de

un erecto de rebote: varias de 1as man1restnc1oncs extre~as del 

sadismo aparecen precisamente en el momento en el que el clima -

de guerra desaparece. 

E~te recrudecimier.to de ciminalidad po~t-bélice no se 

debe solo a los hábitos adquiridos durante la guerra s1no también 

16gica~ente, a la d9smovilizac16n y el paro que ésta tiende a a

carrear: es el ren6meno de los "soldados perdidos", que se encuen 

tran aislados y abandonados. (66) 

Otro rector indudablemente importante de este estudio

se encuentre en le del1ncueric1s .re:nen1na, co:no e:recto de las gue

rras. 

(66) Jorge Verstrynge.- Obra Citada. Pag. 102. 
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~esae la ~evolución Ir.d~str1al, l~ ~uJer I'uE sac~d6 de su 

hogar y l]eVcde B tr€hajar a l~S rlbriCBS y t&lleres, en donóe t~

VO que trabsJar Jcrnañas verdedF~P.~ent~ ~cot~dor~s por u~ salsrio

por demls m1cereb1P, cua~ric• ~nterior~e~te er& la encargada de las 

labores de su Cús&. ks! ~e ro~piero:. les usos csta~lec1d~s, sbr1Ja 

dose un camino a la e~anctp&ci&n ~e la mujer. 

Herrero nos co~~r.tD qu~ 11 rue una consecuenc1& de le rrt~ 

ra G~crr& Mundial la 6Celerec!&n de este ~ov1rn1ento, d&~jo ~n gran 

psrte a l~ mujer, sobretodo en los p~Íses sa~~nes y Ger~bnos el -

reconocimiento I'orrnal de igualdad con el hom~re, el ~urragio y una 

libertad social que le permitió us&r rslaa cort.a, cort&rse el cab~ 

llo, beber, ~um&r, etc. L& guerra tctal ha exigido y seguirá exi

giendo de la mujer una participaciln ~ucto ~~s act!v& en la vida -

social." (67) 

La conCuct& de l~ m~Jer 7 en estas condiciones no puede -

quedar al margen de ciertos ren&~enos de la guerra. hl desplaz&

m~ento de sus act1v1dades cot1d!an~s, deh~do á ~ue se le i~pone su 

colaboración en le industrie bélica; lo~ CL~bios en su ror~a de vi 

da, que la masculinizen en relación con l~s actividades de toda ÍD 

dole, la colocan bajo el inf.luJo de n~evos rectores, con un poder 

criminóge~o al que orrece cébiles resistenciss. 

La guarra de est& ~anere, arects muy ser.s!Clemente le pr~ 

porción existente ent~e la Cel1ncuenc1& ~emen~na y l& ~asculina. 

(67) Vicente Eerrero.- Obr~ Citada.Fag. 67. 
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Muchas razones existen pera ex~l1car este hecho, entre elles está

la que resulta de la gran cantldad de hombres que son apartados de 

la vida civil, que apenes pueden cometer otros deljtos que los mi

litares y a los que la disciplina militar hace muy d1rícil la de-

11ncuenc1~ debido a los severos c~stigos; les diricultades en que

se encuentra 1a muJer para adptórse e las nuevas cond1c1on~s soc1A 

les; las necesidade= a que tiene que hacer rrPnt~ sin ls ayuda del 

padre o del marido; la mayor libertad sexual con el coruplemento de 

mayor nri~ero de abortos y, sobr~ todo, su mayor part~cipacj6n en -

la vida social. 

Las malGs conductas de las muchachos son aumentadas por-

1ss guerras, crPcen su~ tensiones emocjonolAs, ceden e las aberra

ciones sexuales. Se presentan tumb1én las víctimas del i~vesor, las 

mujeres ultrajadas, que rpcurren muchas veces e conductas cr~mina

les para destruír su propia ver&uenza. 

Por otro 1edo, la prostitución aumenta por e~~cto de la 

guerr&. Como ye hicimos mención en otra parte del presente capítu-

10, el soldado el encontrarse lejos del hog6r suele sat1sracer sus 

necesidades de tipo sexual, con las mujeres que para ello se pres

tan a cambio de di~ero, co~ida o sim~lemente unos buenos tabacos y 

una cope. 

'' La guerra, revorece las industrias del a~or. Junto a -

la prostitución realizadora de disposiciones o inclinaciones revo

cidas por el ambiente, o de la exclusivamente ambiental, existe -

también una prostitución heróica en que las mujeres hacen el sacr4 

r1c1o de su virginidad o de su honor para corresponder a aquéllo -

que loa hombres oCrecen a la patria. Asímismo, la incertidumbre de 
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la v1da ravor~ce estas conductas. Los perm1sos del Crente y el do

senCreno que desata le vuelta a le v1da más o menos normal y con 

carácter trans1tor1o, son de una decisiva 1nrluenc1a en la moral 

femenina de la retaguardia ••• En la adolescencie remen1na resulta

aumentsda su 1nclinoc1Ón a los tóxicos, porque son más sensibles -

que los adult~s a las sol1citudes de ls evacuación. Estas pareJas

del h~r6e que regr&sa reciben de él todas las peculiaridades de su 

desenCreno y de su rrenesí de vivir una vida que la vida ha puesto 

-en precario. Todo se sacriCica con la complicidad d~ lo pública -

tolerancia• honor, salud, dignidad individual. (68) 

Son adolescentes que viven como adultos • La crisis de -

la ramilia es un rector criminÓgeno de la delincuencia remenina y 

asímismo la del matrimonio.La primera se desintegra con la guerra. 

El segundo resulta proCundamente arectado por la separación, por -

la soledad rorzada de la muJer, a las que nuevas Cormas de vida y 

las inCluencias de la capilaridad social pueden conducir al adult~ 

r1o y a la prostitución y por el regreso, susceptible de colocar 

rrente a Crente a dos seres cuya personalidad ha suCrido cambios 

prorundos determinados por las agresiones sentimentales de la gue

rra. 

Los crímenes contra las personas, de carácter eapecíric@ 

mente emocional, predominan en la del1ncuencia remenine, son las -

les1ones, atent&dos contra la integridad r!sica y las inJurias, a

tentados contra la integridad moral. Van más ligados a compleJos -

(68) Ruíz Funez Mariano.- Obra Citada.- Pag. Bk y s.s. 
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particulares que rorman una buena p&rte de la trama de su persona-

lidad ••• La crisis econ6mica de Alemania de la post-gu~rra arectó 

como era 16gico,a la vivienda. Determinó uoa promiscuidad ramiliar 

y une densidad de habitantes no por la ralte de l& habitación, si

no por el aumento de alquileres, esa conv1venc16 rorzosa, densa y 

m~ltiple, rector evidente de desajuste determinó constantes rr1c-

ciones en la que encontró un campo predilecto la d1ramación remeo1 

ne. El inrant1cid1o ot'recé-bambi~n una curva co1ncideote con la de 

los otros del!tos, pero con caracter!ticas un poco extranas ••• 7a 

que se preriere interrumpir la gestación a destru!r el rruto ••• d~ 

Jando sentir todo su peso crim1nÓgeno los rectores exógenos del a

borto ••• El crecimiento de la criminalidad remen1na en la post-gu~ 

rre anterior sigue el ritmo de la criminalidad general, por la ac

ción de ractores genéricos de carécter ~xógeno •• 

De esta maoera, podemos conclu!r este capítulo, puesto -

que han sido estudiados casi todos los erectos generales que prod~ 

cen las guerras en nuestra sociedad, tanto en el aspecto ramiliar, 

como en el aspecto penal. 

Sólo para rinalizar, podemos decir que la guerra produce

ástos y otros muchos renómenos que por la brevedad del tema no por

demos tratar pero son las más característicos. No pudi~ndonoa ima

ginar los horrores que se viven al pasar la guerra o durante esta, 

ya en un caso práctico por no beber vivido uoa guerra como la que

v1v1eron los países europeos hace unas c~antes décadas apenas. 
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III.- EFECTO ECONOMICOS DE LA GUERRA. 

Ahora, hemos de tratar los erectos que no solamente t1c

n~" repercusión en la vida interna del pa!s, sino los que trascie~ 

J•:n a nivel Internsc1onal deda su 1mportanc1s 7 como son los erec

tos de tipo económicc y los de tipo político. 

En el aspectc económico debe destacarse que la guerra -

tiene erectos en cuanto a este renglón que no aparecen solamente -

ccn posteridad a su cese, sino que se hacen s~nt1r ant~s de qu~ se 

precipite, en el período preparatorio ~e la m1nms, una vez que e

lla estalle, durante todo su desarrollo; y por Último, cuendo ha -

cesado como re~ercus1ón rinal de la conmoción social que ha provo

cado. 

Con anterioridad a la producción de la guerra, el renóm~ 

no más corriente en las potencias ~ilitares rue el recargo de los 

presupuestos por 1os ga~tos de armamento, y ei desarrollo y trana

rormación de detrminadas industrias y rormas de producción destiDJl 

das a equipar militarmente a la nación; o sea, se orrecen todas a

quéllas manirestaciones que constituyen la preparación económica

de ls guarra. 

En las sociedades primitivas los erectos e~o~ómicos de -

las guerras son al mismo tiempo, la rinalidad perseguida en ellas. 

El objetivo del conrlicto, esto es, satisracer una necesidad econg 

mica, lleva s la apropiación de la riqueza aJena cualquiera que -

sea su rorma. 
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En las sociedades primitivas e incluso en el capitslismo 

monetar1o del mundo antiguo, lLs guerras tuvieron ~~rcados erec

tos sobre la riqueza monetariE metálics, habiéndose arir~ado que

la constante depreciación de la moneda en toños los países se ha

lle vinculada & las guerras y derrotas milits~es por ellos surri

das. (69) 

For su parte Josu~ Sa~nz nos comenta, a est~ respecto, -

que ls guerra aumenta la importancia relativa a determinadas ra

mas industriales, en mérito a la creciente mecanización de la gu~ 

rra. Por otro lado, hace que se consuma el carital. En tiempo de

guerra todos los recursos se usan pare incrementar le producción

b~lica. Finalmente, se modirican los costos de producción, absoly 

tos y relativos. Todos los recursos económicos disponibles se di

rigen hacia la producción de mercancias y servicios necesario~ PA 

ra la consecución de la victoria. De ahí una restricción del con

sumo civil y la inversión destinada a satisracerlos.(70) 

Fo~ otra parte, la guerra provoca también radicales trana 

rormaciones er lá distribución de los bienes, al extremo de que 

en la Pri~era y Segunda Guerra ~undial hubo una sustitución del -

siste~a de precios libremente riJados en el ~ercado, por un r~gi

do sistema de control y racionamiento tendientes a evitar la eleva 

ción de los primeros y el exceso del consumo. 

(69) Orestes AreuJo.- Obra Citada. Pa6• 285. 

(70) Josu& Saenz.- Erecto Económicos ~e le Guerra.- Jornadas No.7 
del Colegio de M~xico. Fag. 32. 
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Asímismo, se produce el inminente aumento de precios e 1n

rlaci6n, unidos e la destrucci6n del capital, y merma del ritmo y

cambio de objeto de la producci6n, llevan a un &celeramiento del -

consu~o, a cuyo origen tampoco son ajeno~ rectores ps~colÓgicos cg 

lectivos. 

Para explic&r los erectos econ6micos, que producen las gu~ 

rras al término de estas hemos de rererirno a Jorge Verstrynge que 

nos dice lo siguientes "es sabido que la guerra produce alteracio

nes econ6micaa y que dichas alteraciones son amplias y variadas. -

Ceda guerra provoca una nueve redistr1buci6n de bienes económicos, 

de medios de producci6n, de tierras, de ~ercados etc. La guerra ea 

ri~uece a unos y arruina a otros, modirica los prcesos productivos 

, provoca movimientos no usuales en los precios de los bienes y de 

los valores, romenta la producci6n de unos bienes y rrena la de -

otros, etc."(?1) 

Dentro de los cambios más importantes el autor nos se~ala1 

Sa1Yando las direrencias en base al sexo y a la edad, la guerra 

puede haber sido la introductora de la divisi6n técnica y social -

del trabaJo, sobre la cual se basa rundamentalmente el ~roceso ecQ 

n6mico; el esclavo ha comenzado probable~ente siendo un cautivo de 

guerra del que se pospuso la eJecuci6n con la rinalidad de qua pre4 

tara serv1.c1o. 

(71) Jorge Verstrynge.- Obra Citada.- Fag. 76 y s.s. 



Por otra parte, l&s primeras scumu1ac1cr.es consistentes de ca

pital y de excedentes se debieron a la guerra, y ello en dos ror-

mas: 

1.- Para hacer la guerra es necesario preparar un excedente -

de capital, que debe ser extraído a su vez, del excedente de pro

ducci6n. 

2.- Uno de los resultados econ6micos de la guerra consiste en 

la apropiaci6n de la riqueza del vencido, lo cual ravorece la acy 

mulsci6n. 

- Por 6ltimo, la inrluencia ~e l& guerra scbre el progreso econ6-

mico debe ser contemplada tnmbi~n desde el punto de vista de la -

guerra productora de tecnología o planteadora de retos econ6micos 

prorundos. De hecho la mayoría de los progresos econ6micos reales 

como los de la ciencia y la tecnología, se han producido bajo la

presi6n d• diricultades apremiantes. 

~s! pues son muchos y variados los erectosecon6micos que 

la guerra produce, pero para nadie ea desconocido que &atoa tras

cienden de una rorma rundamental al 'mbtto internacional, sobretg 

do cuando loa países contendientes son potencias • nivel mundial, 

o cuanóo en la guerra intervienen varias naciones de alguno de -

loa cuatrc continentes. 

Kn-~o.particular, siento que el W.ico benericio ecbnÓm,1 

co que trae la guerra, es que gracias a ella los inventos han si

do real~ente rabulosos, y 6stcs en tiempos de paz han reportado -

grandes ganancias y benericios a la humanidad. 
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IV.- EFECTOS DE TIPO POLITICO ~UE PRODUCE LA GUERRA.- Este es el -

~ltimo tema que tratremos en éste capítulo, al igusl que los erec

tos econ6micos, los políticos tienen trascendencia a nivel Intern& 

cional y como ya lo dijimos antes, sobre todo cuando se tratan de 

potencias mundiales las que intervienen en el conrl1cto armado. 

Verstrynge nos se~ala como.los erectos políticos més im

portantes los siguientes:( 72 ) 

- La guerra no solo reruerza el aparato estatal, sino que 

dentro de éste, reruerza especial~ente al ejecutivo, al Gobierno. 

&sí por ejemplo, la historia de los Estsdos Cnidos nos revela, que 

ha sido creciente la concentrac16n de poder en el Ejecutivo al am

paro de las guerras. 

La guerra s1mpl1T1ce los problemas y las ide~log!as. -

Constituye la soluci6n dlt1ma de loa problemas insolubles. 

La guerra provoca el endiosamiento de los gobernentesi

declarada la guerra el más apagado y triste de los hombres políti

cos en el poder se transrorma en una "especie de pontírice sublime 

y aureolado" que pasa revistas en medio de aclamaciones y peraoni

Tica la Patria, los combatientes mueren en su nombre, y éste es evg 

cado en todas las batalles. Más claro ejemplo, de este aspecto no

lo podemos encontrar en otra parte que no sea el de la Tigura de -

Hitler en la pasada contienda mundial. 

(72) Jorge Verstrynge.- Obra Citada. Pag. 92 y s.s. 
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- Por último, la guerra constituye el tribunal de los Es

tados¡ los rallos pueden gustarnos o no, pero son objetivos y estan 

ahí: la decisión de una guerra constituye una sentencia, aunque -

nola dicte un Juez neutral, y con poder para obligar a las partes. 

For todo ello, lo que calibra a una ~ación, a un Estado, es el p~ 

der de bacer ls guerra; para que una Nación sea grande, necesita, 

históricamente, la sanción positiva de la guerra. 

Así pues, el poder político no nace de la guerra, el proceso 

de concentración del mismo sí se halla ruertemente vinculado a e

lla. En der1n1tiva la guerra, produce una disminución del grado de 

control democrático. Cada guerra sumenta el poder del Estado algu

nos de los Órganos creados pera subvenir las necesidades bélicas -

subsisten después de la llegada de la paz. 
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PANORAM~ JURIDICO DE LA GUERRA. 

I.- La GUERRA EN EL DERECP.O INTERN•CION•L.-

En éste Último teme trataremos e la guerra desde el punto 

de vista jurídico, que sin lugar a dudes es uno de los aspectos més 

importont~s de ella, pues es e través del Derecho que se ha tratado 

de regularla a rin de prevenirle o de humanizarla en lo posible. 

En primer término, la es~udi&mos a través, del Derecho In 

ternacional que es ls rame del Derecho que más pro~undamente la ha

estudiado, y es atrevés de él por el que se han creaño los Organis

mos necesar1os pa~a prevenirla y para regularla, co~o antertormente 

se ha dicho. 

a) Introducci6n al Derecho de Guerra.- Pare poder com~nzar 

nu~stro estudio ter.emes que decir, o mejor dicho aerin1r, el Dere-

cho de guerra. El derecho de guerra está rundedo en las ConYencio-

nes y Tratados Internacionales, que regulen la conducta de los ejé~ 

citos en sus operaciones bélicas de aire, mar y tierra. 

Por lo tanto, pare comprender el Derecho de Guerra hay -

que hacer un estud~o por~enorizado de las ccusas, erectos, ruentea-

7 c1esiC1cac16n de la guerra. 

CAUS•S DE LA GUERRA EN EL DERECHO Ih"TERNACIONAL.- En la guerra -

suele participarse por causa propia, pero también se participe por

causa ajena. De esta monera, ea ocasiones, 1a causa de la Guerra PA 

re un Estado es la decisi6n de intervenir el lado de uno de los con 
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tendientes en una guerra que originalmente es aJena. Tal decisión 

puede tener como rundamento un deber consignado en un pacto de a

lianza. (73) 

for otro lsdo, el maestro Manu~l J. Sierra, nos se~al~

como causa genérica de l6s guerres lo siguiente: "En realided, la 

guerra ha const1tu!do en numerosas ocasiones, un med~o par6 aumen 

ter el poder político o económico de un Estado o su extensi6n te

rr1 tor1al cor. detrimento y en perJu1c!o de otros Estados". 

Opinión con la cual estamos en co:n¡:-lecs. concc•rdanc.ia~ -

por lo r~alista de la misma ya que pare ned1e es d~sconoc1do por

eJemplo, que la causa por la que F.1tler combatió Junto con toda -

la Aleman1~ Nazi durante 1• Segunda Guerra Mundial, rué la de ex

tender el terr1tor1o ale~án, pera poder lograr la uniricac1Ón y -

poderío de la Raza Ar1a a la cual supuestamente pertenecía. Esto 

Junto con muchos otros rectores originó una de las más sangrien-

tas guerras que la humanidad ha tenido que vivir. 

- CLASIFICACION DE L4 GUERRA.- A éste respecto el maestro Arellano 

Garc!a nos hace una clas1r1cación muy clara de los tipos de gue--

Desde el punto de vista del lugar donde se desarrollan

las operaciones bélicas, la guerra suele clasiricarse en guerra -

terrestre, marítima y aérea. 

(73) Carlos Arellano García. Derecho Internacional Pdblico. VOL II. 
México 1983. Pags. 3~6 y s.s. 
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En lo que hace a la diversa actitud de los Estados parti

cipantes en la contiende y segdn la responsabilidad de la inic!ac16n 

de la guerra, 'sta suele clas1C1carse en ofensiva y en derensivs. 

orensiva cuando un Estado la lleva e ceb~, o ln pretende

llevar a cabo, par6 la obtención de sus pret~ns1ones. 

Derensiva,cuando se h& surrido e se sufrirá de ~&nera 1n

m1nante uc ~~aque injusto de otra potencia y se r~sponde con la rue~ 

za para evitar el arrasamiento del enemigo. 

Desde el &neulo de la certldumbr~ de la exlstenc!a de la

guerra, ést& puede clas1C1cnrse er. guerra declr~da o nn declarada. 

En cuanto a su alcance, pu~de serz 

Limitada, cuando el lugar ~e las hostilidades esta locali 

zado perrectamente, y no se extiende a todo el país de los belige

rantes y no se at&quen las ciudades ante el temor de actos s1~1la·--

res. 

General, cuando ya no se exceptúe lugar alguno de los bel~ 

gerentes en donde puedan tener erecto los acontecimientos bélicos. 

Por lo que hace al nd~ero de países participantes en la

goerra puede seri 

Bilateral, cuando s61o participan dos países en la contien 

da, y; 

Multilateral, cuando involucra a ur- gran ndmero de Esta-

dos, a ésto se le denomina "guerra mundial". 
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- FUEN'IES DF:L DERECHO DE GUERR.¡¡.- Durante mucho tiempo la guerra se 

caracterizó por la ausencia de normas que viniesen a poner un Creno 

a los excesos que se cometían durEnte su desarrollo. 

P-ay que esperar hasta 1a Edad Media para ver aparecer les 

primeras institucion~s ( corno la Tr~gus-De1 ) destinadas a humani

zar un poco 1e guerra, pero todas ellas de carácter ecnsuetud1nar1o 

y le realidad es que sólo en el Siglc XIX e~p1ezen les Estados a -

preocuparse de limitar las atrocidades, de los conrlictos b~licos -

por m~dio de reglamentaciones. 

Los principios Cur,dementales que inspiran la regulación 

Jurídica de la guerra son: 

l.- El derecho de un beligerante de emplear con la mayor

energ!a y aptitud todos los recursos de que disponen para vencer al 

enemigo. 

2.- No realizar actos inhumanos innecesarios para conse

guir el prop6sito m~litar de dominar al enemigo. 

3.- Mantener la lucha dentro de ciertas normas de lealtad 

y caballerosidad. (7~) 

As! pues, las principales normas legales aplicables duran

te la guerra son, ésto visto a trav~s del Derecho Internacional : 

La Declaración de París del 16 de Abril de 1856 concer

niente a la guerra marítima. 

74.- Manuel J. Sierra.- Tratado de Derecho Internacional Pdbl1eo. 
México, 1955. Pags. 453 y s.s. 
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Los Convenios de Ginebra rererentes a los heridos y en 

rermos er. campana, ccncertedos el 22 de ~gosto de 1864 y 6 de Julio 

de 1906, perrecc1onados y ccmpletedos en campana, rirmedo en Gine

bra el 27 de Julio de 1929. 

El Convenio de Sen Petesburgo-, de 29 de Noviembre de -

1868. 

Los Convenios y Declaraciones r1rmédos en l~ Primera 

Conrerencia de la Paz de la Haya de 1899 y Segunda Conrerencie de 

la Paz de la Haya de 1907, de gran importancia en el derecho Inter

nacional Pdbl1co por constituír el primer intento rormal de codori

caci6n de les leyes para la guerra. 

La Declaración Naval de Londres de 26 de Febrero de --

El proyecto de C6digo para la reglamentaci6n de la gu: 

rra airea de la Haya. 

La declaración de Ginebra de 17 de Junio de 1925 7 el 

Convenio relativo al tratado de los prisioneros de guerra de 27 de

Jur.io de 1929, que complementa el complemento anexo a los convenios 

concertados er. las dos Conrerer.cias de la Paz de la Haya. 

4 latos acuerdos hay qua ar.adir el celebrado bajo los

auspicios de la U N E 3 CO sobre la protecc16n de la propiedad cnl

turel en tiempo de guerra.( La Haya 1954 ) (75) 

(75) Carlos Arellano García.- Obre Citada- Pag. 3o1+. 
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- EF'EC'i.'05 JURIDICOS DE Ll\ GUERRll. - Son tres los principales erectos 

de tipo Jurídico que provocan les contiendas internacionales1(?6) 

a) Suspensi6n de les Relaciones Pací.t"ic6s.- Entre los E~ 

tsdos beligerantes se suspenden, durante le guerra, las normas jurí 

d~css 1nternec1onales que rigen sus relaciones pac!ricas. 

b} Actualizaci6n de las Normas Jur!dicea B~licas.- Prod~ 

cido el supuesto de la iniciaci6n de hostilidades o ~e la declara

c16n rormal de la guerra, se actualiza le vigencia de los tratados

Internacionales relativos a le guerra, si los Estados beligerantes

son partes en ellos. En caso negativo, las normas consuetudinar1as

que rigen el Estado de Guerra obligarán a los Estados combatientes. 

c) Ruptura de lea Relaciones 01plomáticss.7 Consulares.

La existencia de un Estado da Guerra entre los Estados beligerantes 

dá lugar a qua se suspendan sus relaciones diplomáticas y consula

res. 

La situaci6n de los agentes üiplom~ticos, está prevista 

por al artículo 44 de la Convensi6n de Viena sobre Relaciones Diplg 

máticas1 " El Estado receptor deberá, aén er. caso de Con.t"licto ar.,. 

do, dar racilidades pera qua las personas que gozan de privilegios

• illlllUDidades y no sean Nacionales del Estado receptor, así como -

loa miembros de sus ra~ilias, sea cual .t"uere su nacionalidad puedan 

salir de su territorio lo más pronto posible. En especial deberá pg 

ner a su disposici6n, si ruare necesario, los medios de transporte-

1ndispensables para tales personas y sus bienes". 

(76) Carlos Arellano García.- O~ra Citada.- Pag. 415. 
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b) Guerra Terrestre.- En la guerra terrestre se llame tea

tro de la guerra al lugar donde erectivamente se llevan a cabo las -

hostilidades por los beligerantes, o sea los sujetos que rorman pa~ 

te de las ruerzes armadas, las cuales est~n representadas por los e

Jércitos constitu!dos pare combatir en rorma reg~lar. 

Existen también en la guerra terrestre los ejércitos irre

gulares o sea aquéllos que luchen en rorma irregular. Es~os ejérci

tos tienen igu&les privilegios que los regulares cuando son mandados 

por person&3 respondables, que muestran en rorma evider.tc su carac

ter militar, sujetándose ps~a la conducci6n de las hostilidades a -

les reglas admitidas por los tratados que regulan la guerra. 

También gozan de los privilegios de los eJércitos regu~a~: 

-res las poblaci~~es civiles no ocu~adas ~or el enemigo, cuando se -

levantan en armas al acercarse el enemigo a dichas poblaciones. 

Por otro lado, aúr. cuando ya se dijo que dentro de los p~in 

cipios que regula Jur!dicamente la guerra, esta el de poder utilizar 

todos loa medios disponibles para vencer al contrincante, aún ésto -

s~ encuentra regulado no permitiéndosele al beligerante la plena li

bertad de elegir los medios para etacar al enemigo, as! lo expresa -

el Reglamento concerniente a las Leyes y costumbres de la Guerra en

sus artículo 22 y 23 aprobado en la Raya en 1907. 

Frohibe dict.o ordenamiento• 

1.- Emp1ear veneno o armas envenenadas. 

2.- Matar o herir a traici6n, a los beligerantes pertene

cientes a las naciones enemigas. 
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3.- Matar o herir a un ene~igo que, habiendo depuesto 1as 

armes o no teniendo ye medios de dercnderse se he ren~id~ a discre

ción. 

4.- Declarar que no se dtirá cuartel. 

5.- Emp1ear armas, proyectlles, o materias destinadas a -

causar males superrluos. 

6.- Usar indebidamente le Bandera de parlamento, la Band: 

re Nacional, o las insignias militares y el unirorme del enemigo, A 

a! como los signos distlntivos cel Convenio de GinPbra. 

7.- Destruír o apoderarse de les prop1edsdcs enemigas, e~ 

cepto en los casos en que estas destrucc1ones o aprop1ac1ones sean-

1mper1osemente reclamadas por las necesidades de le guerra. 

El empleo de proyectiles pro~sgsdores de gases asr1x1antes 

rue pro~ibido en la Primera Conrerencia de la Eaya (1899), 1o mis~o 

que el empleo de gases asr1x1antes y tóxicos en el Conveni~ de Was

hington de 6 de Febrero de 1922. En la Decl&ración de Ginebra de --

1925 se prohibió el empleo de cualquier medio de guerra bacter1o16-

gica. 

Nuestro comentario al respecto de 1o anterior> es que en-

1a reaiidad ~stas prohibiciones resultan un tanto utópicas, puesto

que únicamente hay que recordar ese adagio que dice " en la guerra 

y en el amor todo se vale " 7 para percatarnos que no es posible que 

los país~s contendientes, y mejor aún, los so1dadoa que interv1enen 

en el acto b~l1co estén con rn!ramientos de esta clase en e1 momento 

en que su vida se encuentra en peligro. 
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- HERIDOS Y MUERTOS.- En consecuencia de1 desastroso porcentaje de

muertos entre los heridos de le guerra de Cri~ea en 1855, se reuni6 

un Congreso en Ginebra en 166~, en el que se I'irmó una Convención

pare el mejoramiento de la condición de 1os soldados her1dos de los 

ej~rcitos en campana creándose 1a Institución de 1a Cruz RoJa. 

La primera Conrerencia de la Eeys en 1899, convoc6 1a reu

nión de un Congreso, que ~e llevó a cabo en 1906, sobre el mismo t~ 

ma. En ju1io de 1929, una nueva convención rue suscrita scbre 1a 

condición de los heridos y de 1cs enrermos en campana. Según esta -

Convención, los enrermos y heridos deben ser respetados y protegi

dos, sin distinción de naciona1ided, por el beligerante en CUJ'O po

der se encuentren. Si tiene que abandonarlos debe deJar con ellos -

una parte de su persona1 médico para atenderlos. ( 77 ) 

Loa enrermos y heridos que caen en manos del enemigoson coa 

siderados como prisioneros de guerra. 

Después de un encuentro, e1 combatiente en posesión de1 cam 

po deberá &tender a los ber~dos y muertos y tomar medidas para pro

tegerlos contra el pi1laje y el maltrato si es poaib1e, conseguir 

un armisticio para remover 1os heridos del campo de batalla. 

A 1o snterior debemos aunar, que le protección de los esta

blecimientos para curar a los heridos es una regla, siempre que no 

ae cometan baJo su amparo actos indebidos. Los edirtcioa dedicados

• 1a cura de los heridos deben ser respetados por el enemigo ai caen 

en su poder y mantenidos dentro del rin para el que eran emp1eados-

(77) Kenue1 J. Sierra.- Tratado de Derecho Internaciona1 P~b11co. 
Méx~co 1955. Pag. 475. 
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por e1 enemigo. Los vehículo que transportan a 1os heridos y enrer

mos, gozan de 1a misma inmunidad especia1. 

E1 servicio médico aéreo goza de 1gua1 protecci6n. Debe -

ostentar 1os co1ores reconocidos por la Cruz Roja que consistan en 

1a cruz suiza roja en un rondo b1anco; las mismas prerrogativas se

conceden a1 creciente rojo, al le6n rojo y s1 sol rojo adoptados -

por Turquía, Persia y Jap6n respect1vamento. 

De acuerdo a las costumbres estab1ecidas, los so1dados 

muertos debeb aer tratados respetuosamente y no muti1ados, y en 10-

posible, reunidos e incinerados en el canpo de batalla por el vencA 

dor. Deben ser protegidos contra e1 p111aja y ma1trato y procurara~ 

1a r'pida comunicaci6n de los nombres y 1as indicaciones de identi 

dad, no so1o da los heridos y los enrer:nos 1 sino también de los ca

dáveres. 

- PRXS10liEROS DE GUE~.- En Junio de 1929 se rirm6 en Ginebra una

Convenci6n para revisar 1a 1eg1s1aci6n sobre la materia.&dopt,ndosa 

e1 principio de que loa prisioneros quedan en poder de1 gobierno -

captor y no de las ruerza militares que se han apoderado de ellos. 

Deben ser tratados con humanidad y protegidos contra la violencia y 

la curiosidad pública. Su persona y su honor deben ser respetados. 

El captor debe proveer para su mantenimiento, aplicando distinto -

trato de acuerdo al rango. 

La inrormaci6n que se puede obtener de los prisioneros dA 

be conrinarae a su nombre y rango. No debe ejercerse ninguna pre-
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sionarse para obtener 1nror""'s respecto a 1as ruerzas armadas. Los 

prisioneros deben ser evacuados da 1a zona de guerra y los ba1ige

rantes deben ser inrormados de todcs 1os detalles de 1dent1r1cac1-

ón. En 1os campes de conrinamiento deben ser tratados de una mane

ra hu;nanitaria con excepción de ciertas medidada disc1p1inarias, 

permitiéndose1ea el cumplimiento de sus deberes religio~oa y e1 

recibo de paquetea postales con alimentos y artícu1os necesarios 

para su alimentación y vestido. Podrán ser e•pleados como trabaJa

doras y DO asf en tareas que no puedan desempe~ar r{s1camente, y -

e1 trabaJo hecho por los prisioneros de guerra no debe ~en•r cone

xión directa con las operaciones militares. 

Nir.gdn beligerante es~á obligado a o.t'recer a los prisio

neros el ser puestos en libertad bajo palabra, ni tampoco 1os pri

sioneros están ob1igados a aceptarlo. En caso de que así se haga, 

su propio gobierno queda coeprometido a no admitir ni pedir al pr~ 

sionero servicio alguno incompatible con la pa1abra empenada. Los

que ralten a esa palabra y caen nuevam~nte en manos del enemigo -

pueden ser enJuiciados por una Corte Marcial. 

La ruga de prisioneros no ea un delito y en caso de re

captura deben ser castigados con penas menores de carácter adminis

trativo. La cautividad concluye por retorno al país de origen, por

su acomodación en países neutrales, por libertad al terminar las -

bostil~dades, por ruga o por muerte del pris~onero.(78) 

(78) Manue1 J. Sierra.- Obra Citada. Pag. ~78. 
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c} Guerra Marítima.- Dentro de este campo nos encontramos -

que las disposiciones aplicables son principalmente, las suscritas 

en la Segunda Conrerencta de la Raya, relativas el estatuto de los 

barcos mercantes enemigos, al !nielarse las hostilidades.Conversión 

de barcos mercantes en barcos de guerra; colocación de ~!nas autoll:IÁ 

tlcas submarinas y minas de contacto¡ bombardeo de las ruerzas nava 

les; eJercic1o del derecho de captura en la guerra marít1•oa¡ y por

Último el Tratado Naval de Londres de 1930, y la convención Maríti

ma de neutralidad !"irmada en la Habana en 1928. 

En 1856, con la Declaración de París, a la cual M&xico ae -

adbiri6 en el ano de 1908, establece al respecto los siguientes -

principioas 

l.- El derecho marítimo en tiempo de guerra, ha sido duran

te largo tiempo, objeto de controyersiaa lamentables, 

2.- Que la incertidumbre del derecho y de los deberes en e

sa materia dá lugar, entre neutrale• y beligerantes, a dlveráencia

áe opiniones que pueden causar serias di!"icultades a un con!"lictof 

3.- Por Último, que los plenipotenciarios reunidos en el -

Congreso de París, no podrían responder mejor a las intenciones de 

que están animados sus gobiernos, sino tratando da intrb4lucir 9n 

las relaciona• internacionales principios !"iJos a este respecto. 

- CAPTURA.- Se considera que los barcos dedicados a una miaión cieD 

tírice o religioaa deben ser inmunes a los ataques del enemigo. En

asta rorma lo establece una Convenció~ rirmsda en la Segunda Conre

rencia de la Raya. Tambi~n ~sta inmunidad alcanEa a los barco• mer

cantes en viaje en el momento de la declaración de la guerra, de-



- 101 -

biendo dársele el tie~po necesario para llegar a un puerto. (79) 

- TRIBUNAL DE PRESAS. Una Corte de rresas tiene que legitimar la 

captura de un barco enemigo. Las Cortes de Presas tienen por obJeto 

determinar los derechos de los neut:ales para proteger al estado 

captor contra posibles y ulteriores recle~ac1ones. Las Cortes de 

Pres&s son tribunales domésticos instituidos por el Estado, sin em

bargo, las reg1as deben estar en consonancia con los principios del 

Derecho Internacional. La Segunda Conrerencia de ls F.aya propuso el 

establecimiento de una Corte Internacional de Presas que era un tri 

bunal de apelación, pero esta convención no rue ratiricada. 

- TRhThMIEN'l'O DE HERIDOS~ NhUFR4GOS.- La legislación relativa ha -

sido adaptada con postertor1dad a la que debe aplicarse en casos i

guales a la guerra terrestres. 

En la Segunda Conrerencia de la F.aya se suscribió una cog 

vención para adoptar los principios de la Convención de Ginebra a -

la guerra marítima y se reriere a los heridos, enrermos y náurracoa 

y muertos; los hosp1tn1es, a lns barcos neutrales que recogen a bo~ 

do a los heridos, enrer~oa náurragos y servicios médico~ y religio

sos. La convención contiene los principios aceptados para la cuerra 

terrestre considerando que los soldados, marineros y otros elemen-

toa unidos oric1a1mente a 1aa ruerzas de cualquiera nacionalidad, -

cuando son recocidos, heridos o enrermos, deben ser respetados 7 -

consideradoa co1110 pr1s1oneroa de guerra por los captorea.(80) 

(79) Manuel J. Sierra.- Obra Ciatada. Pag. 482. 
(80) I DE M. Pag. 483 7 s.s. 
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d) Guerra Aérea.- El teatro de les operaciones en le guerra 

aérea es el espacio superestente del territorio y aguas Jurisdiccio

nales sometidos e la soberanía, dom1n10 o protectorado de los Esta-

dos be!.igerante., y el de altamar. Esto es según el art.ÍclAlo primero

de la Convención 1nternac1cnal ~e Ch1cago de 1941•. 

El personal combatiente que descienda en terr1t.orio enemigo 

es un bel1gerente 1ndepenó1entemente del elemento empleado para El

descenso(areroneve, par&ca!des. etc.) pero est6 prohibido disparar e 

los tripulantes que abandonen le aeronave pera salvar su vida, según 

el Tratado de la Raya de 1899 y 1907. 

- BOMBARDEO.- Entre loe princi~ios del CÓ¡iigo de Reglas sobre la GMe 

rra Aérea, deben se~al&rse pr1nc1pal%ente. los que se rer1eren a 

los bombardeos aéreos prohibiendo se jecuten sobre pobl.,c1ón c!.v11 o 

edir1c1os que no representen en objetivo milita~. 

En la Segunda Guerra Mundial los bombardeos deliberadamen

te 6irig1dos contra la población civil har. cecsado en la huoaanided y 

na verdadera consternación. 

~ay que hacer notar que el proyecto del Código antes men

cionado aún no ha sido aceptado por los países que representan a las 

principales potenci&s• pero es claro. que las mismas reglas que ri

gen s la guerra terrestre y a la marít.1ma deben ser adoptados por -

la guerra aérea, para poder humanizar un poco a éste t1po de ataques 

que en la realidad y en la actualidad representan un gran peligro -

por los adelantos surridos en éste aspecto. 
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e) Prohibición de la guerra.- Este es uno ce los temes de 

mayor 1mporta~cia ec cuanto al. aspecto jurídico de la guerra, pero

debido a l.a bravedad del estudio que se realiza solamente comentar~ 

mos dos de los Convenios suscritos a éste ~cs-.ectc que al. parecer -

resultan ser los más 1~portantes: 

- P4CTO BRI4ND-Y.ELLOG.- En el Protocolo de Gir.ebra, que a pesar de

haber sido adoptado por la 4ssmb1ea del 2 de Octubre de 1924, no en 

tr6 en vigor, se pror.ibía de modo absoluto el recurso a la guerra,

recilitar.do sl mismo tiempo un método para la determinación del e&r~ 

sor, y haciendo obl.igatoria la aplicución de sanciones contra el -

que hubiese merecido esa calir1cec1ón. 

Pero el docum~nto más importante a este respecto, por sus 

erectos prácticos, es el. Briand-Kellog, del 27 de 4go,to de 1928, -

conocido también como Tratado de París. 

En el artículo primero del Tratado de Par!s se se~al.a que 

" Las altas partes contratantes declaran solemnemente, en nombré de 

sus respect1vos pueblosy qu~ condenan el que se recurra a ls guerra 

para solucionar controversias 1nternec1nnales y que rPnuncian a e

l.la como instrumento de política nacional en sus rel.aciones entre -

:sí ... 

4rt. 2.- Las altas partes Contratantes convienen en que

el arregl.o o sol.ución de toda direrencia o conrlicto, cual.quiere -

que ruase su natura1eza o su origen, que se suscitaren entre e11os 
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jamás procuraran busc&rlo por otros medios ~ue no sean pac!r1eos. 

(81) 

Los m•ritos indudables del Factc Briand-Kellog son los de 

~abcr prohibido ~el modo ~6a coopleto el recurso & la guerra, y el 

~e haberse acercsdo a! irleel de univ~rsali~~d ~as GUE la misma So-

cieded de Naciones, meeiante la rart1c1~a~1Ón de países COm0 ~1ema

nia, Jap6n y Estados Unidos. For el contrar10, puede reprocharse al 

Pacto, el que no prev~e ninguno orean1zec1ón per~anente paró asegu

rar su ejecuc16n, olvid.ndose t&mb1•n ~e se•alar el proced1~1ento y 

de f1jAr sanciones al incumplimiento.(82) 

- ORGkNIZ&CION DE LAS N~Cl01~S U~ID&S. La Carta impone a los Estado• 

miembros de la Organizac16n, la obligación de abster.erse en sus re

laciones 1nternac1ooales, " de recurrir a l& amenaza o uso de 1& -

fuerza contra la integridad territorial o la independencia polt!ca

de cualquier Estado, o en cualquiera otra forma incompatible con -

los propósitos de las r>aciones Unidas "· se;;dn lo est&blece el art. 

2 párrafo ~ de 1a Carta ~e la Organización. 

El interés principal de esta disposición es que amplía ~

prohibición del recurso a la guerra, a otros "''todos de ruer7.a dis

tintos Crepresalias,bloqueo,etc) de la guerra. 

Esta claro que se excluye del c&so la legítima defensa, y 

(81) Vera Rivera Manuel.- Algunos ~spectos Sobre el Derecho Escrito 
de Guerra. M•x1co, 1945. Fdg. 22. 

(82) Modestc Seara Vazquez .... Dcr.ac!':c !nterru"cicnQl PÚbl!o::c. 5" Ed'!.e: .. 
Méxi~o, 1976. Pag. 172. 
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el de las medidas tomadas en el cuadro del ca,!tulo VII de la c,rta, 

q~e se reriere a: Acción en c&so de ~menazas a la Paz, Quebrantamien 

to de la Paz o Actos de Agresión. 

El art. 39 de este capitulo se~ala ~ue: "Kl Consejo de Segy 

ridad deter~1nar~ la existencia de tod& a~eneze a 1a paz, quebrants

mien~o a la Paz o acto de agresi6n y hsrá recomen~cciones o decidirá 

que medidas deberán ser tomadas de conrorm1dad con los artículos 41 

y 42 pare mente~cr o restablecer la paz y la seguridad internaciona-

1es''• 

Art. 41.- El Consejo de Seguridad decidirá que medidas que 

no impliquen el uso de le Cuer~a armada han de emplearse para hacer 

eCectivas sus decisiones, podrá instar a los miembros de las Nacio

nes Unidas a que apliquen dic~as medidas, que podrán comprender la

interrupción to~al o parcia1 de las relaciones económicas y de las 

comunicaciones rerrov1arias, mar!t1mes, aéreas, postales, telegrár~ 

cas, rad~oel,ctr~e&s, y otros medios d~ comun1csc16n, as! como la -

ruptura de las relaciones diplomáticas". 

Art. 43.- 1.- Todos los Miembros de las Raciones Unidas se 

comprometen a poner a disposición del ConseJo de Seguridad cuando -

éste lo solicite y con el Cin de contribuir al mantenimiento de le 

~az y seguridad 1nternac1oneles, de acuerdo con los convenios espe

ciales, las ruerzas ar=edas, la ayude y las racilidedes, incluso el 

derecho ~e paso que sean necesarias para el propósito de mantener -

la paz y la seguridad 1nternac1onales". 
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Il LA G~ERRA COMO D~LITO ( La guerra en el Derecho Penal Interna
cjonsl). 

&hora entraremos al estudio de otrc apartado de este ca

pítulo, que es el de estudiar a la guerra como un delito, o como

mayormente se trata este capítulo por los tratadistas, "la guerra 

como crimen " esto vilndolo a la luz del derecho Penal a nivel In 

ternacional. 

~l estudio del problema del derecho e le guerra h& evol~ 

cionado hasta convert~rle en un cr1~en. 

Son dos grandes procesos de resonenc~a mundial, los que

han revelado la ralta de conciencie Jurídico-militar y las sensi

bles lagunus de convenios internacionales y sistemas legislativos 

al respecto Nuremberg y Tokio. 

Despuls del Primer ConrJlcto, el 25 de Enero de 1919, la 

Conrerencia Preliminar de la Faz organ1zÓÚna Comisión de 15 m!em

bros para estudiar les violaciones e las leyes de la guerra que -

se podían imputar a Alemania y a sus aliados, le cual óeclaró que 

un beligerante puede procesar & personás enemigas acusadas de ~n

rring1r las leyes y costumbres de la guerra y para ello puede or

ganizar sus tribunales militares o civiles, y hacer uso de su prg 

pio derecho en materia procesal. Estas rec~~endaciones de !a :oeoJ, 

si6n no rueron adoptadas en la Cor.rerencia de la P~z por ralta de 

Precedentes y por no estar cons1der6d&s como actos criminales las 

violencias a les leyes y costu~~res de la guerra. 

4s! pues, ncs encontramos que el Tratado ce Versalles ~ 

nició la construcción jurídica tendier.te a considerar la guerra 
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de agresión como un del1to 7 creando un Tribunal Internacional para 

juzgar a Gu1llermo II "por la of"ensa supren::a contra la :noral Inte¡: 

nacio~a1 y la autoridad saerada de los tratados" que cometi6 al d~ 

scncader.ar una guerra de agres16n. 

Far otro l&do, el Protocolo de Ginebra de 1924 clarsmente

calif"icé a la guerra de égrcsión como delito internacional in::puta

ble a los Estados y la Liga de Naciones. 

a) Respor.sabilidad de la Guerra.- La rc-sponsabilidad es -

la con~ecuencia del incumplimiento de los deberes. Por tanto la -

responsabilidad en la guerra esté constitu!da por la situaci6n ju

rÍd1ca que ~merge por des&~stamjento de !os deberes & cargo de loa 

sujetos obligados. (83) 

Si se trata de persones r!stcss violadoras de deberes eA 

tatu!dos en las normas jurícic~s que r~gclan la guerra, el Esta

do beligerante, con~or~e a sus normas JurÍd1cas internas, algunas

de ellas castrenses, procede a la represión o castigo de las 1"a1-

tas cometidas. Esto es as! en atención s que, en los ordenam1en-

tos de la guerra que hemos estudiado no se se~alan adecuadamente -

las sanciones que ~dn de imponerse • 

Karl. He1nz LO.ders nos dice a este respectoi " !.os aboga

dos def"ensores de Nuremburg han sostenido que la aplicación dire~ 

ta del Derecho Internacional, no creó ls posibilidad de pronunciar 

sentencia, ya que el Derecho Ictarnacional no hab!a contenido nin

gún ordenamiento penal. El Tribunal declaró sobre este punto que -

(83) Carlos Arellano Garc!a.- Obra Citada. Pag. 440/ 
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esto no era neces&rio Ce acuerdo con la ley común; la Convención -

de la Haya por ejemplo, prohíbe ciertos m•todos de guerra sin ri-

Jarles castigo, y sin embargo, por muchos afioes los Tr1buna1es han 

llamado a cuentas y han castieado a personas culpables de violar -

la& normas espec1rfcadas por la Convenc16n." (84) 

Esto es cierto pero debe conrinarse a la esrera de los crí 

menes v1rtc.ales de guerra ya que, desde luego, no todo v1olac1ón 1¡¡ 

signiricante de una norm~ del derechc Internacional durante la paz 

constituye un crimen pun!blc. Pero rrecuente~ente un acto que viole 

el Derecho Internac1onsl violará simultáneamente le ley penal n&c1g 

nal, entonces el castigo estb 1ndudablem~nte garantizado. El caso -

precedente de ~uremburg pene en cl&ro que los actos contra l& paz -

son punibles como crímenes b~jo el derAcho Int~rnac1onal~ m1entras

que las Nacior~s pertinentes son co~petentes para establ~cer los r~ 

quisitos del procedimiento, como se ha hecho en la Declaración de -

Moscú y en la Carta de Nure~burg. 

Así, en este aspecto de la responsabilidad de los Estados 

un claro ejemplo lo constituye el Juicio de Nuremburg que ae encar

gó de enjuiciar a los dirigentes de las Organizacionea Nazis y Je

res Militares ale:nanes el 29 de Hov. de 1945 h"sta el l de Octubre 

del al'\o siguiente. 

En el apartado siguiente trataremos de hacer un estudio 

sintetizado del Tribunal creado para tal erecto, a C!n de poder 

conocer un ,POCO ~áa la Corma de enJu1ciamiento penal a nivel =~te~ 

nacional. 

(8~) Kar1 Heinz Ladera.- Jurisdicción Penal sobre los Ciudadanos de 
los Estados Enemigos" en el Juicio de :.'uremburg. Trad. Juan M. 
Ochoa.M~xico 1962. P&G.122 
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~· Tribunal Militar Internacional.- &l rin de la Última -

guerra mundial, la cons1derec16n de la guerra se tornó de una m&nera 

distinta a las que antes se habían postulado, se le d' el cariz de -

la comisión de un delito, con todos sus eleme~tos, T los delincuen

tes son juzgados en rorma sumaria por las potencias vencedoras en la 

contienda, mediante un Tribunal establecido especialmente para ese -

erecto, as! se llega al aigu1ente acuerdos 

" El gobierno de los Estados Unidos de &mérica, el Gob1.er

no Provisional de la República Francesa, el Gobierno del Reino Unido 

de la Gran Bretal'ia e Irlanda del Norte 7 el Gobierno de la Uni6n de 

Repúblicas Socialistas Sovi~ticas (en adelante llamados los signata

rios), actuando en interés de todas las Naciones Unidas, 7 por medio 

de sus represent&ntea plenamente autorizados para ello ban concerta 

do el presente ac~~ (85) 

&rt.1.- Será establecido, después de consulta con el Cona~ 

jo de Control de &lemania, un Tribunal Militar Intern~cional para el 

enjuiciamiento de los ciminalea de guerra cuyos cr!:.enea no tuvieron 

localización goográrica particular, y que sean acusados individua1meA 

te o en su calidad de miembros de organizaciones o grupos, o en am

bas condiciones. 

Art. 2.- La Constitución jurisdicción y runcionea del Tri

bunal Militar Internacional serán las ~ue establece la Carta aneza -

al presente Acuerdo, Carta que rorma parte integrante de este &cuerdo. 

(85)A•U~ Para el Estab1ecimiento de un Tribunal Militar rnternaci~ 
nal. ( Lon«rea 8, &costo de 19it5 ) Tr1buna1 de Buremburg. 
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Es entonces el anterior liCUerdo el primer p•so que dar. las 

cuatro grandes potencias para establecer el Tribunal que ba de Ju&

gar a los criminales de guerra, y cuyos cargos serán bechos en la A 

cusación que haga el Tribunal ya coast1tu!do, primero a cada un~ de 

los responsables como personas, y luego como m1mbros de las organi

zac1onee consideradas cr1m1nales. 

En la Carta del Tribunal Militar Internacional que const:

de treinta artículos e lo largo de los cuales se r1Jan las bases P& 

ra el runc1onamiento del Tribunal y el desenvolvimiento del juicio. 

- Jurisdicción y Principios Generales.- En esta parte se -

establece la competencia del Tribunal Y.ilitar Internacional. 

Art. 6.- El Tribunal establecido por el Acuerdo mencionado 

en el artículo l para Juzgar y castigar a los principales crimina

les de guerra de los ps!ses europeos del EJe, como individuos o como 

miembros de organizaciones hubieran cometido alguno de los crfmenes

que se ennumera a continuación ••• 

Art. 10.- En caso de que una organizaci6n o un grupo rue

ra declarado criminal por el Tribunal, la Autoridad Nacional competen 

te de cada Signatario tendrá derecho e someter a Juicio de tribuna-

les nacionales, militares o de ocupación, a individuos que hayan si

do miembros de aquél grupo e de aquélla organización ••• 

~rt. 13.- El Tribunal dictará reglamentos para su proced1-

mientos. Estos reglamentos no serác 1ncompatib1es con las d1spos1c1~ 

nea de esta Carta. 
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Art. 17.- El Tribunal tendrá competencia: 

a) Para citar testigoa al Juicio y requerir su comparecencia y tes

timonio, y para interrogarlos¡ 

b) Para interrogar a loa acusados; 

c) Para requerir que ae presenten documentos y otros elementos de

prueba; 

d) Fara recibir el juramento de los testigost 

e) Para nombrar !"uncionarios que lleven a cabo misiones ~etermina

das pcr el Tribunal, incluyendo el poder hacer que se recojan prue

bas por comisi6n o por delegación. 

Art. 24.- El procedimiento en el Ju1cio se desarrollar' en 

el siguiente orden: 

a) El documento de la acusación será leído ante el Tribunal¡ 

b) El Tribunal preguntará a cada acusado si se declara "culpable o 

inocente • 

c) La acusaci6n r!scal hará una declaración preliminar; 

d) El Tribunal preguntará a la acusación riscal y a la derensa quá 

prueba, ai alguna tuvieren, desean presentar al Tribunal, 7 este -

resolverá acerca de la admisibilidad de dicha prueba; 

e) Során exa=inadoa los testigos presentados por la acusación ris

cal, y luego los presentados por la derensa. 

r) El TriLWUll podré hacer cualquier pregunta a cualquier tastiao -

y a cualquier acusado, en cualquier momento¡ 

g) La acusación riscal y la derensa podrá interrogar y podrán reprA 

guntar, a cualquier testigo y a cualquier acusado que testiriquen; 
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h) La defensa hará su exposiciór. o a1egato ante e1 Tribuna1; 

1) La acusación fisca1 hará su exposición o a1egsto ; 

J) Cada acusado podrá hacer una Declaración al Tribunal; 

k) El Tribunal dará su fJllo y pronunciará sentancie.(86) 

- Fallo y Se~tenc1L.- Lrt. 26. La sentencia del Tr1bun•l 

respecto de la culpebilidbd o inocencia de un acusado, darl las -

razones en que se funda, y será definitiva y no suJeta a revisión. 

Art. 27.- El Tribunal tiene derecl10 a imponer a un acusa

do, una vez convicto, le pena de muerte o cualquier otra pena que 

el Tribunal considerara Justa. 

- Frlnc1pios Rectores de la Carta del Tribunal Mi11tar I~ 
ternaciona1. 

Siendo r.l Tribunal oe Nuremburg constitu!do para Juzgar -

hechos ya rea1izados, es 1ndudab1e que to~a 1a forma de un Tr1bu

na1 especia1 constituído expresamente para e1 efecto; só1o que no 

puede decirse que se trate de un Tribunal Especia1 de acuerdo con 

loa principios del Derecho Común, dadt la función extraordinaria, 

supraestata1, que vino a l1enar el Tribunal, no habiendo tampoco 

antecedentes en el campo del Derecho Internac1ona1 que fijaran u

na pauta para coms1derar Ja buet•a base o l& val!a del mismo; sin 

emb&rgo, del cuerF~ de la Carta pueden desprenderse 1os siguientes 

principios: 

l.- Princ1p1o de Celeridad. En varics artículos encontra

mos el prop6sito de llevar a cabo Juicios de rorma rápida y sumaria. 

(86) Carta del Tribunal Mi11tar Internacional (Londres 8. Agosto de 
1945). Tribunal deNuremburg. 
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2.- Principio ce Presupuesta Culpabil1clad de les ccusados. 

Este es qu1zt uno de los más importantes que motivan la Carta, ins

tituyenclo al Juarado prec1samentt para Juzgar y castigar a los "cr.1 

m1n&les". 

3. Principio ce 4bsol~ta Autor!dad.- El Tribunal se decl~ 

ra absoluto, t&nto por lo ~ue respecta a la pos~ble apelac1Ón de 

1as sentenc!as, que desde lueec declare 1nL~eleblPs, como por lo 

que toca & la óCm1s1Ón ñe las pruebas, lo mismo que al impon~r las

penas., etc. 

b) Delitos Internacionales ( por lo~ que ruaron enjuicia

dos los jeres militares en el Ju1~1o ele ~ur~mburg). Dentro de este 

apartado quisi~os exponer les careos por les qu~ rueron acus&dos -

los Jeres y corporacionP.s m111~ares ale~enas, para conocer un p~co 

más prorundamente el te~a al cual nos avoca~os, ya que como se dijo 

antes el Juicio de Nurembur~ es el Único caso pr~cedente en cusnto 

a la responsabilidad militar en le guerra en el presente siglo: 

- E1 Flan Com~n o Conspirac!6n. '' Todos los ccusedos con

otrLs d1verss personas durante un per!cCc de &P.os anterior al 8 de 

Mayo de 1945 partic!~eron como Jeres, crgan1zadores, investigado

res o cómplices en la Cormulac!Ón o en la ejecución de un plúr. co

mún o conspiración para co~eter, o que envuelve le comisión de 

Crímenes contra la paz, Crímenes de Gu.,rra y crímenes contra le h!¡ 

menidad. 

- Crímenes c~ntrs la Paz. Todos los acusados, con d1versaa 
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personas, durante un perÍódo de aftas anterior al 8 de Mayo de 1945, 

participaron en el planteamiento, preparación, iniciación y prose

cución de guerras de egr~slón, las que rueran t&rnbi~n gu~rrss que

violarcn trata~os Internacicnele~ conven1cs y seguridades. 

- Cr!~enes de Gu~rra.- Se entien~e por crímenes de guerra 

para erectos de la Carts: 

1.- Asesinato y ~altratamlento y maltrata~iento de Pobla

ciones Civiles de o de los territorios ocupados y on ~lta Mar. 

2.- Deportación pera trabajos Corzozos y otros propÓsi~os 

de poblaciones civiles de y en tPrrltorios ocupados. 

3.- Ejecución de rehenes, robo y saqueo, expropiación de

equlpo industrial de Materias Frimas. Saqu~o y destrucción de obras 

de arte. 

- Cr!mcr.es contra la humanidad.- En este spertado pode

mos ennumerar los siguientes: 

1.- Asesinatos, exterminación, esclavitud, deportación y 

otros actos inhumanos cometidos contra poblacion~s civiles antes de 

la guerra y durante ella. 

2.- Persecuciones por r6zores políticas, r~c~ales y re11-

giosas cometido como consecuencia de cualquier c~lmen_que entre en 

la competencia del tr1bur.al e relacionado con ella, hayan cosnt1tuí 

do o no, esas persecuciones, una violación del derecho interno del

país al que ~ueron perpetrados.{87) 

{87) Modesto Seara Vazquez.- Obra Citada.- Pag. 327. 
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c) Derecr.o Penal Viger.te.- Después de hacer el estudio de la 

guerra dentro Oel Derec~c Penal Internac1one1, óebemos hscer rerer~n 

cia al Derecho Fenal lnterno. 

En el Código Penal para el Distrito Federal dentro del T!tulo 

Tercerc encont~emos la reg~lac16n pénsl que se tace en nuestro país 

acerca de los consideredos por nuestra legislación " Delitos contra 

la Humanidad". 

Art. 14q.- 41 que violare los deber~s de la humanidad en los 

prisioneros y rehenes de guerra, en los heridos o en los ho~r1tsles 

de sangre, se le aplicar& por ese sólo hecho, prisión de tres & seis 

a~o, salvo lo d1s~uesto, pera los Cbsos cepec1ales er. les leyes mi-

litares. cein 
Dentrc de nuestro aerecho pos1t1vo encontramos as!, ur.a vaga 

regulación acerca de los delitos ccmetidos por razón de la guerra,

encontrando que este aspecto es más bien regulado por las leyes de

tipo marcial. 

Como es posible dars~ cuer.ta, es necesario que dentro del -

derecho interno se hsga un~ regulación más amplia y más prorunda -

que la que hicieron los legisladores al respecto. 

(88) Código Penal. Para el. Distrito Federal.-4la. Ed:l.ci6n. ?!lxico 
1985. Pag. 52. 
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IIl.- LA GUERRA Y EL DER~CHO CONSTITuCIO~AL.-

Por Última, para llegar al Tin del estudio de la guerra -

desde el punto de vista Jurídico, hay que hacer mer.ci6n de otra de 

l&s ra~as de n~estrc derecr.o positivo mexicano que se encarga en 

c1erto modo de regular la guarra, en CUB~to qu~ @s a través del De

recho Constitucional por el que s~ le dá Tacultad el Presider.te de

le Re~Ública para declarar la guerra, y suspender las garantías in

d1~1dua1es en c&so de que esta ocurra. 

a) Declaraci6n de la Guerra.- Como ye dijimos que los pai 

ses conocedores de los horrores de la guerra, buscan •~anosamente -

medios pera resolver sus conTlictos sin tener que llegar a le ccn

tienda bélica. 

Un principio de moral internacional, como también ya se -

dijo anteriormente, exige ~ue antes de romperse l~s hostilidades se 

hagg una declaración or1c!al del Estado de Guerra; pero esta decla

ración, que es de interés público y Tunda~ental~entP político debe

ser hecha por quienes ejerzan autoridad estatal con arreglo e los -

ordenamientos m's elevados de un país. Excluyéndose por este medio, 

la posibilidad, de que sean los particulares quier.es hagan ~al De

claración a un Estado diTerente. 

Este principio internacional, en el sentido de que sean -

los 6rganos estatales los que hagan la declaración de guerra, es a

cogido en nuestra Constitución Política, a través de diversos ertí-
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culos como son el artículo 89 fracción VIII y el 73 rracc16n XII -

a la letra nos dicen: 

Art. 89.- Las racultaces y obligaciones del rresióente -

son las siguientes: ••• VJII. Decl&rar le Guerra en nombre de los

Estados Un1Clos P.!exicanos pre'\.•1.L ley del C~rigres:-r dfl! la 'C'nión. 

Art. 73.- El Conbresc ti~ne racult~ó: ••• XII. P&ra decl~ 

~ar le g~erra, en vist& ~e los datos que le prcsen~e el Ejecutivo. 

~e las C1sposic1ones &rteriorts se pu~de desprender que -

tanto el Con~reso de la Un16n como el Presidente de la Re~~bl1ca -

tienen la ~isma f&cultad de declarar la guerra, pero no es así. El 

Congreso de 16 Unión decl&ra le guerra, perc ~edi&nte un& ley que

Úr.1camen~e puede tener vigencia den~rO de n~estras rrontEras, ~~ro 

para elle es necesario que &ntici~&demente le presente la !n1c1ati 

va corr~spondiente el Fri~er ~andat&rio. For tanto, la Decl&rac1Ón 

hec~a por el Congreso solo ~ruduce erect[J~ rara el ~ueblc mexicano, 

con el r1n de movil~zar al Ejército~ a las reservas, suE~ender ga

rantías, etc. 

Cns vez que se ha erectu&do le declaración anter1or~ente

mencioneda, entonces el Ejecutivo declarB l& guerra co~o una mera

notiCicac~Ón de la actitud de M~x1co, tanto para los be11gerantes

como pera los neutralPs, en runc16n a los d1spu 1·sto por preceptos

const1tuc1onsles que le ccr1Cieren llevar a cabe 1as d~~~rsas rel~

c1ones internacionales. 

(89) Constitución Fclít!ca de los Estados Dnidcs Mexicanos.~" Ed. 
Kdxico 19e3. Fags. 81 y 93. 
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Un eJem~lo de •sto nos lo propc~~1ona ~l mamstro Ignacio 

Burgoa quien nos dice: " El día 13 de Mayo de :;.91.2, uno de nuestrus 

barcos tanque llamb•io "Potrero del Llano" Cue arteramente tor¡..iede-.a. 

do y hunCido por un sub~&rino del Eje, rrente e las Cost&s óe Flo

rida, perdiéndose en cléesns"tre trC"c€' Ce nL1est~ros compat.riotas en

tre marinos y oficiales. La ir.csliricsb:e aeres1Ón de que fu!~cs -

v!ct1~as, se ~izo m&s od1oss a~r yuesto que el barco ~ex1cano l:eva 

ba p~rrectamente visibles los sí~bolos inequívocos que ~oztraban -

su nac1onal1~ad. En respuesta ~1 atentado, M~x1co elev¿ su m~s ai

rad& y Cormal prot~ste ante los o~resores por conducto del gobier

no Cé Suecia, reclamando l&s SEtisiacciones e indemnizaciones que-

el caso ameritaba por los da~cs y perjuicios surr1dos. Se !"iJÓ el 

día 21 del mis~o ~es y aro, cuma t~rm1no ratal paro obtener la reA 

puesta necessr1a, p&ra que en caso Ce no lograrse le ~1srna n~Estr& 

Patria quedara en libert&d de seguir el camino que su honor y su -

sober6nÍa le merec!án •••• Cabe advertir ~ue nuestra note, env1&da

por los conductos diplomátlcos &costucbradcs en tales c1rcunsta~c1-

as, no sólo no rue cont&stada sino que los égresores se negaron a

recibirla ••• Con!"or~c a lo establecido por la 1"recc1Ón XII del a~ 

t!culo 73 Constitucional, se expidiÓn un decr~to con !"eche primero 

de Junio en el que se declaraba que a p&~t1r del día veintidós de 

Mayo de 1942, existe un Estado de Guerra entre los Estados Mexica

nos y Alemania, Italia y JapÓn."(90) 

(90) Igr.acio Burgos.- La Legislación de Emergencia y el Juicio de 
Amparo. M•xico 1945. Fsg. 39. 
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b) Suspensión de garant!as.- ~~r& peder red~ndear un poco 

más este capitulo del p~esente estud1o 7 tenemos que hac~r un breve 

estudio acerce de la susrensión de garantías individuales ~ue se -

~roduce por c&usa de 16 guerra. 

El ar~!cclo 29 Constitucional es el que contiene la auto

rización concedid& a l&s autoridades a que se rer1ere, para que el 

Jere del Ejecutivo Federal pueda des~mpeñar l& act1v1dad de emer

genc1e, B rin ce enrrentarse ráp1dL 7 rsc1lmente alpel1gro QUe en

trena una s~~uac1Ón anómala (como es el cas~ de la guerra), las 

disposiciones involucradas en éste artículo implicar. no sólo le b~ 

se. el rundamento, de todos los actos autoritarios (legislativo, ~ 

jecut1vo o judicial) tendientes a prevenir o remediar los proble

mas y Cblamidades propios de ~n estado de emergenc1&, sino la pac

ta limitativa de posibles extrali~itaciones óel poder público den

tro de la misma situación de anormalidad. Es por tsnto, dicho pre

cepto de donde emanan las racultades extrao~C1nar1ss con que se in 

viste el Fres1dente de la República para enrrentarse rápida y rácii 

mente a la situación que marca los linderos del ámbito y objetivo

de la actividad autoritaria extraordinaria.(91) 

Este art!culo 29 prescribe: '' En los casos de 1nvas16n 

perturbación grave de la p&z pública o cualquiera otro que ponga a 

la sociedad en grave peligro o conrlicto, solamente el Fresidente

de los Estados Unidos ~'.exicanos, de acuerdo con los titulares de-

(91) Ignacio Burgoa.- Obra Ciet~da. Fag. 24. 
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les Secreter!es d~ Estado , los Departamentos Administrativos y 

la Procuradur!e General de la P.epúblice y con aprohactón del Con 

greso de la Unión, y, en los recesos de éste, de le Comisión -

Permanente, podrá suspender en todc el pa!s o en lugar determ1n4 

do las garant!es que ruesen obstáculos psra hacer rrente, rápida 

y rác1lmente a la situación, pero deC~rá hacerlo por un tiempo -

limitado, por medio de prevencicnPs generales sin que le suspen

sión se contraiga e determinado individuo. Si la suspensión tu

viese lugerhellándose el Congreso reunico, éste concederá las ay 

tor1zaciones que esti~e necessr1ss para el Ejecutivo haga rrente 

a la situación, pero si se ver1r1csse er. tiempo de receso, se -

convocari sin demora al Congreso para ~~e las acuerde.•• 

As! en una interpretación del citado artículo y de acue~ 

do con los casos ad~1t1dos por el Derecho Público 'ln1versalmente 

se puede decir que, a1 rererirse a los casos de invasión debemos 

entender a la guerra extranjera, y por perturbación grave de la -

paz pública entenderemos guerra civil o intestina. 
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e o N e L u s I o N E s . 

En primer término. debemos decir que desde cualquier án&l! 

lo o enroque que le demos al estudio de l& guerra, constataremos -

q~e éste renómeno que día & dís cobra más v!ct1mes en tod&s partes

de] mundo, na reporta ningdn provect.o a la hum&n1dad 7 si origina -

viol~ntas crisis en las sociedades hu~anas. 

Así, vemos que desde el principio de los tiempos ha lucha

do el hombre constantemente y por diversss causas, matando F ~~~ s: 

meJantes sin consideración alguna. 

Uno de los más 1mi:ortantf!'s I'&ctores quE h&n causado la gUJt 

rra, como anteriormente ya se vió, rué el instinto Lcl hombre de -

ser el más po~eroso de t~Ccs los habitantes de la tierra. Esto es, 

que una de las causas que ~is guerras han or~ginedo es ''el poder••, 

visto desde cualquier áhgulo y en cualquier tiempo que lo queramos 

estudiar, a excepción de las luct.as en las sociedades primitivas -

que combatían por un instinto de su~ervivEncia. 

En la actualidad, l&s dos grandes potencias mun~iales que 

son Rusia y Estados Unidos, luct.an en rorma desmesurada por canse~ 

ver el predominio cund1al de sus ideologías, y lo hacen convirtien

do a 1os países de Sud&mér1ca y brrica como los escenarios ideales 

para demostrarse uno al otro el poder mi1itar que ceda uno tiene,

llevando ésto consigo una interminable lista de guerras y guerri-

11 as que ellos mismos originan de diversas rormas. 

Por otro lado, desde el enroque sociológico que se le ha

d&Oo al pres~nte estudio, vemos q~E la guerra provoca serios y agJa 



- 122 -

dos males en las sociedades que participan en ellas, en todos los 

aspectos, pues ya vimos que la guerra arccta tanto a los nifios, -

Jóvenes y mujeres que !nterv1ene~ en ella, como a lb organización 

estatal y familiar de les países bel1~er&nles, dejando cc~o cocs~ 

cuencia una grave desorganización en la vida social de lstos. 

En cuanto el aspecto Jurídico de la ~1sme, se puede decir 

que aún cuando la mayoría de las ~aciones han tratado de poner en 

marcha ' todos los recursos que se derivan del Derecho Internacio

nal, para tratar Ce regular y contener b la~ guerras, adn no se -

le ha dedo a este Der~cho la ~uerza coercitiva necesaria pa~e que 

los Estados que integran la comunidad Internacional se abstengan

de llegar a este medio violento de solución de conrlictos. 

Las Organizaciones Internacionales que se dedican a man

tener y preservar la Paz mundial, aún no tienen la fuerza jurídi

CQ su~iciente para 1mpon~r restr1cc1ones severas y ejemplares a -

los países que violan las normas de seguridad internacional, pro

vocándose con ésto que para ninguna de las potencias mucd1ales -

sienta presión alguna frente a estas Instituciones y constanteme~ 

te vio1en trat&dos rntenacionales en cuento al empleo de c1ertas

armas, por eJemp1o. 

~sí podemos ver, que Rusia y Est~cos Unidos destinan, e.a 

da una por su parte, 1a mayor parte de su3 presu~uestos anuales -

para rines netamente militares, provocar.do con Jsto que e1 mundo

actual seo une verdadera bomeba de tiempo que puede estallar en -

cualquier momento, viviendo así tocos los p&Íses er unL gran ten-
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s1Ón por no saber cuando va estal!ór un con~licto bélico ~ntrc -

estos dos países provocando el r~rde la hu~~n!dad, por lo avan7B

do de la tecnología que o éste resp~cto c~trt~n est~s dos ps!ses. 

En ~ste orden jur!d1co, Ve~os que el n~~echo !ntPrna~i~ 

na1, cada dÍ6 avanza más, tretóndo de regular todos o casi toCos

los aspectos de la guerr& par& BSÍ ~oder llegar alg~n dÍa B preV~ 

nirla de una ~anera absoluta. C&de día se suscriben tr~tódos en

tre las diversas Naciones que conCorman la Co~unidad Ir.ternec:onal 

para tratar de prevenir por todos los m~~1os leg•les. que sus ccn 

~11ctos sean sol~cionados por la guerr&. 

?~re en tan~o, los pa!s~s mer.cio~ódos 6nteriormente no

se somet&n a la 4utor1d~d de las Organ1zLc1ones Mundiales, para -

la soluc16n pac!rica e 1mp&rc1al Je sus ~roble~&s, el Dcre=~o In

ternacional no podr& dar el p&so de~1r.1t1vo para el control de e~ 

te ~enómeno que tantos males h~ eaussdo a la hum&n1dad entera. 
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