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9. 

EL PERECIIO PENAL 

La más extendida y generalmente aceptada danom1na

ci6n para distinguir la rama del Derecho que trata de los 

de~1tos, las penas y .. del delincuente es la del derecho Pti, 

nal1 Sin embargo en países como Francia, se la llama Dar~ 

cho Criminal, axpres16n que Eugenio Cuello Cal6n consid~ 

ra anticuada, aunque algunos autores italianos la usan -

por estimar que si puerde su conotaci6n gana en extensi6n, 

ya que comprende los actos no imputables y las medidas de 

seguridad. 

Por mi parte considero que la de!inicidn mqderna -

que debemos aceptar es la siguientea "conjunto de normas 

y disposiciones jur!dicas que reguJ.an el ejercicio del pQ. 

der sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el 

concepto de delito como presupuesto de la acci6n estatal, 

as! como la responsabilidad del sujeto activo asociado a 

la 1nfracci6n·do la norma,. una pena finalista o una med1 

da de seguridad• (1) 

Partiendo de la definici6n anterior se advierte que 

al Derecho Penal es una ciencia cultural, nor1nat1va, val,q 

(1) Extracto de la ob~a •Derecho Penal Mexicano• 
Los delitos, 6/a. &lici6n México, 1961 
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rativa y finalista. 

Es ciencia, porque constituye una etapa del conoci 

miento que explica sus normas por sus causas inmediatas,

es ciencia cuJ.tu.ral, porque tiene como objeto formal la -

conducta humana premeada de libertad; es ciencia normati 

va·porque no se ocu~a del ser sino del deber ser; es cien 

cia valoratii•a, porque: toda la disciplina se orienta en -

un aentido ax1ol6gico, dando a cada ente un valor que c2 

loca en una escala jerarqui~a, por Último, el cnrácter f1 

llalista del Derecho Penal reviste capital importancia, -

porque ocupándose de la conducta humana, 'sta carece de -

sign1ficaci6n si se priva de un fine 

De la misma definici6n que hemos adoptado sobre D& 

racho Penal, se concluye que se trata de una rama del D~ 

racho Público, ya que un1camante el Estado as capaz de -

.crear normas que definan 11 d.alitos11 (podríamos decir mejor 

tipos penales) y que impongan sanciones de acuerdo con el 

apotegma 11nuJ.lum crimen, nulla pena sine lega•" 

Paro. Eugenio Cuello Cal6n Derecho Penal ªes el con 

junto de normas establecidas por el Estado, que determi-

nan los delitos las penas y las medidas de saguridad.11 (2) 

Ra61 Carranc~ 1 Trujillo estudia el Derecho desde -

(2) op. cit. págs 125. 

' ,-í' 
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un punto de vista subjetivo y desde su aspecto objetivo; 

en sentido subjetivo nos dicea ªes la facultad o derecho 

de castigar (Jus Punie~di), tuno16n propia del Estado; PA 

ro esta facultad no es ilimitada, pues la acorta la ley -

penal misma al establecer delitos y penas. Se ha llegado 

ha negar la existencia de un derecho penal subjetivÓ por 

decirse que no es· tal derecho, sino la soberanía del Est.!! 

do". (3) 

El mismo autor est1ma qua el fin del Derecho Penal, 

es la protecci6n de los intarases de la persona humana o 

sea de los bienes jurídicos. Entendiendo ubien•, el obje

to jur!dico y los valores protegidos por el Derecho, (con 

siderando que la palabra "bien• pertenece m's a la moral 

que al Derecho.) 

J:!AS PERSOJ:l@ 

Pa.rtiendo de lo qua se dej6 indicado considero que 

el bien aupremo protegido por el Derecho debe ser· la Pet 

sona Huma.na. 

Por lo anterior no signifj.ca que queden excluidas -

las personas morales, ast6n incluidas, porque no existe -

persona .colectiva que no sea esencialmente humana en sus 

tinas, en su integraci6n y en su funcionamiento, por más 

(3) op. cit .. p'gs. 286 
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que séan distintas de las personas físicas, que las for

man; por lo tanto las personas tanto físicas como morales, 

son loa bienes supremos protegido~ por Derecho y específ1 

camente por el Derecho Penal, porque hay delitos cuyo oh 

jato jurídico o interés penalmente protegido, pertenece a 

la.sociedad y no los individuos; la traici6n a la Patr!a, 

el espionaje, la piratería, etc. (l¡.)' 

U: -HUMANIDAD 

Despu~s de haber mencionado a las personas como el 

bien supremo protegido por el Dareoho Penal me ref erir6 -

brevemente a la humanidad en abstracto. Nos dice Don Eus~ 

bio Colomer con referencia a la cutidad hist6rico del hom 

bre. •E1 hombre es un ser histórico porque colocado en un 

recodo de lo presente y llevando a sus espaldas el atillo 

de lo pasado, camina hacia un porvenir que él mismo libr~ 

mente se elige. 

Y el hombre es todo, un ser hist6rico porque en 61 

se entrecruzan su historia y su historia universal,porque 

situado siempre en un horizonte hist6rico definido y con 

oreto, es capaz con su libre decisión de autoformarse y -

de transformar a la vez el horizonte histórico en el que 

le ha tocado vivir, colaborando eficazmente .a la marcha -

de la historia". (5) 

<i> op. cit. p~gs 291 . 
(~) •Hombre e Historia" bibliograi'!a Herdar Barcelona Ed1 

tor1a1, Herder 1963 Pag. 11. 
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Debemos advertir por lo tanto y de una manera supe:, 

ricial qua la humanidad est~ dividida en razas, subrazas, 

vari.edades y puebloss . son estas entidades fragmentarias -

del género humano, que han sido victimas del delito de G4 

nocidio en dolorosas y muy lamentables ocasiones. 

CONCEf10 DE RA¡l 

llos dice el padre Adrián ZuJ.ueta al hablar del con 

cepto de raza que; "Para establecer las razas se tienen -

en cuenta los elementos anat6micos, fisio16gicos, psiqui

cos y pato16gioos que en verdad sean diferentes y hered1 

tarios• y agrega: "no es f6cil escoger los caracteres diA 

tintivos de las razas, ni encontra.l' una raza pura, porque 

todas están mezcladas; de ahf, la gran variedad de clasi 

ficaciones rac1alesu. 

Empero, tanto el concepto de raza cuanto al niS:m.ero 

de razas que deban considerarse como tales han variado m.u 

cho con el transcurso del tiempo. 

El gro.n naturalista sueco Carlos de Limu~o (1707 ... 

1778) astim~ que había cuatro grandes razas; la europea,

blanca; la asiática, amarilla; la america.~a, roja Y la -

africana, negra. 

Mas tarde el alemán Juan Federico Blumen Bach (17'2 



l8l+O) les añadi6 otro grupo,, el mala.yo de color aceituna

do, a la vez que cambiaba la nomenclatura de los otros. -

Como se advertir' era el color de la piel lo que más ll;s\ 

maba la atenci6n do los sabios en sus esfuerzos clasifica 

torios. (6) 

EL GENOCIDIO EN LA HISTORIA 

a) EJ. delito en la historia. 

Si adoptamos un concepto formal del delito, nos se

rá fácil rastrear $U aparioi6n en al transcurno da la vi 

da de la humanidad, porque el ataque a los valoras tutela 

dos por el Derecho Penal, indudablemente ocurri6 mucho an 
tes de qua se perfeccionara la organizaci6n social y que 

dictara leyes con la t~cnica jurídica ahora conoctda. 

Para al objeto del presente capítulo entenderemos -

como delito cualquier ataque a los i.Jmados "bienes de la 

v1daw, a los valores humanos, a la vida humana individual 

o colectiva considerada. 

As! el primer delito del que tenemos noticia es el 

homicidio cometido por Caín en la persona de su hermano -

.ilbel. 

Conocemos igualmente aociones delictivas cometidas 

(6) "Bnciclopedia Barsa" Ed. Encie Butaniza. Tomo 13 Pág. 2s. 



en china, particularmente con el cambio de dinastías; sa 

bemos de delitos previstos y castigados por el cuerpo de 

leyes denominado 11El Yassa11
, en el seno da la horda del -

Gengis Kan, "El Yassa11
, el 11C6digo de Mamt11

, "Las leyes .. 

de Uamurabi 11
, "La Consti tuci6n de Drac6n11 y 111ucllos otros 

cuerpos legislativos cuya noticia ha llegado hasta noso-

tros, el deUto ha sido un estigma siempre constante de -

la humanidad. 

Debemoi; añadir, la costumbre que se convirtil'S ~n -

ley seguid<\ pvl' lu<: sdbd:ttc;; de Gengis Kan, consistente 

en degollor a todas 1as porsonAs cuando abandonaban una 

ciudad conquistada por la violencia; por otra parte, la 

poderosa influencia que ejerci6 la Horda de Gengis Kan -

desde KaraKorum sobre China, India, todo el Islam, R~sia 

y Polonia, ponen de mantrie::ito qu!z~ el primer delito de 

genocidio conocido, sobran testimonios europeos relati-

vos al exterminio de pueblos que muchas veces realiz6 la 

Horda de Gengis Kan. (7) 

LOS VALORES HUMA.NOS 

Para Husserl, Sehelery Hartam; "los valores son oll, 

jetos ideales con una propia validez•; verdad que los -

descubrimos en aquellas cosas o conductas que estimamos 

(7) op. cit. P~g. 71·· 
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como valiosas; pero no por .ello constituyen una parte de 

la realidad de esas cosas o conductas, · sino qua nor. pre

sentan una cuaJ.idad en cuanto son coincidentes con las -

esencias ideales de valor. 

Recas~ns Siches 1 nos dice que 11la validez ideal de 

los valores no va a~ompañada necesariamente de su encarna 

ci6n en la realidad puede suceder y sucede muchas veces -

que la realidad se muestra esquiva a la voz de los valo

res. AJ.gunos valore9 están en cierta medida realizados p~ 

ro en otra no, algunos positivamente realizados en las c2 

sas, otross6lo da manara fragmentaria, y otros no se en

cuentran realir.ados, es decir se encuentran por 09ns1gu:l.em, 

te, negados". (8) 

En el l1J.timo tercio del siglo XIX:, cuando se empezA 

ba a meditar sobre el mundo da los valores, hubo la ten

dencia á una concepoi6n subjetiva, es decir p~oyacciones 

de proceso ps!qU1cos especiales. 

A rafa de las investigaciones l6gicas de Husserl Y' 

de sus discípulos, tu~ criticada la posici6n subjetivista 

y se t1.U1d6 la tesis objetivista • .Se pens6 que no era posi 

ble definir el valor como aquello que nos ag1•ada y como -

antivalor lo que nos disgasta, ya que algunas cosas que -

(8) Francisco D!az Lombardo nrntroducci6n al estudio de -
la Filosoría del Derecho11 la. Ed. Botas 1976 P'rI• 81 .. 
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nos producen ciertos dolores, como por ejemplos difíciles 

conductas morales (hechos de hero!smo) las tenemos como ~ 

valiosas. 

El que los valores sean objetivos, no significa que 

todos los hombres tangan de ellos un conocimiento total-

mente logrado. 

Para el citado autor los valores son ob~et1vos, en 

el sentido de no ser emanación de sujeto; paro su objeti

vidad se dá en la existencia humana, para la vida del hom 

bre y tambi6n a las situaciones particulares de ella,•den 

tro de una s1tuaci6n concreta de la vida humana, en la -

cual figura la realidad particular del sujeto, su cirCllllJl 

tanoia y la relaci6n entre una y otra. 

Dentro de las circunstancias se da no s6lo el con

torno individual, sino tambi~n el marco social, cultural 

e hist6rico". (9)_ 

"El hombre actúa como una instancia de transforma-

c16n de la realidad como un reel.aborador de la misma, dea, 

da puntos de vista estimátivos•. (10) 

Al ser el Deraoho una da las formas de ordenaci'6n -

de la actividad humana, los valores que persigne son relllr, 

(9) op. cit. p~g. 255. 
(10) op. cit. pág. ?1+. 
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tivos a los hombres, ya que. son los ár.:Lcos susceptibles·. 

de estar sujetos al deber y a realizar lo valioso; la SA 

guridad jur!dica, el bien común, el valor supremo, la jUJl 

tioia; son espedi'icos de Derecho. Dice Santo Tomás1 11lo 

propio de la justicia entre todas las virtudes, consiste 

en ordenar al hombre en relaoi6n con sus semejantes. La .. 

justicia implica en ef'ecto tma especie de igualé.ad, como 

la misma palabra, lo hace entender, pues comunme1:te se -

afirma da dos cosas bien igualadas que se ajustan e~tre -

s!". (ll) 

El maestro Díaz Lombardo señala como característica 

de la justicia: la alteridad, puesto que este valor es ad 

alterum,, es decir, adquiere significado no conmigo, sin6 

conmigo y los dem5:i en seguiiilo lUga1·, la igualdad 1mpliccm 

do el trato igual a los iguales y desiguales a los desi-

guales. 

Por Último, la proporcionalidad, ya que el Derecho· 

al realizar la justicia establece la equiparaci6n entre -

los hechos y las consecuencias. (12) 

Es necesario señalar y reconocer que cada hombre "-· 

tiene fines propios que cumplir por s! mismo Y, es por -

ello qua no debe ser considerado como un medio para la -

(ll) op. cit. pág. 100 
(12) op. cit •. pág. 185 
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rea11zaci6n de tines ajenos·. Junto a ~sto surge la' idea -

de la igualdad en cuanto a la dignidad; el pens1lmiento de 

1a edad no moderna subray-6 que el hombre es el centro y -

1'in de toda cUl tura. 

LA VIDA Hm·!AMA 

La vida humana es la realidad condicionante de todos 

los seres, y as ah! donde los valores han de ser realiza

dos. Se habla da vida humana tanto en el sentido b1ol6gi

co como biográfioamante, as decir, aquello que hacemos y 

nos ocUl'ra, nuestra propia existencia compuesta de una s~ 

ria de sucesos de los que nos damos cuenta. "Vivir as en 

contrarnos en un mundo da cosas que nos sirven o que nos 

oponen, que nos atraen o que repelemos, que amamos u odia 

mos; es encontrarnos en un mundo de cosas ocupándonos de 

ellas. As! pués la vida consiste en la coaxistencia del -

yo con un mundo, de un mundo conmigo como elementos inse~ 

parables, :i.n~scidibles, correlativos". (13) 

No desconocemos que es la sociedad la que hace pos1 

ble la vida humana, as! como el progreso; por lo mismo e~ 

tamos sujetos a multitud de normas da todo tipo, :'! ligadPs 

a las conductas de los que nos rodean. Se deduce lo ant~ 

rior que lns organizaciones colectivas deben, para benef1 

cio del hombre, ser orientadas con el objeto, que cada iU 

(l3) op. cit. pág. 110. 
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dividuo resuelva Wla serie .de problemns con entera inde

pendencia, sin tratar de oolectivizarlo integralmente o -

lo que es igual, a deshtunanizarlo y destruirlo, acabando 

de esa manera con el individuo autor del proceso. 

LA D&sTRUCCIOH ,DE CARTAGO 

Como uno de los antecedentes h1st6ricos de mayor -

claridad de conducta genocidas la destrucci6n de Cartogo 

por los romanos. Al norte du !\frica se olznba con d.esl1.un

branta opulencia Cartago, estado Semi ta que oonsti tufa -

grande obstáculo para el af~n de conquista de nobles rorn.a 

nos, ávidos de predominio y riqueza¡ Con amistoso pacto • 

en virtud del cual Roma se abstendría de atacar a Sic111a 

y Cartago da agredir Italia, comenz6 la pugna romano-car

taginesa. Acrecentado el poderío militar da Roma acu~ie-

ron en a~iliq de los mnmertinos en mcssana, enemigos il'l.'~ 

conociliables de Cartago, surgiendo la primera guarra pú

nica, en la que toca a Cartago llevar la peor parte. 

Á pesar de la derrota cartago no estaba vencida, el 

hijo de Am!lcar, Anibal, empez6 el adiestramiento de sus 

hombres e~ la lucha terrestre, para vanear a los romános 

en su propio territorio. Anibal avanz6 victorioso por Ey 

ropa, cruz6 los Alpos, incitando a todos los pueblos ití 

11cos1 subyugados por Roma a la lucha. Pero el per!odo de 
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Roma fu~ superior a las tropas de Anibal, venciendo Roma 

al más implacable de sus enemigos, que de haber triunfa

do habría hecho que el curso de la historia tomara dis-

tintos derrotc1•os. 

Dominada Cartago por el conquistador, que no se -· 

conformó con neutralizar su poder:!o militar y obtenc16n 

de sus ri~uezas, sino que llev6 su sruia alimentada por -

la envidia al extremo de poner en manos del feroz Masin1 

sa n Cn:::tagoc Anta tal si tuaci6n los Cartagineses doelA 

raron la gue:.'ra, siendo vencidos nuevamente y obligados 

a entregar las armas y un elevado número de rehenes y de 

oro; además se los condon6 a retirarse más de tres leguas 

del m~r, lo que equivaldría a darles muerte, tomando en 

cuenta que Cartago era una ciudad eminentemente marítima. 

Vuelven a rovelarse y el senado romano ordena a Esaipi6n 

la destrucci6n de la ciudad rebelde, siendo arrasada, 

asesinados sus habitantes, demolidos sus templos, saqueA 

dos a incendeados sus edificios, despedazados sus sepu]. 

oros, cegados sus pozos 1 aniquilada coQo jamás lo ha sj. 

do otra ciudad. Sólo salvaron un libro, la obra de Mago 

sobre administraci6n de fines, que el senado romano ha

bía, hecho traducir ~1 latín dado su inter~s jurídico, -

desapareciendo todo vestigio de ,cultura punica en el mun 
do. (11+) 

(14) Octnvio Colmenares Vargas "El delito de Genocidio 
Ed. Amisfa. N~xico, 1951 .. 

-¡/ 
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fIBSEClJCIOH DE LOS ALBIGE!H~ Y DE L9§. 

VA.¡.DEtlSPB1 LA S!Nl'! INQUlSICIOU 

Surgieron en la Edad Media como protasta contra la 

degeneraci6n creciente de la iglesia sectas religiosas; • 

los Valdenses y los Albigences, cuya persecución fu' ~ 

vada a crueldad extrema. 

Il'n Francia bajo la protaoci6n del duque de Tolosa • 

surgi6 un movimiento depurador, religioso en la ciudad de 

A.lbi. 

reniendo como fin practicar la piedad cristiana,s:ln 

alterar la exacta doctrina de Jesucristo·. Contd- en poco • 

tiempo con adeptos numerosos y s1 al principio los frailes, 

oat6licos se opusieron mediante la raz6n, no tardaron en 

cambiar de táctica realizando una da las m~s monstruosaA 

persecuciones religiosas de la historia, bajo la direcci6n 

de piadosos prelados fueron decapitados, niños recien na

cidos; mujeres y ancianos acusadoa de hereJ!a su.frieron -

la amputaci6n de los miembros y de la lengua; j6venes pet 

dieron los ojos a manos de verdngos con sotana, y quienes 

eran .sospechosos eran marcados oon hierro candentes·. Los 

asesinatos en masa de albigenses que eran llevados a la -

hoguera, de mujeres a quienes se hao!a abortar so pretes

to da estar poseídas del demonio. 

En México podemos señalar en la ~poca de la colonia, 

oomo antecedente del genocidiút La Santa Inqu1sic16n.(l~) 
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OTR~ ANTECEDENTES !)E CONDUCTA GENCCIDA 

Interminable resultada una lista de antecedenir.es -

h1st~r1cos del genocidio, las persecuciones de Judtos d~ 

rante la Edad Media, matanzas de cristianos, asesinatos 

de Armenios en el Siglo XIX; desaparici~n de los Nerr~ros 

~n Africa; actos descriminatorios de negros y mexicanos -

en el Sur de los Estados Unidos, etc. 

Tratar de señalar todos ser!a tanto como redactar -

una síntesis h1st6r1ca del mundo. 

" Tal parece que el destino del Homo Sap1ens le ll§ 

va de modo ineluctable a su propio exterminio, a su total 

aniquilamiento," ••••• "Hagamos del genocidio un crimen de 

derecho internacional, que lo mismo se reprima en China -

que en Checoslovaquia, y habremos adelantado un buen tre

cho en el camino que conduce a la paz durarera y a la a.t 

monta de los hombres de todas las naciones•. (16) 

LA CRIMINALIDAD DE LA GUERRA DE 1914-121ª._ 

Mezger considera lo que 41 llama la experiencia SR 

ciol6gico criminal de la guarra de 1914- 1918. Actda de m,¡ 

nera predominante en la criminalidad de la guerra y de la 

(15)' Mariano Ru!a Funes "Cr1m1nolog1a de la Guerra•, la -
guerra como crimen y causa del delito Es. B1bl1ogr4-
f1ca Hrgea. 1960 Plg. 135.137. 

(16) op. cit.. pág. 137-1.38. 
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postguerra, al Factor ambiéntal, destacando su decisiva -

inf'1uencia en las 6pocas de crisis social. 

&xner hace la siguiente observaci6n: durante la gu& 

rra se dan ciertos fen6menos de apariencia pr6spera, pero 

que llevan en sf mismos el g~rmen de su decadencia y jun 

to a su transito:r'ia utilidad un gran poder crim.intígeno. -

Un ejemplo de esta situación, es el trabajo de las f~bri

aas de municiones; 'ºr muchachos de ambos sexos que adqui.§. 

ren salarios altísimos econ6micamente eran beneficiados,

pero ésto constituía la base de su futura ruina. Se aum!ill 

taron catastr6ficamente las tentacj,ones de la juventud y 

por otra parte, las necesidades al no ser satisfechas 1m 

pulsaron la criminalidad a esas personas carentes ·.de sa

tisfacc16n. 

Se comprueba el aumento de la criminalidad juvenil 

en todos los países. 

Crece en forma considerable la criminalidad femeni-

Las formas de delincuencia asociadas y las empresas 

de bandolerismo encuentran florecimiento. Es inevitable -

J.a altaraci6n de la vida interior de los individuos que -

v:tvan en esa época. (17) 
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Segán Sutherland, la criminalidad en los Estados Uni 

dos no aument6 en la guerra de 1914, las verdaderas olea-

das de delitos se produjeron después. 

Bonger haca destacar el aumento da la criminalidad -

como consecuencia de la guerra de 1914 .. 1918. Muestran las 

estadísticas el crecimiento de 1á deiincuancia, pero en -

realidad el aumento fuá mucho mayor, probablemente nunca -

se publicarían las cifras de los delitos que se cometieron 

an el campo de batalla. (18) 

La delincuencia general en Alemania llag6 a unos ---

4,o, ooo casos en 1914 y subi6 alrededor da 95'lt,ooo en el -

ped"Odo que siguío la guarra ( 1923 ) .. 



CAPITULO II 

EL GENOCIDIO 

COMO DELITO INTERNACIONAL 

,,..-
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Pf!OTECCION' INTERNACIOiUL DE LOS DEREC!-IOS HUMA.NOS 

LA PROTECCIOH n17ERrrn.c:i:orrA.L DE LOS REFUGIADOS 

l.- En caso de persecuci6n, toda persona tiene derA 

ch() a busqar asilo, y a disfrutar de él., en éualquter pa!s. 
' . 

Este Derecho no podrá ser invocado contra una ·acc16n Jud1 

cial realmente originaria por delitos comunes o por actos 

opuestos a los prop6sitos y principios de las Naciones -

Unidas. 

Así afirma en términos muy claros el artículo l~ de 

la daclaraci6n Universal. de Derechos Huinanos el llamado -

derecho d.e asilos garantfo de la protecci6n internacional. 

de los refugiados y objeto concreto de preocupaci6n de la 

comunidad internacional, que dentro del seno de la organ1 

zacidn de las Naciones Unidas (Orro), estableci-6 para su -

atenci6n y cuidado el al.to comisionado de las Ilaciones 

Unidas para Refugiados. 

El problema de millones de hombres sin hogar 1 sin 

bienes, victimas de la guerra y de la po1itioa no enoon-

tl.'6 su traducción· en un precepto de la carta de las Naci.Q 

nes Unidas, porque durante largos a:i1os la comunidad de n~ 

c1ones tuvo la creencia que la interm.inable corriente de 

~efugiadost prueba inequfvoca de un desarreglo de fondo -
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de la Sociedad moderna ara un fen6meno transitorio·. 

Este problema antiguo da los refugiados y qUiz~ más 

que nunca en nuestro siglo, ha visto crecer el contingen 

te de seres humanos obligados a abandonar sus paises, y -

los problemas que con ellos llev8.n, por medio a la pers~ 

cu~i6n poi• motivos rac:iales, religiosos, de nacionalidad 

de pertenencia a un grupo social determinado o de adhe-

si6n a una opinión política particuJ.ar y que no pueden o 

no quieren acogerse a la protecci6n de su pa!s de origen. 

No podía pensarse 1.ma declaraci6n Universal de Der.ll, 

chos I!umanos, sin que se afirmara específicamente en ella 

que en caso de porsecuci6n, toda persona tiene Derecho a 

buscar asilo y a disfrutar da é1, en cualquier país. Era 

necesario para bien del individuo, del Estado y de l~ cQ 

lll1.l.nidad de lfacion·1s orear con precisi6n, normas claras 

oon el objeto de incorporar en sus leyes y reglamentos -

las disposiciones referentes al antiquísimo problema de -

los refugiados esenciales para el buen :runcionam:f.ento de 

una comunidad a:Lvilizada. 

Tradicionalmente, el llamado Derecho de Asilo as el 

Derecho Soberano de un Estado de otorgar asilo en su Te

rr1 torio a personas que huyen de persecuci6n. Por ser éA 

te el ejercicio de un derecho soberano, el otorgamiento -

de asilo no puede en ningún caso ser considerado por ottos 
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Este.dos como un acto contrario a ia lei~ 

La versi6n original del artículo ll¡. que nos ocupa -

de la Declaraci6n Universal redactada por la Comisi6n de 

Derechos Humanos de las naciones Unidas en 1947, afirmaba 

~.ie, 11En caso de persecuci6n, toda persona tiene Derecho 

r buscar asilo y a que se le conceda. en cualquier pa!s11·~ 

'f'!.l 19'+8 cuando el texto pas6 a ser examinado por la Asam

'lea General, los t6rminos 11 se le conceda11 fueron reempl,a. 

.zados por 11 disfruta.r11 • De conformidad pues con el Derecho 

Universal, toda persona tiene derecho a buscar y disfru-

tar de asilo, pero no el derecho a que se le conceda asi 

lo·.; 

En este siglo racordmnos el gran cuento que provoc6 

oleadas de refugiados hacia Europa Central y Occidental • 
\ 

fu~ la Revoluoi6n Rusa en 1917. Y como el fin da la Priro.!1 

ra Guerra Mundial y sus secuelas en este campo iba a ori

llar a la creaei6n de un organismo internacional encarga

do de la protecci6n de los refugiados·. Pero toda orgeniz,i 

ci6n encargada de este tipo de problemas, fuese a nivel -

Naoional o Internacional era vista con reticencia porque 

se desconi'iaba de la inquieta y naciente burocracia inte;t 

nacional sospechosa ante los ojos de los gobiernos. 

La necesidad primordial en toda tabor en favor de -

los refugiados es la aonseoi6n de asilo. Lo qua implica -
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para a1 refugiado la seguridad de que no se devo1verá, al 

entrar en un país, a su país de origen o al pa!s del cual 

ha huido y que posteriormente no podr~ ser expulsado del 

país de asilo a otro país en el que tenga razones para t~ 

mer persocuci6n. En segundo lugar, es la labor de inte-

graci6n o de acomodo en la nueva comunidad, la segunda de 

las prioridades en esta humanitaria labor. 

Un aspecto interesante dentro (le la primera fase de 

actividades del alto Comisionado de las Jfociones Unidas -

para refugiados fu~ el problema de los refugiados de Al9, 

ma."lia 01•iental en la Repiiblica Federal de Alemania. Tales 

refugiados estaban fuera del m~~dato confiado al alto Co

misionado, pero en su primer informe anual al Consejo Ec2 

n6mico y Social i da las Hacionos Unidas, el alto comisio

nado Doctor J. G. van Hauren Goedhart señal6 que el nmne

ro de refugiados extranjeros, bajo su mandato on Alemania 

era de 150,000 eri oomparac16n con un mill6n quinientos -

mil re:fugiados de la zona oriental y que la 0 integraci6n 

Econ6micn de los refugiados no alemanes era impracticable 

a menos de que el problema de la integraci6n de los refJJ. 

giados alemanes fuese resultado al mismo tiempo"º 

Los mayores grupos de refugiados existentes, antes 

de la Segunda Guerra Mundial, fueron en primer t~rmino, -

los armenios y los r~os, "blancos•, en segundo lugar, .... 

los alemanes y los austriacos i en tercer lugar, los espa. 
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ñolea refugiados del franquismo·. Aunque no era algo desc.Q. 

nacido para los refugiados el verse rechazados en las -~ 

fronteras del pa!s ve~ino del qua estaba escapando, tales 

casos eran m~s bien raros y la imagen general era de las 

personas que por lo menos podían escapar da la persecu-

ción. 

Este no fu6 por supuesto el caso de los Judíos du

rante la 6.ltima guarra, cuando prosiguió el ~odo de los 

espafl:oles y se iniai6 una corriente de refugiados prove

nientes de los pa!ses de Europa Oriental el llamado pri-

mer asilo no fufr normalmente· negado a las personas quepa 

reaí~n ser refugiados bonR !ide, ni tampoco fueron·repa-

triadns a sus países por la fuorza aquellas personas que 

los habian abandonado durante la guerra, ni como ~rabaja" 

dores forzados en Alemania, ni de ninguna otra manera, -

salvo el caso de aleunos rusos de Ucrania protegidos por 

ciertos acuerdos ·de la época de la guerra·. 

l!OS DERECHOS !IUlWfOª Y I:AS LEiYES DE LA GJ:ImmA 

Para empezar a tratar un problema como el aquf enun 

ciado tenemos que afirmar palmariamente que la práctica Q 

normal de la guerra se presenta como la negaci6n sistemá

tica de los derechos humanos·. Por ello ln deoJ.arao16n UnJ.. 

versal de Derechos Humanos de lo que Diciembre de 191+8 e~ 

pres6 en su preambu.lo ques 
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consideranao que la libertad, la justicia y la pnz en el 

mundo tionen por base el reconocimiento de la dignidad -

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables d& -

todos los miembros de la familia. humana. 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de 

los dere~os humanos han orfginado a.otos de barbarie ul

trajantes rir.a la conciencia de la Humanidad •••• y la cg 

murúdad internacional unruumamente proclam6 la Declara-

oi6n Universal de Derechos Humanos~ •• 

••• como ideal común por E:il que todoi? los pueblos y noctg 

nes deben esforzarse ••• y asegurar, por medidas progres1 

vas de car,otqr nacional & internacional su reoonocimien 

te y aplicaci6n universalar / efectivos ••• 

A'bundando el art:!ouJ.o 3 de la misma declara.ci-6n t 

•todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 

a la seguridad de su persona", no ore6 un derecho nuevo 

y no hizo otra cosa sino expresar un principió fundamen

tal de los pueblos civilizados, al menos de aquellos qua 

no han repudiado en taor!a o de hecho el respeto de los 

derechos del hombre. 

Durante la conferencia Internacional da Derechos • 

Humanos da las Naciones Unidas, reunida en Teherán el 21 

de abril al l3 de mayo de 1968, se adopt6, por voto un'• 

nime ue 6? Estados, con dos abatenc1ones 1 una resoluoi6n 
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de importa11cia fundamental. 

Tal resolución bajo el título 11los derechos hUll).a?los 

en los conflictos armados", postula tres propuestas espe

cíficas que, una vez en efecto, dar~n un significado real 

a las leyes de la guerra, que se encuentra hoy totalmente 

rebasadas por la evoluci6n científica y tecnol6gica de -

los medios de destrucci6n del hombre. 

LA,.COll'FEI\El{CIA Hi'.i'ER.HACIONAL DE DERECHOS ;iüHANOS: 

i ... Pide a la Asamblea General que invita al Sacre-

tario General a estudiar •••• 

Las medidas que podrían tomarse para asegurar una -

~s plena ap1icaci6n en todos los conflictos armados de 

las reglas y convenciones internacionales humanitari~s -

existentes y la ne~esidad de concertar convenciones inte,i: 

nacionales humanitarias adicionales o la conveniencia de 

revisarlas ya existentes, como objeto de asegurar una pr.Q 

tecoi6n más compieta de las personas civiles; de los pri 

sioneros y de los combatientes de todos los conflictos a~ 

mados y la p· :hibici6n y limitaci6n del empleo de ciertos 

medios de guerra .. 

2 •• Pide a1 secretario general que, tras celebrar -

consultas con el comité internacional de la cruz roja, 
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sistema de las naciones Unidas las normas actuales de d~ 

raoho internacional a este respecto, y los exhorte a que, 

en espera de que se aprueben nuevas normas da derecho in 

ternacional sobre los conflictos arr~ados, aseguren qu9 en 
. -

todos los conflictos armados, los habitantes y los belig.Q. 

rantes estén protegidos de conformidad con los 11princi--

pios del derecho de gantes que se derivan de los usos ea. 

tableÓidos entra pueblos civilizados, da las leyes human.1, 

tarias y da los dictados de la conoiencin pÚblica11 
• 

3.- Pide a todos los estados que todavía no lo hayan 

hecho que se adhieran a las convenciones da La Haya de --

1899 :y 1907, al protooolo de Ginebra de l9~5 y a lM con

venciones de Ginebra de 1949. 

Esa resoluci6n de la conferencia :l.ntornacional de -

Derechos Humanos que convoc6 la onu, con motivo del año -

internacional de los derechos ~rumanos, no es sino el. re

sultado del creciente 1;emor que se apodera de quienes -

aprecian de cerca el fen6meno de la violencia y la bruta

lidad crecientes y de los conflictos armados en vertigin.Q 

sa escala desda el fin de la segunda Guerra Mundial que -

saoudi6 a toda la humanidad, 

Las guarras en su acepcidn clásica han dejado hoy -

de presentarse, cediendo en su lugar el paso a lo que l•e 
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tamente lo mismo. 

La guerra autoriza a matar a los cOlll.batientas anemj. 

gos sin que ~stos sean para nnda considerados como culpa

bles. Si esos combatientes tuvieron la suerte de haber sj.-'. 

do puestos fuera del combate sin haber perdido la vida, -

son tratados como prisioneros hasta el fin de las hostil1 

dadas, es decir, privados de su libertad·. 

La propiedad no es en tiempos de guerra mejor trata 

da que la persona. Para vencer la resistencia del adversA 

rio se destruyen por medio de explosivos· o cualquier otra 

manera no solamente los bienes, muebles e inmuebles, qua 

se encuentren en lo que se ha convenido en llnmar campo .. 

de batalla sino también las estaciones, los aer6dromos, -

las fábricas y hasta ciudades o zonas enteras situadas l~ 

jos de la linea de combata·. 

Podemos considerar todas esas hip6tesis l2!.1ra demos

t:ar ~6mo la euerra in~~guefEª civil nl~-
gan por def:tnic16n la yirrenc1a ge lo~ d§rechos del hOmbr.a 

ya se trat6 de la salvaguardia de la vida de la integri-

dad r!sica, da la dignidad da la persona o de la libertad 

individual. 
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GUERRA nn¡¡:RlTACIO?TAL X GUEiRRA crvni 

La guerra es el empleo generalizado de la violencia 

entre grupos organizados. En tanto que la guerra interna

cional opone a dos estados o m~s entre s!, la guerra ci~ 

vil opone a partes adversas en el interior de un estado. 

A pesal' de esta diferencia, guerra internacional y guerra 

civil presentan similitudes y en principio el derecho in 

ternacional no regula sino la guerra :l,.pternacional, la -

guerra civil sietlP.o un asunto interior qua por su natura

leza le escapa, existe una tendencia marcada a aplicar -

las reglas establecidas por la guerra internacional a la 

guerra civil. 

Además hist6ricamante no ha sido raro qu& las gus-~ 

rras civiles y las guerras internacionales hayan estado -

asociadas. En nuestros d!as la~ guerras tienden cada vez 

m&s a tomar el doble aaráater de guerra civil y guerra in 

ternacional y por consiguiente es un mismo derecho adapt,i1 

do a su doble carácter que estará llamado a regirlas tan 
to m&s cuanto que desde el punto da vista de la salvaguar. 

dia de los derechos del hombre y de las necesidades de la 

guarra son los mismos intereses que están en juego~ 

En el caso de la guerra civil, puede suceder que un 

partido o una rracci6n quiera tomar al gobierno del esta

do simplemente para ejercer el poder en el lugar del go-
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bierno que combate, o para establecer un nuevo r~gimen p.Q 

lítico y social (guerra civil rusa de los años 1920 y si

guientes, guerra eivil espeñola de 1936, guerra civil ch,1-

na de 1945T. 

Puede suceder tamb16n que un elemento da 1a pobla-

c16n de 1.lll estado lucha por superarse del estado del que 

:tomaba parte. 

Es el caso de las guerras da emancipac16n colOnial., 

es de ias guerras da emancipac16n nacional en los estados 

plurinacionales (Irlanda, 1916-1923)~ Puede ser el caso -

en que una parte de la poblaei6n habitando una cierta r2 

gi6n para salvaguardar sus intereses propios decide hacel: 

se independiente (guerra de secesi6n de los Estados Uni-

dos da Amárica del norte 1861 .. 1865, guarra de Seces16n da 

Bia.fra). En todos estos casos la guerra civil tiendQ a ~

producir un efec~o internacional. 

Todo disturbio, todo desorden acompañado del empleo 

de ln fuerza no constituye guerra civil y desde al punto 

de vista del r~gimen del derecho a aplicar es lllUY :tmpor-- · 

tanta saber cuando las condiciones de existencia de la -

guerra civil se encuentran realizadas. 

Cuando se trata de motines, de go1p~e de estado, de 

ases1nntos pqlíticus," de actos de terrorismo, solamente -
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el derecho penal se aplica. Se trata de del~tos en general 

acompañados de graves penas puesto que amenazan el orden 

y la paz páblica. De hecho la reparaci6n es general.me:ate 

ejercida con severidad sin que los m6viles desinteresados 

de los culpables sean considerados ccm~ una circunstancia 

atenuante; sin embargo los 9ulpables condenados a penas -

privativas de la libertad gozan a menudo de rebaja de P.!i 

na que se aplica cuando su liberación no craa ya ningd.n -

peligro o problema para el gobierno·. Pero si la rapresi6n 

es severa ~sta se ejerce conforme a las p1·escripciones 

del código Penal mediante un proceso regular. 

De cada bando fuerzas armadas en niSmero c9nsiderable 

y con organización se enfrentan. Los combatientes son d~ 

mas1ado numerosos para que se les .considere a :t9dos como 

criminales. Su reclutamiento ha sido hetj10 a menudo bajo 

el efecto de las presiones materiales o morales ejercidas 

por la op1nl6n o las autoridades del lugar donde residían· 

los individuos. Debido a las circunstancias más que por -

una vol.un'.;ad personal fueron colocados en un campo o en -

el otro. Existe tambi~n entre algunos adem!s de la pasi6n 

el deseo sobre todo de prepa~ar el futuro y permitir la -

reconciliaci6n de los enemigos de hoy, después de la te,t 

minaci6n de las hostilidades. Pero es sobre todo un intA 

rés com~ y actual de las dos partes en pugna, lo ~ue los 

conduce a aplicar lns layas de la guerra·. Si estas leyes 
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son aplicadas por los dos beligerantes no pueden ser apJ.1 

cadas por unos sin que sean aplicadas por los otros, para 

ahorrarse mutuamente sufrimientos inútiles. De esta mane

ra !os prisioneros de los cat¡Jpos no ser!an n1 ejecutados 

n1 maltratados. 

Los civiles "comprometidos" se les pondr~ fuera de 

toda posibilidad de actuar, pero no será.~ n1 asesinados • 

ni torturados. 

Las guerras internacionales localizadas o generales 

que estallen en el futuro irán acompañadas casi sin !alta 

de guarras civiles. Las guerras civiles que no se transfo~ 

men en guerras internaciona1es 1ndir6otas da estados ex

tranje~os (al envío de armas, de subsidios, de técnicos y 

de combatientes "voluntar1os 11 ) 9 Pensar tan s6lo en la g1l.f! 

rra 'rabe o israelí da 1967 y en la guerra civil de NigJ¡t 

ri1i. 

La conjunoi6n de la guarra internacional y de la - .. 

guerra civil,· es un hecho llIU1 importante que est'á llaman

do a plantear problemas nuevos y a tanor una intluencia -

profunda en el derecho de 1a guarra. 

El derecho de los países fundado sobre el ~aspecto 

de los derechos del hombre universalmente reconocido, a4 

mita que los individuos sean privados de la vida o de la 
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libertad, pero solamente aomo castigo por haber inf'ringido 

una ley penal y despu.'s que un tribunal, seg(Úl un prooedi,. 

miento qua ha dado al acusado todas las garantías desea-·

bles, los ha reoonooido culpables. 

La noc:t6n de culpabilidad e~·1, de u.na manera g~neral, 

extraña a las leyes de guerra. El soldado que mata al soJ. 

dado enemigo no es un asesino y el soldado es m11erto no .. 

es un culpable que es castigado. En la guerra los inocen

tes son muertos, heridoti~ privados de su libertad indivi .. 

dual, maltratadoa eso no representa un abuso o un acciden 

ta·. Es la naturaleza misma de la guerra que asf qUiere -

que sean las cosas. Es la raz6n por la cual la guerra apA 

rece oomo ur..a instituci~n bárbara y por la cual el ·dara-

cho internacional reciente ha considerado como criminales 

a los gobernantes que desatan una guerra de agresi6n. 

Hasta la Primera Guerra Mundial desde el punto de 

vista del derecho, la guerra ara lícita. Los gobiernos qua 

recurrian a la guerra podían ser censurados desde el pun

to de vista moral, y ser criticados desde el punto de vi~ 

ta político, pero no hab!an violado el derecho·. El pacto 

de la sociedad de Naciones no prohibe el recurso a la gu& 

rra, pero lo restringe subordin~dole el oumpl:l.ndento y -

agotamiento de ciertos procedimientos y plazos, el pacto 

de Paris (pacto Briand-Kellogg) da 28 de agosto de 1928,~ 
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currir a la i;:uerra. La carta de las nociones Unidas vino 

ll reforznr esta prohibición ya no os sir.ipler.ionte el reclll'.. 

so a la guerra que es ·considerado en ella, sino el recur

so a la fuerza. 

s610 a medida qua la comtUlidad in';ernacional progr~ 

se hacía la unidad y que ln solidaridad moral de 103 pue

blos se afirma más ol derecho Penal internacional, Jt1t;urá 

un papel m1.1yor para asegurar la represi6n del empleo illl 

gal do la fuerza en tanto que el papel del derecho de la 

guerra irá disminuyendo. Pero no hay que olvidar que en -

ese proceso, la evoluci6n jurídica .no podrá adelantarse a 

ln evoluci6n política y moral de la sociedad internacio-

nal'. 

Puesto que en rn1 principio la guerra representa el 

uso ilinitado de ln fuarza por los beligerantes, la idea 

mis¡;¡a do un derecho de la guerra que restringe ln liber-

tad de los mismos, os ya ruz6n suficiente, desde el punto 

de vista moral de la sociedad internacional, para ocupar* 

se de ~1 en cualquiar obrt1 sobre derechos humanos. 

Los principios o ftmdamentos sobre los ounlos p':.ldi.i¿ 

ra acertarse el derecho la guerra sería el evitar los sn 
frit1iantos inútiles y evitar los sufi:imientos excesivos·. 

Consitlornndo sufrir.tionto inÓ.til aquel que no proc'l.ll'a ven 

tajas reales n~ que lo ini'linge a su adversaxio. El ejem 

plo t!pico de un sufrimiento inútil as dar muerte a los ~ 
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prisioneros o infligirles 1J111los tratos. 

Los prisioneros por su misma calidad de tales est~n 

tuera de combate y no pueden ya perjudicar a la parte ag 

versa. No existe interl!s alguno para el beligerante que 

los ha capturado en darles muert~., maltratarlos ; sino por 

el contrario. 

En cuanto evitar los sufrimientos excesivos, este -

segundo principio no ha sido todav!n reconocido, pero ¿no 

serta deseable dentro de un nuevo derecho de la guerra? -

se tratar!a no solamente de evitar sUfrimi.entos in~tiles, 

sino de evitar sufrimientos demasiado grandes causados -

por grande·s armas con un terrible poder de des trucciOn. -

El problema de desarme .y el control de las armas nucleares 

van dentro de las materias que contempla el derecho inte.r. 

nacional ·contempordneo apantado, aunque lenta.mente en -

esa direcci~n y el tratado de desnuclearizaci~n de Améri

ca Latina conocido ~amo el tratado de Tlaltelolco, ser!a 

modesto pero claro ejemplo. 

Todo derecho cambia el dinamismo del fen~meno so-

cial que regula, pero particularmente el derecho intern~ 

cional es más m6vil que cualquier otro derecho. Los cam 

bios del derecho d9 la guerra ·provienen de los cambios -

que ha sufrido la guerra misma cu;,·!?.~ condiciones técnicss, 

por una parte, y las condiciones polfticas y morales de -
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fundamente. Pero el cambio del derecllo es susceptible de 

tener significados muy diferentes·,. Puede haber un desarrQ 

llo de lo existente o su reemplazo por algo diferente del 

mismo o de mayor valor. El cambio pllede representar silllpla 

mente una regresión en otras ocasiones, en el caso de que 

lo ha sido destrw.do no haya sido reemplazado. Es lo que 

en buena. medida h<l sucedido en el caso del derneho de la 

guerra·. m derecho se había desarrollado en el curso· de -

medio siglo que precedi6 la primera Guerra Mundial .• 

Trataremos ahora de estudia1• las exigenc:i.as de 1a • 

guerra tal como es practicada y será· practicada en al í~ 

turo y su relattva conciliaci6n con el respeto de los di 

rechos del hombre y con los principios irn.manitarios. De -

las diversas hipótesis derivadas de las situaciones en -

las que pueden encontrarse los individuos implicados en -

la guerra inte:rnnc:l.onal y en la guerl'a civil, por el he-

cho da encontrarse en el territorio da los beligerantes,

iniciaremos el estudio del próblema relativo a las poblA 

oiones sometidas a bombardeos masivos. J,a sua1•te misma de 

la humanidad por lo.s nuevas técnicas de la guerra que h~ 

ce pensar u.na amenazo. de exterminio hace de está hip6te-

sis aleo de especial interés$ Se trata de los bombardeos 

por nvioncs o por cohetes con explosivos ordinarios diri .. 

g~.dos especialmente contra aelomeracionas urbanas talas -
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coco fueron practicados a lo largo de la Segunda Quorra -

Hundial, Igualmente de bombardeos por armas termonuclea-

res que pueden destruir toda lo población de 1ma cittdad,

de una regi6n y hasta de un país entero. 

SEGffiI EL l?~·~HECHO DE LA. GUEllR! mr' VJ;GOR ESOS ll0Ji13ARJlj~OS. 

DEBErí SER C0IfSIDErrAD03 CUl!O LICI~OS 

El tema de los boobardeos contemplado por el urt. -

25 del reglamento de La Haya ane:i::6 al convenio nfooro N. 

el 18 de octubre de 19071 que prohibe botibardaar las cin 

dadas no defendidas, '/ por el protocolo de Ginebra, de 17 

de junio de 1925 que pl"Ohibe el empleo de los gases y ele 

11 todos los l:{qi.1idos, materiales o procedir.iiantos iL'1álo--

gos"·. Poro la op1ni6n general de los gobiernos es que 

esos boobardeos son 1:1'.citos y ose hecho es decisivo·. Ads¡, 

más diversos artículos de los convenios de Ginebra prevén 

en los establecimientos situados en territorio enemí.go dg, 

berán ser respetados (art. 19 del convenio n&noro l de 12 

de agosto de 1949 concerniente a los establecimientos y -

lo.s formaciones sanitarias). 

Las nuevas armas son en su ef:!.cacia de tal sit:lpl1c1 

dad que nfoctan a todos aquellos que se encuentran en su 

radio de accitfo, combatientes o no sin distinci6n algtma.. 

El arma que se emplea es ciega y no. permite a nadie sal-

varse. El problema que aquf se platica, en el estado ac

tual de desarrollo de la guerra, m6s que una regUlaci6n ~ 



jur!dica del empleo de las armas acompañadas de la proh,1 

bic16n de fabricaci6n de las mismas y destrucc15n de les 
,' 

arsenales existentes. Problema. de control ef'ect1 vo sobre 

los establecimientos con sus consiguientes dificultades -

pol!ticas y técnicas. La conferencia general del. desarme 

patrocinada por las nacio;¡es Unidas, es un intento en e§. 

ta direcc16n. El complemento a este problema es la crea-

cit'Sn de zonas desnuclearizadas, zonas de seguridad que no 

ofrezcan objetivos ni de interés general directo ni de in 
ter~s militar indirecto y por consiguiente más fácilmente 

sustraidas a los bombardeos. Es el caso especiaL~ente de 

Amé'rica Latina que por medio de su tratado de Tlaltelolco; 

proscribiendo de la zona las armas nucleares, pretende -

llegar a constitUirse en la primera regi6n desnucleariza

da del mundo. 

Los prisioneros de guerra deben ser tratados en to

das las circunstancias humanamente. Est4 prohibido y est4 

considerado como una grave infracci5n al convenio n~ero 

III (art.l?), cualquie!' acto u omisHln 11:1'.dta por parte 

de la potE.:ncia en cuyo poder se encuentren los pr:tsion,~

ros que pUfJda acarrear la muerte o p0nga en grave peligro 

la salud de mi prisionero de guerra a mutilaciones !fsi

cas o a experiencias m~dicas o cientfficas de cualquier -

naturaleza, que no estén justificadas por el trataQiento 
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m~dico dal cautivo interesado y que se ejecuten en bien -

suyo. 

El fundamental objetivo del convenio de Ginebra r~ 

lativo al trato de los prisioneros de guerra es el garan

tizar el derecho de éstos en cualquier circunstancia al -

respecto de su persona y de su dignidad. I.as mttjerAs debon 

ser tratadas con todas las consideraciones, caso de un -

trato tan favorable como el ccnocido a los hombres. 

Los derechos que otorga a los :prisioneros de ¡;ucrra 

al convenio número III no pueden en ningún cnso renunciot 

se parcial o totolmonte, es decir son 1nnlicr:r:bleic;". El - 4 

art. 7 lo establece muy clnrn~ente. 





. 
qua ea el fü!Uivalente ang1oi;aj6n del aJnce;to que en ca.:.i. 

tellano se conoce no:t•malmente como Estado da Dera9ho, fu~ 

~lizadn por primera vez por Picey, en ol ño d~ 188,, -

en su obra clásica del Derecho Constitucic.ial. 

La I'Oci6n de "Ru.le of Lav1
, n el cor.capto Estt1do de 

Dereeho son muy colllplt:ljO'.!. rueden arlicmri e en la tarm1n.2 

l..lg!a jurídica de otros países o nac1one:; semejantes, aun 

QUO no necesariamente id~nt1cas a 1ns1st1: · sobre ~.nsti tu

oiones de ÚldOlil particular aunque gen~ri :a.mente semejan-

tes. 

La noc16n indas~ de "Rule of Lc:~r :1.enen un contenJ. 

do un tantc::i cuanto dif'erente de la noción da "Oo"•erment -

Under Law" noci6u del Derecho l'iorteameric .mo t de1 lílprinc1 

;~~~ la Legalide1d". 
, ... "~ 

, \, ,concepto da Estado de Derecho Plincipio de la L11 
l.. \ 

gal1dad1 ' 
\ "\Perio da la lay hay qua oond< 1ararla bajo dos 

, rentes; en p:rimer luga!' es ¡¡ecesario definir 
·a~p1 cto'i d;l · . 

\ n cuanto al rondo, basándo 1e en el concepto 
S'l. i:lOlltenido \ 

· qua la inspira.. En sagund > lu~ar es necesa 
de la SC!cie(ja~ 

· l cuanto a J.a forma, EIS d iteir por medio --
rio def'in!rl1' 1 



del Derecho comparado para valorar las instituciones, los 

procedimientos y las tradiciones ;¡ur:!dicas, las cuales S§. 

gán la exparienc1P Ja n~erosos países s~ ha revelado c.Q 

mo necesarios para aplicar en la pr~ctica aste concepto -

de la sociedad. 

El concepto de Estado de Derecho debe 9star basado 

en los valores fundamentales de una sociedad libre, en-

tendi6ndola como aquella que organiza tUl. cuadro a1'1116nico 

en el interior del cual el libal espíritu de cada uno de 

sus miembros puede hallar su total expresi6n. Una socie

dad libre es aquella que reconoce el valor supremo de la 

persona humana y concibe todas las instituciones socia-

les, 1 en particular ~l Estado como si fuesen servidores 

del individuo no más. 

Dec:hmos que ni la noci6n de Sstado el Derecho, 

equivalente a la Irule of Law anglosajona, existe al lado -

dal contenido real de la noci6n, es dticir, los valo·r.es y 

el susti•a.to f1J.os6fico que protege, un contenido formal, 

o sea el mecanismo da procedimientos e instituciones, -

gracias al cual puede participar en la realizaci6n de -

esos mismos valores~ 

El Estado de Derecho, que es el marci.'> de operaci6n 

de la Sociedad occidental concede un intar~s primordial -

a los derechos del individuo, que pueden ser de dos cls, 



110111 1quollos qu~1 $11 <1l)r1van t.íul !l~1'"':r1P <!e<¡;.¡~ 1Ut[i,;.1fil!!l -

el 1ndi viduo t'nra 11firnt1r ~11 :U.t•í'.!rta d rr,,ntd "' 

1nmmmc1n 

IJOl!t:tcttii. E::ttn 11hor~.lld 1m1:cw.1rtu ~;,:pr6~! 

oona~¡:,rndo8 cor~.Q 1n lib'1l!"'t.!'.I ¡-o:;l S 

do roun!ón. !fo h~1 roc<mudfto q1.v, lu1 

1 -

don ten1~r \l.n v11.lo1· rn1b t;::i6rko rp.it1 r1i;ü ii ''"1 urn1 f4'1ttll "~'* 

la poblaci6n. Por u~o !!1' h~ ·:m' ~ tllio 

catogo1•!a de \lort.1cho11 1n1.Hvidtu1l , 1 o~ 11 

QO/J 'J t'IOCÍlllO:t 1 dodvndO.'.i rfol 1hn"<:M:;1> /tit<i 1'<1'l •1tn;1t ·;¡; 'J.!l41' 

ctudnclano pura oht1m1u• \1111 ::r.~,i.11lu L1k t'v1t':;íl.i •l!i! ~·.1{1t'J4< 

dor nl m!nimu do mnilitJ;i 111¡tr11«!l11 ,,,,¡ (¡u•.1 l" t1tri '41t1t'H" 

on aon1l1aion11:1 do dl::ifl'líttn• ,1,1 u l l 

pol!t1cn. 1'alo~ dos c<l:;ogod11:1 il~; <l·~r·r1e'.w 

son 011onoinl11a pnrn 1mn .'!lnd•Jdtii1 1 i 

oi6n da los vnloro:t f'1.u1ünn<1nt111•Hl ti:¡t 

d.e OorochO. 

q q,. <Hí Íll <:'!IW~1 ''f'~ 

t!~ ;.'.~ t?oH!º 

moro:ios ptl!::109 domutrntra quo son nn1:rnl1WL1,,, iil. 

ro JU1ogurar ln prot11cc :t6n tlo loa a1111J:1 '\dí} tí 1:1U 1.or1 

pim.ules, rtHlpatnmlo tü Um·1¡'fl l.1H1 y <il IJt"l•in 

pnblico, oonci.liaa16u o.d¡l<lu rcn• 1.11 Mtt U~n 11ii:J11u1 ,f~l 

tado do Poraoho .. 
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f.,ro l.oiJ dere<:hO:!! d9l i:..cuaadu, en na ::>Jria. P<"1vu, 

el&r~@oto r,¡u.o o!'lt6n (:fof1.n1c!.:>s 1 caraca:r.án de alcnn-::a 

,'• :rf 

<~ütil ~ ~' u·i1<1;.;o m ~'>n 1~111;lm'ot1 (;;arnnt1as pa.':'e. el 1u::~~·.z;f~ · 

CQ.fU~t Cf:!. .r.,ctor do ~Qda~ l.t:t~ ~~i,{1-'!\t, ·.:; .,,.,/· 
;.' :t::;J':~:Y·t .. 

il'l'i to<.!~;;; ).;;i¡; ;J"Or\"ilso~ "'-f'lM:-,"'IJ '';r, ·• .,,,~o/,,' :t-;;~/;:;:.:· ~ -~ ~ 1 ·' '> ,~:-: ;~ ~- • ~ <~;~;JJ:,~r··,,Y:l~ ''-:·-, 
h~ ir1JJr .. :fo >:!'J p0!2.l;\lP, ~~1'~i;:~1' n:i' ~ey,;v., ,;\d1~{!:"{tti -.tí.Í.i 

l4miHi pot· ~implo u11:1.\"i'¿~:{n eón ilt~~¡\/,',}¡~~~füi~~ pena--
,,,.,,,,<:, ... 'l .,,~''. i~\\'.\ . ' 

°t<f!i~ .. ¡¡,, <'li~ t,lJl¡:;t;fJ , .. ;~ ;" J(füfdt~ ·'· .-u .-:.:r_p....J '~',...(1 ~a sí m1tílllO con " . ; , 

~itJn-ilH.!, d'!J~·' bi»~., .... n i.::;rr·e1.!/t'rri.6n i(Ue pueda re:mlta:r 

-~t 't1ii~n~ t ,... ... 

,/ 
~:'t''t: (·· .'#~::·J .. :~~ e:::0::::d:0 

~~e:~u~::::10:::::::: ::\a E~ 
tr·r. 1 '· <'.•:.1 Ll :~bre, lo q11e im:~lli~::. que on m:iter:!.a pon&l. 

, #d.uj : _,~.~ :,; 1.11,.e; ln.s snnctona9 1:i vili'l:i ilih!.lmanos o d<1mas1Jl 

¡~·"" l" ·' ¡ '11 :.l'.. 

' I 
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~CHO Y EST~DO 

El Derecho y el Estado son para la doctrina mnrxi,a 

ta dos t6rminos y dos naciones id~nticas y simultáiteas. -

La regla da derecho se compone de dos elenentos co11stitu

tivos, uno el mantenim:.l.ento de hacer o no hacer al t, otro 

la sanci6n mata:i'.'ial en caso de ne observal':se tal ll 'ami.e¡¡ 

to. Tanto en uno como en e.1.. otro de esos elenentl·w 31:.tOS 

erigirse al Estado, cu.,,vo papel consista a la vez e. 3mi-

tir dicho mandam.:l.ento y en asegurar el re·spo to por' la san 

ci6n que d!ltenta y cuyo monopolio posee. P0r elle 3e dice 

qua el Derecho y el Estado se confund·:,n y que no p¡eden -

considerarse al uno sin el otro. La d1stinci6n ent~o --

ellos, ~n esas condiciones es puramente t6or1ca y ciene -

solamente un vnlor discursivo. Dentro de lH\ realidad el -

Derecho y el Estado repres~ntan do~ t~rminos sin6nimos p,a 

ra designar el mismo fen6ma.:.0, ninguno de estos tél"lllinos 

precede al otro ni la sobreviva, todo ordGn cronol6gico -

entre ellos es impos:Lble e inimaginable,. Al mismo tiempo 

que son suult&uaos son de igus1l valol.', puasto que siendo 

:l,d,nticos se les puede tomar 1ndil'erantemante uno por 

otroa cuando se habla del Estado se debe pensar ex; el d,a 

racho y viceveraa, por conslguiante ninguno es inferior o 

superior al otro. 

ls! el Estado es un conjuo.to de 6rga.nos de :~ñer -
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que según sus competencias respectivas, dicen o dictan el 

derecho y aseguran su respeto. 

JUSTIFICACIOT{ DEL DER:.!!CIIO PE'iI.U. WTERUACIONAL 

Hucl1os renombrados autores niegan que exista el De:rg¡ 

c4o Penal internacional, fundá.~dose en que la ley Penal -

es esencialrnente territorial y que dentro de las fronte-

ras de cad.a estado correspond~ a la ley nacional al casti. 

go de delitos, ya sea de nacionales o de extranjeros. 

lfosotros apoyamos la existencia del Derecho :Penal -

internacional, apoyados en dos premisas, la primera de ~ 

las cuales es la existencia de los llrunados delitos 1ntet 

·nacionales como la piratería, y la segunda en todo lo r.{! 

ferente a la e.xtradici6n, 

A pesar de la jurisdicci6n territorial de la ley p~ 

nal es en la actualidad generalmente aceptada por la mayQ 

ria de los estados, en alguna ~poca la ley ponal ru6 pe~ 

sonal, y sigui6 al sujeto en cualquier lugar en que se .. -

trasladara. 

Art. 4o. del Código Penal para el Distrito y terri

torios federales vii.:ente los delitos cOt.'latidos en territ.Q. 

rio e:~tranjero, por un m9xicano contra mexicanos o contra 

extranjeros, o por un extranjero ~ontra mexicanos ser!Úl • 



penados en la Repáblica, con arreglo a las leyes federa-

les si concurren los requisitos siguientes: 

l.- Que el acusado se encuentre en la República. 

2.- Que el reo no haya sido definitiva~ente juzgado 

en el pa!s en el que d~linqui6, y 

3.- Que la infracci6n de que se le ~cuse tenga el -

carácter de delito en el pais en el que se eje

cutó y en la República. 

Nuestro Código Penal acepta en el t:!t11.lo 3o. lo que 

llaman delitos cont1"a el Derecho Internacional, consida-

rando como tales la Piratería, la violaci6n de los debe-

res de humanidad y da neutralidad. 

También considera lo que lla~a delitos contra la hl!, 

n:.an:!.dad en el cual so considera la violaci6n de los dab~ 

res de humanidad y el genocidio. 

El ordenamiento antes citado considera como ejacutn 

dos en '::errit;orio de la nepáblica, los delitos cometidos 

en aeronaves o embarcaciones mexicanas, en cualquier ci;c:, 

cunstoncia o igualmente el de eronaves y embarcaciones e;¡; 

tranjeras 1 siempre que se encuentren en territorio o 

aguas nacionalesa 

Se=!a interanto analizar el problema de transportes 
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terrestres mexicanos situados en el extranjero. 

Es de mencionar~a el caso Cutting que provocó un s~ 

rio conflicto entre los Estados Unidos de Norteam6rica y 

M~xico. 

Cutt:Lng era un cindadano americano que public6 en -

un periódico del Paso Texas, un artículo difamatorio en -

contra de un ciudadano mexicano de apellido Medina, se ~

quere116 y consiguió que el americano fuer~ aprendido por 

las autoridades judiciales·del Estado de Chihuahua, qui~ 

nes lo juzgaron. 

Se aplicó un artículo semejante a nuestro actual a~ 

ti-culo 4o. del C6digo Penal, sin embargo, el gobierno axn.e. 

ricano pidi6 que su nacional fuera puesto en libertad, -

porque se alegaban que no eran competentes los tribunales 

de Chi.~uahua, y cuando se obtuvo esa libertad por el de

sistimiento del acusado~, se exigi6 que se pagara a Cu-

tting, una fuerte indemnizaci6n y que so derogara el arm 

t!culo correspondiente del Codigo Penal porque era contrA 

rio a los principios generales del Derecho Internacional, 

ninguna de esta situaciones se llev6 a cabo por lo que el 

mismo supuesto sigue existiendo en nuestra legislación PA 

nal. 

Existe una primera categoría de delitos llamados de 



Derecho internacional, que e.s el cometido por los estados 

entre d. 

Puedan considerarse como tales la v1ol"ac16n de le

yes y usos de guerra, los asesinatos colectivos, y el con 

trabando de guerra principalmantG. 

En seglµldO lugar existe otra categoría de delitos • 

llamados antinacionales o contra el derecho de gentes py 

diendo ser los atentados cometidos por particulares con

tra estados extranjeros, ·contra jefes de esos estados, -

sus gobiernos o agentes diplomáticos, al tr~f1co de muje

res, n1fios, esclavos, drogas y publicaciones obscenas, el 

contrabando, eta., una tercera categoría es la de delitos 

extranacionales, considerando como tales la piratería, el 

abordaje marítimo y aéreo. 

1-léxico, en las convenciones de la Habana de 1928, y 

de Montevideo de 1933, ha aceptado plenamente el asilo P.2 

l:!tioo. 

Entendemos por extrad1ci6n el acto por el que Ul'l E~ 

tado entrega un individuo que est~ en su territorio a -

otro estado, para fines penales. 

Desda luego en la anterior def1nici6n·participan p

dos·estados; el estado que reqUiare y el estado requerido. 
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Art. llo. Constitucional. 

La ayuda judicial es la lucha contra la crimina11 .. 

dad, se hace no solamente por la extradic!6n de crimi.na 

las, sino tambi6n por las conisiones rogatorias que f'ac1 

litan la. marcha de los procesos y la recepción de las .. 

pruebas. 

HOMICIDIO 

El delito de hOmicilio en e1 derecho moderno, con .. 

siste en la privaci6n antijurídica de la vida de un se:r ~ 

humano, cualquiera que sea su edad, sexo, raza o condici.Q. 

nas sociale~. Se le considera como la 1nf'racci6n m's gr11 

ve porque, como afirma Manzini .1a vida humana e::! un bien 

de interés eminentetJenta social, público y porque la asen 

cia, la fuerza y la actividad del. Estado residen pr:tmo:r-

dialmente en la poblac16n formada por la unión lle todos; 

la muerte violenta infligida injustamente a una unidad de 

esta swna, produce un daiio público, que debe ser :preven;i,. 

do y reprimido, aparte del mal 1ndividua1 en s!. mismo; C,2 

mo hecho social dañoso. La tute1a penal radica en ln pr.Q 

tecci6n por intereses social da J.a vida da los individuos 

quec.omponen la poblaci6n. 

Pero si actualmente se protege la existencia de t.it 

dos los individuos, no siempre e1 delito ha tenido el mi.a. 
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mo alcari.ces recu&rdese de la. impunidad de que gozaban sus 

6pocas pret6ritas los padres de familia, los amos, y los 

ciudadanos que matabmi a sus hijos, a eus exclavcs o a -

los extranjeros enemigos del estado, en sus respectivos -

casos. 

El c6digo penal, en su artículo 302 al decir que c2 

mete el delito.de homic1a10 el que priva da la vida a -

otro, a pesar de su redacci6n no contiene la definici6n -

propiamente dicha del delito, sino da su elemento mate

rial, consiste en la acción de matar a otro, la noci6n :!n 
~agra del delito se· adqUiere agregan~o el elemento moral; 

por lo· tanto el delito de 1Iomicid1o contiene un aupuesto 

16gico necesario para su existencia y dos elementos co~ 

titutivos a saber& 

a) Una vida humana previamente existente, condici6n 

16gica del delito. 

b) Supresión da· esa vida, elemento material; 1 

o) Que la supres16n se deba a :lntencionalidad o im 

prudencia delictivas, elemento moral. 

a) Emilio Pardo Aspe, en su cátedra de la Facu1tad 

ha hecho notar el error de los tratadistas españoles que 

enumeran como constitutiva del homicidio la previa exis

tencia de una vida humana; ésta no os el elemento meteriál 
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del delito sino la condici6n 16g1ca, el presupuesto necA 

sario, sin el que la materialidad de la 1nfracci6n-muerte 

no puede registrarse. Si el.de1ito consiste en la pr1va-

ci6n de la vida hUlllana, es forzosa la .previa existencia -

de la misma; el sujeto pasivo del daño de homicidio, a lo 

menos en la figttra completa, consumada del delito ha de -

ser un ser vivo cualquiera que sea su sexo o edad, sus -

condiciones de vitalidad o sus circunstancias personales. 

Puede cometerse homicidio en la persona de un recien nac1 

do no obstante su precaria viabilidad; tambi6n la pr1va-

ci6n de la vida a un agonizante será constitutiva del dJ1 

lito a pesar del diagn6stico fatal. Al no establecer ex

cepci6n alguna, al considerar que todos los seres humanos 

pueden ser víctimas de homicidio no negamos la existencia 

de los tipos de los delitos de parricidio y de infantici

dio, en los que en apariencia sa modifica la anterior r~ 

gla; sin embargo, te6ricamente el parricidio es un homici 

dio agravado por la muerte del ascendiente, y el 1nf ant1-

cidio un homicidio disminuido de penalidad por ser come

tido en un recien nacido por sus ascendientes, salvo que, 

respetando la tradic16n y para los efectos pr~6ticos de -

su reglamentaci6n, el legislador los ha desprendido del -

capitulo de homicidio integrando figuras especiales en -

camt10, la muerte del pr~ducto de la concepci6n antes del 

nacimiento, ni ta6rica ni prácticament,$ constituye homicJ. 
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dio, sin la infracc16n llamada aborto, porque el feto no 

es un hombre, es una espectativa sin individunJ.idad pro

pia, una esperanza de ser humano. 

Si como presupuesto necesario para la integraci6n 

del delito se exige la previa existencia de.un ~ombre en 

el sentido gen6rico de la palabra es ·ditÍc1J..clasif1car 

jur!dicaruente de acto realizado por una persona que pr~ 

tende dar muerte a un difunto crey6ndolo vivo; este homJ. 

cidio imposible no puede integrar el delito perfecto y -

consumado, por la ausencia de la constitutiva da muerte, 

pero puede revelar en el autor igual temibilidad que si 

hubiera ejecutado la infracción completa y puede encua-

drar, en ciertos casos, dentro de la tentativa de homic! 

dio. 

b) El elemento material del homicidio es un hecho 

de muerte. La privaci6n de la vida humana, motivada por 

el empleo de medios físicos, de omisiones o de violen--

cias morales, debe ser el resultado de una lesi6n 1n.i'ar1 

da por el sujeto activo de la victima; se da el nombre -

de lesión mortal a aquella que por s!· sola, por sus COll 

secuencias inmediatas o por su concurrencia con otras 

.::musas en las que influye, produce la muerte. 

o) Para la 1ntegraci6n del delito de homicidio, a .. 

parte de la muerte de un ser humano consecutiva a tma -· 
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lesi6n mortal es precisa la consecuencia del elemento nQ 

ral. La muerte deber~ ser causada intencional o impruden 

temente por otro hombre. En consecuencia los homicidios 

casuales, con ausencia de dolo o culpa no serán delictll.Q. 

so1i. Tampoco podr.i ser considerado como homicidio al a,g, 

to por el cual una persona se causa a sí misI!la volunta-

ria o involuntar1runente la muerte, el homicidio, aún 

cu.e.ndo no se consume, escapa a toda represi6n penalg 

LAS LES IOMES MORTALES 

Desde el oddigo de 1871 se ha revelado el nombre -

de lesiones mortales a aquellas qu.e producen el druio de

muerte, la clasificaci6n de la lesi6n sólo puede ser 11,i 

cha a posterior!, es decir cuando ya ha sobrevenido la -

defunci6n del paciente mediante la autopsia del cadáver 

o en vista de los datos que obren en la causa. Aparte de 

la necesaria comprobaci6n de que la lesión ru~ letal, en 

el .il't. 303 del c6digo penal se exigen tres requ:I.sitos -

sin los cuales no se tendr~ legalmente como mortal una -

lesi6n y no se podrán aplicar las sanciones del homici-

dio, a saber. 

I.- ~ue la muerte se deba a las alteraciones causa 

das por la lesi6n en el 6rgano u 6rganos interesados, al 

guna de sus consecuencias inmediatas o alguna complica

ción determinada por la misma les16n y que no pudo comb~ 
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tirse, ya sea por ser incUJ'.able, ya por no tenerse al aJ. 

canee los recursos necesarios. As! pues la muerte ha de 

habei•se definido:· 

a) A que la lesión directamente la haya producido 

por haberse herido un 6rg~o vit_~ del cu~rpo humano (e.e, 

rabro, coraz6n, etc.) cuando las lesiones aisladamentet

por s:!: solas han sido las causas de 1.a muerte, del o.fa:n

dido, es f'cil a los peritos m~dicos legistas rendir su 

dictamen estableciendo la ralaci6n entra las altoracio-

nas lesivas causadas en el 6rgano u 6rganos interesados 

y la defunción. 

b) ~ que la muerte se deba a una consecuencia ~ 

diata determinada por la misma 1esi6n y que no pudo con 

vertirse ya por no tenerse al a1cance ios recursos nec~ 

sarios~ como ejemplo de consecuencias inr:lediata productQ 

ra de la muerte puede mencionarse la hemorragia consecu

tiva a una herida que produce la defunci6n por anemia; y 

e) Que la mue::-te s<:i deba a alguna complicaci6n d& 

terminada por la misma lesi6n y que no pudo conqatirse,

ya sea por ser incurable, ya por no tenerse al alcance -

los recursos necesarios; en esta hip6tesis la lesi6n con 

curre con otros f4~~ores distin~os a ella para producir 

al efecto letal presentándose J.o q;.;,c l'lll teoría se ha lls. 

mado concurrencia de causas. 
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II.- Que la muerte del ofendido se verifique dentro 

de sesenta días contados desde el d!a que fu~ lesionado.

Este requisito constituye uria condici6n objetiva externa 

para la punibilidad de la muerte como homicidio, fallecJ. 

miento dentro de sesenta dins • .. 
III.- Que si encuentra el cadaver del occiso, declü 

ren dos peritos despu~s de hacer la autopsia, cuando ésta 

sea necesaria, que la lesi6n fu6- mortal, sujedndose para 

ello a las reglas del c6digo penal y del c6digo de proc~ 

dimientos penales. Cuando el cadaver no se encuentre o -

por otro motivo no se haga la autopsia, bastarfi que los -

peritos en vista de los datos ºque obren en la causa, d.!i, 

cla~en que la muerte fué resultado do las lesiones inferi 

das. La autopsia del catlaver tiene por objeto, mediante 

la observaci6n pericial de las lesiones y la apartura de 

las cavidades craneal, toráxica, abdominal y espinal, d,1l 

terminar el motivo de la defunci6n, fijando si obedeci6 a 

las lesionas inferidas o a causas distintas. 

La concurrencia de causas: Muestro c6d1go penal con 

gran claridad y con alguna 1ntuici6n de la moderna teoría 

de la relevancia de las condiciones, ha determinado reglas 

precisas para solucionar el conflicto de daño o de muerte 

consecutivo a varias con causas otras legislaciones manos 

previsoras abandonan :La soluci6n a la jurisprudencia, con 
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de causas el principio 16gico: uEl que es causa de la cay 

sa es causa de lo causado". 

·En homicidio las causas pueden seri anteriores a la 

lesi6n con que concurren o posteripres ~ ~lla; a su vez, 

las anteriores y posterio~es pueden ser imputables o no -

imputables al agente del delito. 

EL HOMICIDIO EJ-ZCU'i'ADO CON IliTERVE!IC:ION' DE 

V ARIAS PERSONAS 

Bajo la incorrecta danominaci6n de complicidad c.Q. 

rrespaotiva se resuelve en el derecho la penalidad de -

aquellos homicidios er. que han inte~venido varios coparti 

cipes ejecutores de ":.·-~"11os les 1 vos en contra del ofendido, 

ignorándose concretamente quienes infirieron las lesiones 

mortales. En la duda de la clara 1ntcrvenci6n de cada uno 

de los ejecutantes, se ha creido conveniente derogar los 

preceptos generalGs de la coparticipaci6n en los delitos 

estableciendo reglas de penalidad especiales para diver.

sas hip6tesis; Manzini, con toda justicia, califica esta 

soluci6n de groseramente eopírtca. 

Cuando el homicidio se ejecute con intervenci6n de 

tres o más p3rsonas se observarán las siguientes reglas. 

a) Si la víctima recibiera una sola lesi6n mortal Y 
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sanoi6n como homicida. Si no constare quien la infirid a 

todos se les aplicará como sanci6n de tres a seis años de 
' prisi6n (fracción 1 del art. 309 del C.P. vigente). La s.Q. 

luci6n legal nos parece inadecuada, porque an la primera 

hip6tesis,es decir cuando constare, qUien ini'ici6 la ? ~ 

si6n mortal, se deber~ ineludiblemente penarlo comores:PQ¡l 

sable da homicidio, pero no sólo a él como parece ordena¡: 

lo la defectuosa técnica del precepto legal, sino a todos 

los der:iás partícipes seg-cm su mayor o menor intervenci6n 

al hecho criminal. 

b) Cuando se infirieran. varias lesiQP:~s.J:.c>ª?S mor.1;.fl 

les, y constare qUienas fueron los responsables, se consi 

derarfr a todos éstos como homicidas. (frac. II del citado 

art). Este caso no presenta dific::ü.tad en la teoría gene

ral de la responsabilidad siendo supértulo el precepto - · 

porque evidenteaente los copartícipes autores de las di-

versas lesionas mortales fueron causantes del daño de --

muerte. 

Penalidad del Homicidio. 

A los rosponsables de los homicidios simples inten

cionales, llamados así en contra posición a los agravados 

de penal~dades por alguna cualif1cativa (el asesinato da 

otras legislaciones), se le 1mpond2'~n da ocho a trace 
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años de prisi~n (art. 307 del c6digo panal) salvo los ca

sos especiales de atenuaci6n reservados a los homicidios 

en riña, en duelo, en caso de adulterio o de corrupci6n -

de las hijas. 

gJ;f CADA ET¡\pA ·DE LA RECOl!QUISTA ESTOS HORRCBE3 

El avance de los ejércitos aliados en Alemania pr.Q. 

duce una revelaci6n aterradora, la de los campos de depo,t 

taci6n, de cnncentrac16n da exterm.1naci6n., Numerosos in

formes hab!an llegado en el curso de los años precedentes, 

a los gobiernos aliados o neutrales, a la cruz roja.inte~ 

naciontJ., al Vaticano sobre las crueles atrocidades Nazis, 

la viv1secc16n, la exterminac16n met6dica de los judios~

Verdaderos e inverosímiles, habían encontrado increduli-

dad y desconfianza. La propaganda aliada se haM.a absten.j. 

do de tomarlo en cU~ilta, por temor de caer en.la trampa -

de una grosera e~ageraci6n • .i'L~ora sa de Jesvela la reali

dad, y se constituye un expedienta implacable a medida -

que los nombres de ~uchem:uld, Dachan, Raversbcieh, Hau

thause", Bergen, Belsen y Auschwitz salan a la sombra con 

Ull son de infamia. (ciud~d W'eimer) 

Hirosb:lma 6 ce agosto de ls>1l-5'. 

Piloto coronel Paul T~bbets y piloteaba al D-29 de 

nombre Enola Gay nombre de la madre del piloto. 



Producto de la bomba •uttle boy11 78,150 muertos 

9,28~ heridos graves y 13,938 desaparecidos. 

6? 

Los militares 40 7000 fueron víctimas a causa d~ la 

a:xplosi6n II Guerra Mundial de cien a ciento diez millo-

nes de hombres tooaron porte. Intervinieron sesenta y un 

naciones murieron de treinta y dos a cuarenta millones da 

hombres. 

El 6 y 9 de agosto de 1945 bombas at6micas en HirOJi!. 

hir:w. y lfagasaki respectivanente·. 20,000 toneladas da --

T.M..T. y 10,000 libras. 



CAPITULO IV 

A1TALISIS CRTIHIWLOG!CO 

JURIDICO DEL DELITO 



LA G'!JER& 

a) La guerra como factor da diferenciao16n 

b) Competencia, conflicto y guerra 

e) Concepto de.guerra 

d) Intensidad de la guerra 

a) Causas de la guarra 

f) Efectos de la guerra 

a) LA GUEa.."9.A COMO FACTOR DE DIF!mEIWIAC!Oli 

Imitaci6n y educnci~n son los dos procesos de homo

genizaci6n de la Sociedad; la Guerra y la div1si6n del -

trabajo son los dos procesos de diferenoiaci6n. Social~ -

Por la divisi6n del trabajo se diferencia la f'1.Ulci6n y con 

el tiempo, la :psicología y aún la estructura f'fsica del -

individuo; por la. guarra se diferencian lol'I individuos ar.. 

vencidos y vencedores y, como consecuencia, sus fllllciones; 

las de éstos, de d1recci6n y da mandos; las de los venci

dos funciones de obediencia, rudas, pesadas, sin honor~ 

b) COMPETEl·rcu, CONFLICTO y GUEBRA 

Le. competencia ea un hecho inevi tab1a de la vida -
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universal. Se caracteriza por ser impersonal-.. Por ejemplo, 

hay competencia, entre los productores de henequ~n Yucats¿ 

co y los productores de henequén Filipino, por que es una 

pugna impersonal en que se desconocen unos a otros·. 

El conflicto comienza con el contacto. El paso de -

la competencia al conflicto se d~ como resultado de la in 

teraci6n y comunicaci6n de grupos divergentes. En loa con 

tactos de grupos diversos siempre hay tensi6n; hay siem

pre un elemento de mutuo temor y de sospecha ra~!proca; -

mal entendidos y frecuentemente, activa y mutua host111-

da.d-.. 

En contacto e interactuando las personas o grupos -

competidores se dan cuenta de sus opuestos y encontrados 

intereses y la competencia adviene personal, en algún gr~ 

do, as decir, las fuerz~s y condicionas qua estorban el -

logro de los fines son identificados con las personas que 

luchan por los mismosobjetivos: los competidores entonces 

se welvan enemigos y la J.uclla, de competencia, se trans

forma en un conflicto de enemigos. El conflicto es siempre 

una lucha consciente y personal., lucha entre personas o -

grupos que conciben sus intereses y bienestar como exclu

yentes de los de otro grupo o persona. El conflicto siem

pre es entre hombres o grupos por ello despierta intensa 

emoc16n y provoca viva simpatía; de ah! que en el confl~ 



71 

to es necesariamente temporal, o por lo menos de carácter 

interm.1 tente·. 

El con.tlicto, fenómeno social tan frecuente en el -

mundo actual por estar tan densamente comunicado, tiene -

su forma más intensa en la guerra. 

La guerra es el conflicto de grupos humanos más ca. 

racter!stico y espectacular·. Es una forma de lucha per:re.a 

tamente organizada y desarrollada por grupos representan

tes de cada naci6n o en una misma naci6n. 

e) COUCEPTO DE LA GUERRA 

El término guerra as generalmente aplicado escribe 

!lvin Jobnson, el conflicto armado entre grupos de pobla

ci6n, concebidos como unidades organizadast tales como r.a. 

zas o tribus, estados a unidades menores geogl'6ficas, pn,t. 

tidos políticos o .religiosos o aún clases sociales., 

La guerra es u.~a forma especÍf1ca de conflicto, 

frente al espíritu de cooperaci6n que se encuentra en ts 
do grupo humano, por primitivo que sea., encontramos tam-

bién, en todo tiempo, un espíritu de competencia., De esto 

surge, en cierto~ casos, el conflicto·,. La guerra es la -

forma más tensa y violenta da conflicto. 

La guerra s610 se dá entre seres humanos. Los anim4 
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lea tienen lucba dsica individual, m~s no guerra, adem~s 

que la guerra presupone un conflicto entre grupos de sera$ 

humanos. Por ésto as que la guerra, que parece ser la ac

tividad que más niega la cooperaci6n, implica una solida

ridad dentro de cada grupo contendiente; es como la soli

daridad se afirma más. 

Se habla metar6ricamente de guerra entre animales;

la ardilla colorada destruye sin piedad a la ardilla gris, 

la rata negra japonesa ataca implacable a la rata parda -

europea; las bacterias pat6genas, acechan en todo momento 

el g~naro huml'lllo, Para nosotros la guerra. s610 se· dfr en

tre hombres y grupos de hotnbres·o 

11Los animales luchan. El hombre guerrea toda guE'.'.rra 

es lucha, pero no toda lucha es 'guerra·~ La guerra. es ·UJ?, .. 

fan6meno Social y no Biológico•. 

d) nrmrSIDAD DE LA GUERRA. 

La guerra es una rorma del con1'1Úito soc1á1. Por· "". 

las razones ya expuestas en el cap!tuio·correspondiehte a 

la Sinergía, los antago~smos ·sociales se. hacen m~s inten 

sos y alcanzan un encono 'que no se encuentra en los otros 

fen6menos de la naturaleza. ~Los conflictos ciegos, que -

podemos llamar neutrales del orden c6smico, jamás traspa

san el lfmite dei obstáoti.l.o, no conocen el exceso ni la -
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pasi6n. Ya en el reino animal cuando la individualidad se 

define, se agravan las luchas con los sentimientos que se 

derivan del instinto de conservación del individuo y de -

la especia, con la c6lera, el temor, el amor a la prole,

que diferencian el ataque y la defensa. 

En el hombre esos estimules tomml una enorme exten

si6n. Los ~ecuGrdos que existen, la pasi6n y las previ-

siones que introducen el c~lou.lo, juegan un papel decisi

vo en stts contiendasª El placer de la victoria y la humi

llación de la derrota adquieren una desproporci6n intensa. 

porque la vida colectiva despierta el sentimiento de la -

rivalidad, desconocida en las espacies animales, el amor 

de la lucha por sí mismo, sin otro aliciente qua mostrar 

la superioridad de sus propias facultades, de la fuerzn o 

de la astucia, que arrancan a los semejantes la admirac16n 

y el aplauso donde afirman sus raíces el prestigio y el ~ 

poder. con todo, la lucha violenta, cuando es individual, 

está limitada en sus causas al pasado y al presente; son 

los conflictos entre grupos, los que abarcan en su radio 

de provisiones un extenso porvenir. 

a) CAUSAS DE LA GUEERA 

Se pretenda ni'irmar quo la causa de la guerra es un 

instinto de pugnacidad· innato an el género ltumano, !llla 

dispos1ci6n belicosa dol hombre, un natural espíritu de -
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dad vigorizando a trav~s de la herencia 1 cambia de dires 

ciones y formas seg~n las condiciones de la civilizaci~n 

y el car4cter individual pero subsiste siempre. Si los -

grupos humanos escribe Cornejo no tuvieran el instinto de 

combatividad carecer!an de toda individualidad. Es conv~ 

niente recordar que entre los años 1921 y 1925 1 se desa

t~ una fuerte corriente antiinstivista, que ha dejado mal 

trecha la teoría del instinto. Es aventurado afirmar cie.n 

t!ficamente que haya un instinto de combatividad propio -

del ser humano más bien parece que las causas de la gmrra 

ni son innatas ni inevitables. La pred1sposici6n para la 

lucha, como otras predisposiciones, son producto de su -

tradici~n cultural) expresi~n de su herencia social mis -

que expresión de su naturaleza original. La atracci~n por 

la guerra en cada individuo es m~s inteligible como ~na -

fuga de responsabilidad del quehacer cotidiano. Con f'recueJI. 

c1a se ve que en la guerra, especialmente por la complicA 

ci~n de estas sociedades u.ltrac1v111zadas y artificiosas, 

ofrece una escapatoria de la responsabilidad de la vida • 

diaria o de una baja pos1ci6n en la escala social. Las -

restricciones de la vida civ111¿ada, las molestias domé§. 

ticas :r familiares, el compromiso de ganar el sustento -

diario, la monoton:!a del trabajo, empujan a muchas pers,2 

nas a en listarse en el aj6rcito, 1 huir de su diario pr~ 
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blema, lanz~dose a una guerra azaroza. Y este permite -

también darse importancia y liberarse de la grave carga -

de decidir momento a mOl!lento su vida por sf solo. 

Quizfr aclaren m's las cosas de la guerra las siguien 

tes lineas de Lord Grey, Hinistro de Relaciones Exterio-

res de la Gran Bretaña durante la Guerra Mundial Ia 111 Si 

ha}'' armamentos an una parte 1 daba haber armamentos en la 

otra ••••• el aumento de armamentos que efectuado por oada 

naci6~ para poseer conciencia de fuerza con una sensac16n 

de seguridad no produce esos efectos; Al contrario, prod.J.l 

ce una conciencia de fuerza en otras naciones y una sene~ 

c16n de temor·. 

S1 temor produce sospecha y desconfianza y una malig, 

na imaginnci6n de toda especie, hasta qua cada gobierno -

sienta que sería crim:L1al y una traici6n a su país, no t2 

mar toda clase de precauciones; mientras cada gobierno mJ. 

ra la precaución de su vecino como evidencia de instintos 

hostiles •••• el enorme crecimiento da armamento en Europa, 

la sensaci6n de inseguridad, temor causado por ello es lo 

que hace la guerra inevitableª. 

Temor, desconfianza, sospecha, divisi-6n, agravan N 

tal estado, con la siguiente reacci6n hostil, hasta la -

iniciación de las hostilidades; he aquf los pasos nol'lllales 

de la guerra no son innatos ni evitables·. 
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La historia enseña que en alguna etapa los grupos -

humanos guerrearon por animosidad o por la ambici6n de 

sus caudillos; que las fuerzas maestras on las ~pocas SM 

oesivas, consistían en conflictos de intereses materiales 

o ideales, pre$antes o pret'1-1tos~ 

Las guerras de las primeras disputas de Oriente o

bedecen a un~ misma causa: tienen un Mismo patr6n; asf -

tambi'n las de los imperios del persa al romano; las gllSl. 

rras da los tiempos modernos, desde los albores de las n,D. 

cionalidades, tienen un objetivo Mercantil o Industrial -

Capttalista o Imperialista Nacionalista. Nuevas causas 1¡¡ 

previsibles pueden aparecer~ Con el apogeo del Capitalis

mo y el despertar de la conciencia del proletariado, pua, 

den tomar otro .curso diferente, improvisto, o bien, .pue-

den desaparecer. 

:r) EFECTOS DE LA GUERRA 

?lo.han faltado admiradores entusiastas de la guerra. 

ta considf'?ran ·un t6nico que vigoriza a la sociedad;· para 

exaltar a su máximo rendimiento a la ~tel1gencia.humana; 

la muerte de los combatientes la consideran como poda 1 -

un medio de selecci6n da los más adaptados y t en conse--

cuencia, de los mejores. no creamos en estos efectos·. Es 

más, la guerra no es indispensable para obtenerlos; y si 

la guerra los acarrea produce también daños mayores·. 
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Sin embargo, la guerra arrecia y fort1.t'1oa el sent1 

miento de solidaridad dentro de cada grupo combatiente. -

Aumenta el poder del estado.sobre los grupos bajo su po• 

der. 

Define y afirma la autoridad, porque la vincula a -

l~ vida misma del e1"1lpo y la presta el concurso de la ~ 

rra·. Aumenta la oohesi6n de cada grupo contend:!.entet el -

mayor nmnaro de hombres, la mayor cantidad de dinero, los 

mayores sacrificios, los m~s profundos odios, una implacA 

ble supresión de la crítica, opisioi6n o rebeldía inter--

nas. 

La influencia de la guerra sobre la organizaci6n P.9. 

lítica ha sido señalada por Spencer en los siguientes pu¡¡ 

tosi 

lo. Que la guerra y el militarismo conducen a la -

axpanst6n de la autoridad gubernativa. 

2o. A su centralizac16n. 

3o. A su despotismo. 

~00 Al crecimiento de la estrat1!1caci6n social. 

5o. A la disminuc16n de la autonomía y del autogo-

bierno del pueblo. 
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De otro modo, la guerra y el militarismo tienden a 

transformar a la nac16n an ej~rcito y al ejército en na

c1'6n, a convertir a todo hab1 tan te en un soldado y hacer 

que el ej~rcito y 2us fines sean la meta suprema del país, 

a identificar naci6n con ejército. 

Hasta aquí hemos hablado de los diversos empleos -

de armas maravillosas de una manera aparentemente !r!a y 

•sin tener en cuenta las bajas" para atenernos a la te~ 

minolog:!a militar, aquf llI1.1Y apropiada· .. 

Si este fuera un libro que tratase meramente de -

las armas, tal manera de considerar el asunto estaría -

justificada pero después de todo debe demostrar dos coM

sasa 

Primero, que los hombres, incluso en cinco mil -· 

años de la historia, solame11te se han desarrolla.do en lo 

que se :refiere a la tacno1og!a y a las 1•epresiones psí~

quicas, en cierto modo 11 incorporadas11 adicionalmente; -

Segundo, qua (aun cuando 10:: :tísicos asegul.'en qua hemos 

llegado al final de un proceso), no obstante, siguen pe,t 

siguiendo el podar absoluto, sea cual fuere al eignii'ic~ 

do de estas palabras todavía en la 'poca de la bomba H. 
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La imaginaci6n del hombre no alcanza a concebir los 

horrores de las m's recientes•armas prodigiosas" ideadas 

por algunos semejantes suyos. Esta afirmaci6n podrfr pare

cer un lugar comúp muy trillado desda el año de 1914, las 

obras de ter ~ro, las novelas y las películas se dir~ han -

repetido hasta la saciedad, que horrores podríamos espe-

rar en la pr6xirna guerra. Sin embargo parece ser que en -

!111 mundo que está siendo extrenado por toda clase de man,¡¡. 

gers, para aceptar solamente los 11hechos duros11
; lo que -

es capaz de persuadir no son las situaciones teatrales o 

novelescas, sino precisamente s610 las cifras y los "r.e-
chos". He ahí· algunost 

La II Guerra Hundial cost6 a la humanidad s6lo an -

gastos militares directos: Un Billón ciento sesenta y 

seis mil ochocientos veinticinco millones de d6lares~ En 

cifras 1,166,s25,ooo.ooo.oo. 

Expresado en marcos alemanes o en tr~ncoa suizos -

significa 4,867.300,000,ooo.oo. 

El estado de un pa!s de mediana importancia podría 

con ello pagar todos sus ga~tos (tomando comóbase el pre

supuesto corriente) durante 750 años hasta aproximadamen

te el año 271,-. 

Si tenemos en cuenta que una casa para una sola fa-

BIBLIOTECA CENTRAL 
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milia, no muy modesta, cuesta actualmente un millón de p~ 

setas, vemos que con lo que costé- ln II Guerra Hundial na, 

brian podido construirse m~s de sesenta millones de hoga

res propios. Dado que una familia en Europa calculando ba., 

jo, tiene unos l+ llliembros, dicha cantidad equi_valdría a -

las viviendas para unos 250 millones ~e personas, o sea, 

para la mayor parte de la población de la Europa occiden

tal. 

Pero he aquí que la oficina central de estadística 

norteamericana., de cuyo informe sobre la II Guerra l·lllll--

dial hemos tomado esta1.: cifras, dice que las 11otras p6rd1 

das11 (con lo cual cada uno puede imaginar todo aquello -

que la sugiera su f antas!a, por ejemplo, espacio de vi--

vienda destruida y campos asolados) probablemente aran -

igualmente elevadas, si no superiores. Hattll'almonte no se 

cuentan aquellas pérdidas que nunca pueden valorarse con 

dinero (por ejemplo, formaci6n profesional p~rdida a cau

sa del largo servicio militar). I·files de ~orteamericanos, 

despu~s del año 194,, tuvieron que abrazar otra profasi6n 

distinta de la que antes había.~ ~mbicionado. 

La estadística ha sum1:!1istrado ( en d6lares) los sl 

guientes valores para gastos puramente militares (gastos 

m!nimos). 



B~E.u.u. (del 10·~ de julio de 19lt2 al 30 de j1.U1io da 191~6) 

Alemania 

Uni6n Sovi~tica 

Gran Bretaña y Dominios sin el Canadá 

Italia 

Francia ( desde el comienzo da ln guerra hasta 1940 y desde 
la :l.nvas1'6n) 

Ganad~· 

Estados Surrunoricanos (principalmente suministros de material) 

Bdlgica ( 011 i9t~o y despuás de la 1nvasi6n) 

Polonia (hasta ln caida de Varsovia en 1939) 

Holanda 

Grecia (1935- 19lt2) 

Yugoslavia (1935 .. 19l¡.2) 

Otros Estados 

Los gastos correspondientes a la China no se :l.nd:touron. 

(Cantidades en D6lares) 

3Bt.ooo.ooo.ooo 
272·.000.000.000 

192,000.000.000 

i20.ooo.ooo.ooo 
94'.000.000.000 

15.000.000.000 

15'.680. ººº·ººº 
6.ooQ.000.000 

ª·ººº·ººº·ººº 
3·.2~0.000.000 

i.150.000.000 

ªºº·ººº·ººº 
220'.ooa.ooo 

r.000.000.000 



Las estadísticas hacen resaltar expHoitamente que 

se trata tan s6lo de los gastos militaras. no se tiene en 

cuenta el espacio vital destru!do en Aleoania, Polonia y 

Rusia, como tampoco los gastos de la curaci6n que dur6 

largos años de heridos y las ventas de las víctimas de la ... 
guerra, que tambi~n ascienden a miles de r:rl.l.lones. Pero -

se incluyen los gastos de la construcc16n del üarraa prod1 

giosa", de la bomba at6mica norteamericana, y ascienden a 

los diez mil millones de d61ares; en febrero de 1940, el 

Presidenta F. D. Roosevelt había establecido un fondo p~ 

ra la 1.nvestigaci6n de armas nucleares. Recibi'!S- primera-

mente seis mil d6lnres, pero sus gastos, en el mes de ma~ 

zo de 19+5, o san nedio año antes de que se emplease la -

bomba de Hiroshima as cend:fon ya a dos mil millones de d6-

lu1•es, y el coste, según se quejaban los expertos en fi

nanzas del gobierno de entonces, subieron rápidamente; -

fuá la m~s cara de las armas maravillosas de todos los -

tiempos. 

En cu~nto a las p!Srdidas en vidas humanas, la II -

Guerra Hundial también en ésto presenta una marca: 

Múr;ieron más gfi quince millonas de so1dg.dos (no se 

incluyan los civiles) tuio de ·cada 2' soldados alemanes no 

sobrev1vi6 a la n Guarra H1mdial en la Uni6n Sovidt:l.oa -

oay6 incluso uno da cada 22 soldados·. 
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El número de personªs civiles muertas fuá dQ µnos -

22 ¡nillonea (incluidos las víctimas del r6g1men Naz;i en -

los campos de ooncentrac16n). 

La !I Guerra Mtllldial es por oons!guiente, la IJUis 

t~ica marca que jamás haya establecido la humanidad. 

(~os solamente por unos instantes 9ue todos ~~tos 3Z 

millones 9ll9 murie~on entre ¡939 y 19~5 erqn seres buma-

nos gomo nosottos mismo~, que tenían parientes y amigos y 

que murieron prematuramente, porque a~ no ha concluido -

la lucha por obtener el podar absoluto. 

Los gastos y las bajas en la !I Guarra Mundial se -

duplicaron en comparac16n con la primera. Pero ya en 1921 

el que luego fu~ canoilJ.er del Reich. Stresamann dijo que 

una segunda pérdida de sangre y riqueza nacional 00~0 la 

que e:xperiment6 la Primera Guerra Mundial no la soporta-

rían n1 los vencedores ni ios vencidos. 

Podemos sentirnos felices de que Stresemann subest1 

me la tenac:l.:dad de la raza humana·. Pero si exam:tnamos los 

gastos y las victimas de aquellos cinco mil años de lucha 

por el poder absoluto, observaremos en aumento espantosa

mente progresivo, qua (si consideramos las consecuencias 

de la guerra como una curva que tionde hacia un "valor -

c11'lm"l nante• situado en el infinito) parece terminar con ... 

la total an1qu11aci6n de la humanidad. 



Es posible calcular los gastos de guerras pasadas, 

pero tiene poco sentido el hacerlo ya que ni siquiera el 

valor adquisitivo, referido a las condiciones actuales, -

de las sumas de dinero indicadas dicen algo concreto ace¡: 

ca de los esfuerzos de las finanzas del estado·. 

Pero resulta evidente que para ~l estado de siglos 

precedentes, cuya vida se desarroll.a dentro de la Econo-

mía natural, el armamento represántase una carga exacta-

mente tan on·arosa como en nuestros días. Ya en el siglo -

XIV' los principes eran incapaces de atender de su propio 

peculio los gastos qua el armamento requería. O bien con 

seguían saquear al enemigo o bien ten!an que tomar dinero 

prestado que luego a men~do no pagaban, una co~a es segu

ra, que en el transcurso da los siglos los gastos fueron 

aumentando con t..:pantosa regularidad, hasta que en la pr1 

mera guerra mundial ante los ojos horrorizados de los ptl§. 

Pilos rebasaron todo lo hasta entonces imaginable. Todavía 

en el año 1914 se imaginaba la gente, por ejemplo en Au..i 

tria Hungr1.a, que un esfuerzo sustentado por el entusias

mo patri6tico har!a posible financiar la guerra·. Con ine§. 

nuidad escribía el Reich Post de Viena, el 28 de julio da 

1911+1 "El 27, entrf;\ las 1.2 y \as 13, en la oficina de la 

caja de ahorros postal se tomaron medidas para la 1'inan-

c1aci6n de la Guerra• más tarde pudo verse mejor cual era 

la realidad y la época de la 1nf'lact6n, que devor-6 cent11 

f 
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nares de millares de !'ortunas, presentfr la factura. 

El norteamericano Edw:Ln R.A. Seligman (assays in :b.11 

xation NewYork 1925) calcuJ.6 que un día da la primera -

Guerra Mundial les costaba a los militares (sin contar -

otrós gastos) 164 millones de -d6lare's e sea 9,81+0 millo-

nas de pesetas). Sin emba¡·go la primera Guerra Mundial -

con sus 210,900 millones da d6lares solo cost6 una sexta 

parte de lo que ha costado la Segunda~ 

Las victimas militares de Primera Guerra Mundial. -

(Sin contar las bajas de las guarras civiles, rusas del -

hambre en Rusia y en la Europa Central y las víctimas de 

la epidemia de 11gripe española", que empaz6 a causar estr.a 

gos a partir de 1918 y que sin duda pudo considerarse co

mo una consecuencia da la guerra) han sido calculadas con 

exactitudt la siguiente lista contiene solamente na!dos y 

soldados muertos a consecuencia de enfermedades o heridos 

y prisioneros de guerras 

Alemania 

Rusia 

Francia (con sus colonias) 

Austria.-!Iwngr!a 

Gran Bretafia 7 Colonias 
(india etc.) 

Italia. 

l,7?3~700 

·1,700,000 

1,357,000 

i,200,000 
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Rumania 335,000 

TUl'qUÍa 327,000 

E.E.u .. u .. 126,000 

Bulgaria 87,000 

Servia 1t5',000 

Bélgica 13,000 

Otras ?raciones 16,ooo 

Las bajas en total se calculan en a, 538~315' hombres 

per,ofueron heridos 21 millones de hombres y 7.7 millones 

sufrieron los padecimientos del cautiverio~ La estad!sti

ca no dice cuántos perecieron s610 por los efectos de las 

"armas maravillosas", da 1os tanques 1 de los gases~ 

En cambio, las guerras anteriores a la primera mun

dial; dentro del siglo XIX, no pasaron de ciertos límites 

"modestos". Los historiadores han calculado que el ;per:!.2 

do de tiempo comprendido desde el estallido de la revolu.

c16n Francesa hasta 191~ solo le aost6 n la humanidad 2~2 

millones de muertos de guerra, o sea una cuarta parte de 

las victimas da la primera guerra mundial, a pesar de las 

enormes campañas de Uapola6n I. Bn todo el siglo XVIII, -

que sin e:::ibargo tuvo que vivir una seria de largas guerras 

en Europa y en Am6riea, cayeron quinientos mil hoabres, o 

sea, s610 una Qotava p~rte de las guar~as Napole6nicas y 

de los guorrns siguientes del s:f.glo XIX. 



87 

A base.da complicadas consideraciones se ha llegado 

a la conclus16n, de que durante los cuarenta siglos, que 

precedieron al siglo XVIII y con raz6n pueden llamarse ya 

hist6ricos, murieron unos 12.5 millones da guarreros. O -

sea que en cuatro milenios solo tm. poquito más que en los 

cuatro ali.os de 1914 a 1918·~ 

Haturnlmente, a los muertos da las guerras hay que 

ar1adir les victimas de la poblaci6n civil·. TambiÁn hay -

que tener en cuenta que en la guerra de los 30 años (1618 

161+8) l)er<:.icieron millones de campesinos y habitantes de -

ciudad a consecuencia da asesinato, enfermedad y hambre,

que la eoigraci6n da pueblos desde aproximadamente el año 

370 hasta el 650 fui1 causa de la muerte terrible de unos 

veinte millones de seres humanos. Sin embargo, no podemos 

pasar por alto los aunentos realmetlte bruscos, conforme a 

terribles leyes hist6ricas, que se han !do produciendo de 

un siglo a otro, paro sobre todo de una guerra mundial a 

otra·. 

Ya h.emos dicho que la furia con que el hombre prim,1 

tlvo lanz6 una piedra a la cabeza de su enemigo, pudo au

raentar hasta una proporc16n de muerte de vari!ls megadeath 

de varias "mega muertas", o sea., millones de muertos~ Pg. 

ra cOncabir ésto ( la muerte fulminante de 3 6 l+ millones 

de personas por medio da varias bombas H), nos falta des

de luego ios.ginaci6n· .. Pero hemos de dar ar~d'f. to a los se-
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ñores de los ~erebros electr6nicos que nos predicen para 

la "I!I Guerra Mundial" ( tambi1fo 'sta la han analizado y 

calculaáo de antemano) tma proporci6n de unos 230 millo

nes de muertes de seres humanos·. 

Por consiguiente ello representaría un aumento com 

pletamentá regular de 6.5 veces más frente a la II Gue--

rra Mundial·. 

Las armas. para realizar este proyecto las poseen -

sin duda las potencias mundiales. Pero el poder absol.uto 

que ellas se hacen prometer por sus cibern~tioos median 

te sus cálculos e un cálculo qua en el papel se hace ver 

muy sencillo: •tenemos cien superbombas, el enemigo sol¡\ 

mente sesenta por lo tanto, nosotros tenemos la superio

ridadn), esa poder absoluto no podría dárselo a nadie la 

III Guerra Mundial. 

Con referencia concreta a la guerra de 1939-1945 -

existe un f'en6meno que no se puede desoonocar, se trata 

del auge de la delincuencia legal, que alcanzó grandes -

proporciones en el principal de los agresoress Alemania. 

La oreac:t.6n por al Esta.do !Tncional Socialista, de nuevos 

tipos de delitos con :fundamentos erróneos• 
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Añadimos a ~sto que se autorizan medios criminales 

para tinas políticos; en cambio los delitos consumados • 

por delincuentes desprevistos de poder y de actividad pQ 

lítica son reprimidos con singuJ.ar dureza~ 

Sin desconocer toda la ilegalidad del régimen na-

c1onal socialista, provocando 6sta mu1titud de crímenes, 

no podr!a dejar da mencionar el grave crimen contra la -

humanidad cometido directamente por los Estados Unidos -

da ?lorteamérioa a indirecta.mente por J.as potencias alia

das, me :refiero al uso de la bomba at6mica en el 11bomba,t 

deo de IIiroshima y Ifagasak~11 el seis y el nueve de agos ... , 

t.o de 1945, con el objeto de obtenb'r la victoria final -

de la sangrienta y muy costosa guerra. 

Porqué considero, de impertinencia ilimitada tran,:¡, 

cribo el ultimátum dirieido al Jap6n, poco antes del bom 

bardeo pidiendo su randici6n inmediata a incondicional;M 

se publicti aste documento el 26 de ju1io de 194.5't "Ifoso

tros el Presidente de los Estados Unidos, al Presidente 

Nacional de la República da China y el Primer 1-tlnistro -

de la Gran Bretaña, que representamos ;\ los cientos de -

millonc~ de compatriotas hemos convenido y oonvan1mos en 

que se dé al Jap6n una oport1.lllídad para ·terminar la gua-

2.- Las prodigiosas fuer21as de tierra, mar y airo 
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de los Estados Unidos, del imperio Británico y de China, 

muchas veces reforzadas por sus ejércitos y sus flotas -

a~reas del'teatro b&lico del oeste, se disponen a asentar 

el golpe final al Jap6n. Este poqer militar es sostenido 

e inspirado por la determinaci6n de todas las nac::!.ones -

aliadas de prosegUir la guerra contra el Jap6n hasta que 

6ste cese de resistir. 

3.- El resultado de la inutil e insensata resisten 

cia alemanat ai' poderío de los indignados pueblos libres 

del mundo se destaca con espantosa cl.aridad como ejemplo 

para el pueblo japonés~ 

El poderío que converge ahora sobre el Jap6n es 1n 

conmensurablemente superior al aplicado a los nazis, que 

necesariamente desvast6 la tierra, la indus tr:í.a y el im~

todo de vida de todo el pueblo alemán. La plena aplica-

ci6n de nuestro poder!o militar., respaldado por nuestra 

resolnc:!.6n, significará la inevi tabla y coopleta destrUQ 

ci6n de las fuerzas japonesas y, de un modo igualraente -

inevitable, la tote.J. davastaci6n de la patria japonesa. 

l+.- Ha llagado pax•a el Ja:p6n el momento de decidir 

si quiere continuar dominando por arbitrarios asesores -

militares, cuyos cálculos poco inteligentes hnn sido el 

imperio al umb~al del aniquilamiento, o si seguirá el OA 

mino de la razón. 



5.- Los siguiente son nuestros drminos. l{o nos a

partaremos de ellos •. No h~ alternativas, no toleraremos 

demora·. 

~6~- Tiene que eliminarse para siempre la autoridad 

o influencia de los que han engañado y extraviado al Pu.sil 

~lo dal Jap6n. embarclÚldole en la ~onquista mundial por-

que insistimos en que. un nuavo orden de paz, seguridad y 

justicia ser~ imposible hasta que se haya expulsado del 

mundo al militarismo irresponsable. 

7,. Hasta que se haya establecido ese orden y has

ta que haya prueba convincente de que se ha destru:ído la 

capacidad del Jap6n para hacer la guerra, puntos designa 

dos por los aliados en el territorio japonés serán ocup.¡¡, 

dos para asegurar el ,logro de los objetivos básicos que 

exponemos aquí. 

8 .. - Los t~rminos de la declaraoi6n de El Cairo s§. 

rán cumplidos y la soberanía japonesa se limitnr~· a las 

islas da Honshu, Hokaido, Shikolru y los menores que de

terminemos. 

96- A las fuerzas militares japonesas,"despu's de 

ser completamente desarmadas, se les permitirá· volvara a 

su hogar con la oportunidad do llevar vida pac!!ica pro

ductiva. 
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io •• lro pretendemos que se exolavice a los japoneses 

como raza, ni se les destruya como naci6n, pero se illípon

drf severa justicia a todos los criminales de guerra, in 

elusiva los que han cometido crueldades contra nuestros -

prisioneros. El .gobierno japonés quitar~ todos los obstá.cJ.l 

los para el renacimiento y refuerzo de las tendencias de

mocr~ticas ~n el pueblo japonés. Libertad de palabra, de 

religi6n y da pensamiento, as! como respeto a los dere--

chos humanos fundamentales serán establecidqs .. 

11 •• Se le permitirfr al Jap6n mantener las indus--

trias que han de sostener su economía y permitirle pagar 

justas reparaciones en espacie, pero no las que le permi

tirían rearmarse para la guerra. 

Con este fin se le dad acceso, pero no control, .a 

las materias primas. Se permitirá- ~ventualmente la parti

cipaoi6n japonesa en las relaciones comerciales mundiales. 

12~- Las fuerza~ da ocupaci6n de los aliados se re

ti-rarán del Jap6n tan pronto como se hayan logrado esos -

objetivos y se haya estabiecido, de acuerdo con la - volu,n 

tad libremente expreaada del pueblo japonás, un gobierno 

inclinado a la paz y responsable·. 

13.- Apelamos al gobierno japonés para que proclame 

la rendici6n incondicional de su.<J f.'uerzas armadas y pro-
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porcione seguridades propias y adecuadas da su buena fé 

en tal acci6n. La alternativa para el Japón sefa la deJi[ 

trucci6n completa y tota111 : (19) 

LA J.ft.JER.TE A GRAN FSC~A 

En el tiño de 1955 algunos físicos at6micos reali

zaron el intento (áltimo) de clasificar ~a bibliog~ar!a 

existente sobre la booba atómica, que intmdaba a la hu

manidad a modo de impetuosorio. Ya entonces, o sea, h¡¡, 

ca más ele un decenio, esa biblioteca del átomo, abarca 

desde las obras altamente científicas repletas da tablas, 

diagramas y larguísimas fórmulas hasta la novela folle

tinesca Hlos dos amantes de lli.roshima11
-_ Se contaban --

unos 12,000 t!tttlos; desde entonces hay que añadir otros 

3, ooo·. 

No hay un solo detalle ni un s61o defecto ideol"Ógico, -

político, científico, técnico o ps1col6gico del a!a de-

11Hirosh1ma11 que no haya sido recogido en una docena de 

libros o m~s·. Por ello considero innecesario repetir -

aqu! el origen de la historia de la bomba at6.nica. Los 

singulares sucesos de aquel 6 de agosto da 19~5, asi -

(19) 111ston s. Churchill a triunfo y tragedia", La II 
Gt1arra Ml.Uldial IV Edición, trad. Santiago Ferrar!. 
Ed. Pensar Premio Nobel de Literatura. Pitg·. '3 -
pfg·. 548-5'1+9. 



como su historia precedente, pueden considerarse como s4 

bidos·. lfo obstante quisiera retener algunas. consideracio

nes que amenazan perderse en medio del griterio de la po

lítica diaria. 

lio cabe duda .de que a la foo rza física atdc.ica ac

tual no se le conoce ningún aumento de las fuerzas e:xplo

si vas, que supere a las de la energía at6mica. Ya hemos -

comprobado más de una vez que la piedra lanzada con la -

honda en otros tiempos ru6 desarrollada, hasta alcanzar -

la furia de la bomba H, y que con ello lleg6 el t~rm1no -

de una progresi6n. to nuevo no está en que se puedan ma

tar tantos seres humanos; lo singular no consiste en que 

ello se efectúe con un mecanisrno que nadie puede compren 

der. El hecho que la humanidad se vea en una sit)laci6n. -

que antes jamás pudo habar existido se basá en la posib1 

lidad de desarrollar otra suprema maravillosa·"más moda~ 

na" ~s potente a la p6lvora negra sigui-6-, por decirlo .,; 

as:! 16gicame11te, el desarrollo de explosivos Hnffis parfe~ 

cionados11
, más terribles; despu~s de 'stos, la bomba de .. 

Hiroshirna pereci6 (¡Por fin!) poner punto final, pero he 

aquf que las bo~bas H superan ta1:1bién su valor mil veces. 

Los sovi6ticos dijeron a principio del año 1965, que sus 

telacohates llevaban cabezas e::cplosivas atómicas cuyo 

efecto superaba cinco mi1 veces el de las primeras bombas 

at6micas de 1945'. . 



Además, las consecuencias del empleo de una bomba H 

son inconcebibles·. ¡De que nos aprovecha que algunos nos 

aseguren que los afectos de alcance mundial, de las armas 

at6micas, fueron exagerados conscientemente en la lucha -

ideol6gica por los dictadores del aste? (Sin embargo, ni 

siquiera ellos parecen estar seguros). 

Pero dejamos a un lado los criterios ideol~gicos. ~ 

para salvar la estridente discrepancia entre las actuales 

consecuencias de una guerra at6mica. y las exigencias del 

•arte de la guerra", los estrategas y políticos han desa

rrollado una sutil teorfo que les permite, a. pesar da t2 

do, experimentar (ibamos a decir "jugar~) con armas at6o;!.. 

cas, sin exponerse inmediatamente al ~eproche de qua es

t'11 tratando de desencadenar una guerra at6m1ca. 

llh todas las declaraciones no oficiales se deja en

trever que una guerra at6mica general, se considera como 

algo inconcebible. Pero se considera "completamente pos1 

bla11 una 11guerra menor" que las grandes potencias procur¡, 

r!an mantenerse al margen, y que, si tuera posible, diri

gir:!an con "naciones auxiliares• y enviando 11asesores11
• -

Para ello esta guerra restringida territorialmente, •gua. 
' rra de pequeñas proporciones". Se nos explica se dasarro-

llar!an nuevas armas, se· inventarían continurunenta nuevas 

posibilidades de empleo da las bombas at61llioas. 
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Todo eso, esos cañones at6micos, minas at&::iicas, p~ 

queñas bombas at6micas y pequeños cohetes at6micos, ya no 

tendrían, se nos asegura, la fatal propiedad de contami-

nar la atmósfera. Por consiguiente la gente moriría como 

en otro tiempo, cuando la bella II Guerra. Hundial; quema

da, despedazada, desangrada y. quü;a también de hambre. P~ 

ro la humanidad quedaría libre de contaminaci6n radioact1 

va, consuelo sumamente problemático. Un s6lo disparo de -

un cañón at6m1c9, asegura la revista da la artillaría e~ 

tadounidense, substituye al bombardeo de mil quinientos -

cafiones durante un d!a. Da ello se deduce la idea, quizá 

tranquilizaddra para un comandante de artillería, da que 

tres cai1onas at6l1Ücos, disparados varias veces al día, l~ 

gx·,:irían. el mismo efecto qua los millares de cañores de la 

batalla de Flandes. 

Algunos sabios, entre los cuales figuran aquellos -

que han sido llamados "padres de la bomba H." han tratado 

incansablemente de explicaI'le a la humanidad que dentro -

de muy breve tiempo sed necesario adaptar las relaciones 

políticas de nuestro mundo a las posibilidades físicas de 

la era nuolaarQ. En nuestra 6poca sencillamente ya no hay 

lugar para guarras "pequeñasª y mucho menos para guerras 

11grandes" arguyeron e intentaron, con fundamentos cienti 

ticos descubrir los horrores de una guer1•a at6mica de pr.Q. 

porciones mundiales. Al parecer los estados mayores están 
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convencidos de que la pr6xima guerra "restringida", de la 

. cual hablan y discuten, como nosotros de nuestras pr6xi-

mas vacaciones. volver~ a hacerse y decidirse con las a~ 

mas convencionales. 

Sin embargo, las ar=as ntómicas tienen un incnnve-

nience que los comruldantes asienten dolorosamenta1 no se 

las puede emplear en las maniobras, ni tampoco en los ly 

gares donde los soldados hacen la instrucci6n. 

Además la preparación de su disparo exige un tipo -

completamente nuevo de oficial, que n~s tiene de ingenie

ro universitario que de soldado. La preparaci6n de una 

bomba at6mica, por más que el artillero at6mico se le h¡;, 

ya querido simplificar la labor; es y sigue siendo una m.a 

niobra compleja. 

Pu9de aparecer dadiactividad da intensidad descono

cida y amenazar a los propios soldados·. Cursos especiales, 

que deben realizarse por todas partes, alejan, al nuevo ~ 

tipo de oficial todavía más de aquel que hizo la II Gue

rra Hundial y nada digamos de los tipos de campo de ejeroj. 

cios de tiempos ya prat6ritos. 

Cabezas adiestradas matem~ticamente desprovistas de 

todo el "romanticismo de la guerra" que tanta desdicha ha 

acarreado a la humanidad, manejan unos cañones que con --
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una de sus balas substituyen a l.ma batalla de Flandes -

del año 1915; nadie sabe cómo reaccionarían estos matemá. 

tioos de uniforme, si es qtle alguna vez las cosas fuero.n 

en serio·., 

Pero a pesar de la existencia de las bombas H. He

mos pasado al orden del día. 

Los diplomáticos cont:!nuan haciendo como si el mun 

do fuera todav!~ el mismo y detrás do las amenazas que se 

arrojan a la cabeza hubiera todavía la misma potencia que 

había antes de la construcci6n de las bombas H, Ahora son 

ellos, no los militares, quienes continúan la historia -

con los medios del anterior intérvalo entra las guerras. 

Hablan y gesticulan con una furia qua en el fond~ s61o p.Q 

drían calmar arrojando bombas at6micas, exactamente en al 

mismo estilo con que en otro tiempo, en el siglo XVIII, -

mandaban a sus tropas marcl•ar o en 1914 dispusieron la lll.Q. 

vi11zaci6n general. Pero daban temer precisamente arrojar 

bombas H ya que el riesgo os demasiado grande, y por ello 

incurrieron en la grotesca idea de propagar la 11 guerra -

paqueña11 do viejo cuño. La situaci6i1 es tan absurda. y di!, 

sesperada que ya enpeza;:;os a sentirnos felices, precisa-

i:iente porc;tte para los pr6;cimos ru.1os sólo lleoos de tener -

•guerras peq:ie:J.as", pequailas catanzas en la que seremos -

aniquilados por bombas tradicionales y latas usua!as de -

fósforo, pero no seremos destrozados sin piedad por bom.-. 

bas ,at6micas. 
" 
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EL 'l'RIBlílUL DE NUREMB3RG 

l.- A,ntacedentes Dogmgticos gel Gano21dio. 

Como secuela de la Segunda Guerra, aún sangr&nte~ 
8' 

las heridas, los cuerpos y corazones maltrechos, vive -

en la mente el recuerdo de los horrores de los campos -

de concentraci6n, esteri11zaci6n de mujeres y castrai::ioú 

de hombres,deportacioncs en masas, matanzas colectivas 

en las cámaras letales e infinidad de hechos monstruo-

sos, va a producirse un acontecimiento da gran impacto 

social y psicolngico en el mundo entero; tal es precisa. 

mente la creaci6n del tribunal de Nuremberg primer ansa, 

yo de Justicia penal internacional encarnado en ln rea 

lidad y aunque, desafortunado fu6 el intento jur!dico7-

constituye el primer antecedente dogm~tioo del genoci-

dio" 

Sin embargo, como un precedente hist6rico de di

cho tribunal podríamos considerar las responsabilidades 

derivadas de la guerra de 1914-1918; al respecto señala 

al doctor Nariano Ru!z Funes "El tratado do Versalles -

en su artículo 22? estableci6 la responsabilidad del 

Kaiser por ofensa suprema de la ley internacional y, de 

la santidad de los tratados y al artículo 228 de las -

personas alemanas por violao16n de las layes y de las -
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costumbres de guerra. Por el artículo 230 se conprometi6 

al gobierno alemán a entregar los documentos e informa-

cienes necesarias para los procesos, y como muestra de -

sus buenos prop6sitos dict6 la ley de traca de diciembre 

de 1919 para el enjuic1run1anto de los criminales de gue

rra. Deb!a juzgarlos un tribunal constituido en Leizig e 

integrado por siete jueces de la Corte Imperial. De do§. 

cientos criminales.se proces6 a doce y se condeu6 a seis. 

La mayor pena ~mpuesta ru& de cuatro años, todos los con 

denados de evadieron de las cárceles en conveniencia con 

las autoridades alemanas.• 

Era l6gico que con este antecedente de impunidad y 

de cursilería al decidir los aliados .el enjuiciamiento -

de los criminales de la guerra 1939-194~, proclamaran por 

boca del Juez Jackson al inicio del Juicio de Nuramberg, 

lo sigui.:inte: 11 s1 hubiera habido tribunales alemanes, la 

experiencia de la fil tima. guerra nos dice qua los del in-

cuentes hubieran escapado a la sanci6n o stú'ridc una in& 

decuada, pron6st1co con grandes probabilidades de ser -

cierto, en cvanto a los veintidos reos da Nurembergª.(20) 

Ahora bien, volvamos los ojos a Alemania con el • 

fin de estudiar lo acontecido en Nuremberg donde los 

(20) Criminalia, año XII, octubre de 191+6 Uúm.lO 
"El proceso de Uuremberg111

, pág. 1i·38 
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colaboradores políticos y militares de Hitlar7 desig:nadós 

con el nombre de criminales de guarra son juzgados por un 

tribunal Militar ante la espeotacidn mundial. 

La constituci6n del tribunal quiso hacerse eon toda 

la apariencia jurídica posible, pero se aqvierte a cada -

paso e1 marcado acento político en el desarrollo del jui

cio violando los principios supremos del Derecho Penal; -

asímismo, una exagerada publicidad da la pana máxima a -

prop6sito de los procesados. 

Nao16 a la vida jur:Ídica dicho tribima1 de la mane

ra siguiente: "Inglaterra, los Estados Unidos y Rusia S.Q. 

vi6tica, en la declaraoi6n de Mosaú, firmada el lo. de N,9. 

viembre da 1943 por Rooselvalt, Church11l y Stanlin, de

clararon la decisión de las potencias vencedoras de cast;L 

gar losi "actos de violencia y crue1dad, asesinatos en ms. 

sa y ejecuci6n de.seres inocentes cometidos por lastro-

pas hitlerianas en muchos países; tambi~n se declar-6 que 

los principales criminales de guarra,,cuyos crímenes no -

quedan delimitados por fronteras geográficas, serán casti 

gados de acuerdo con una resoluoi6n coml.1n de los gobiernos 

aliados. i. (21) 

El d!a lo. de noviembre de 191~$ ante el tribunal -

(21) Tomado del texto completo en Al.aman, segán Kcesing .. 
Arch:!.vder Gegenwrt, Essen 1Sl1t-5, Absehn1tt 70G. 
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Militar Internacional de Nuremberg, el fiscal., Robert H. 

Juckson dijo el discurso de apertura. 

La declarac16n de M.oseú y el Estatuto del ocho de 

'agosto de l<Jl.1-5, firmado en Londres por las potencias ven 

cedoras, a las qué. se agreg6 Franci~, se nombraron cua

tro jueces titulares .con sus suplentes·. Los procesados -

fueron: Hart:!n Borman (en <1Usencia), Hans Frank, Ha.ns -
Fritzche, Rudoli' Hes, Karl Doenitz, Herman Goe Ring, Wil 

helm Friak, Alfrad Jod.17 Erich Raeder, !.lfred Rosenberg 

Albert Speer, Julius Streicher, Fritz Sanckel, Bauldur -

von Schirach, Frank von Papel, Wilhelm Keitel, Ernest -

Kaltenbrunner, Walther Funk, .A.rtur Seyss, Inquart,costan 

tin Von Naurath, Hjalmar Schacht, Joachin. Von Ribbentropº 

Dur6 el proceso doscientos diez y ocho d!as y fue

ron dictadas las sentencias el dí~ lo. de Octubre de --

Se considar6 a los sujetos a proceso tanto indivi

dual como por ser miembros_ de las organizaciones siglhieu. 

tes: el gobierno del Reich, La "S.S., 11 o _sea el cuerpo de 

los jefes pol!t1cos del Partido Nacional Socialista, la 

c~lebra Gestapo, el Servicio de Seguridad •s.n.• el Esta. 

do Mayor General y el AJ.to Mando del Ejárcito Alemán, Y

las secciones de A~fá.lto del Partido lTacional. Socialista. 
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La acusac16n contiene cuatro puntosi 

lo·. Conspirac16n, 

, 20. Crímenes contra la paz, 

3o. Crímenes de guerra, 

l+o. Crílllenes contra la humanidad. 

fil primero consistía en 11 aousar ~ los procesad.os c.Q. 

mo participantes, jefes, vrganizadores, instigadores y 

o6mplices en la estructuraci6n o ejecusi6n de conspira--

ci6n común que tenía por objeto y tuvo como estru~tura--

ci6n o ejecuci6n de conspiraai6n com'fui que tenía por obj4 

to y tuvo como consecuencia la realizaci6n de crímenes 

contra la paz, contra las costumbres de gUerra y contra -

la humanidad por modios legales o iJ.egales, empledndose -

por los acusados la amenaza, la fuerza y la guerra de -

agresi6n para abolir el tratado de Versalles y sus limit~ 

cienes sobra armamento militar y anexarse las regiones -

perdidas por Alemania en 1918 violando todos lo~ tratados 

y todos los acuerdos internacionales•. 

Según el ministerio fiscal las consignas que movie

ron a los procesados fueron l "La raza de señoresY y ~ la 

sangre alemana" que les daba derechos a tratar como infe

riores a otros pueblos y hasta e:icterminarlos. 

Esta consp1raci6n di~ como resultado "la anulac16n 
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de la constituaidn de 'lieimar" y la supresi6n de todos los 

partidos políticos opositores. Se usaron como medios la -

1nstrucci6n pre-militar, los campos de concentraci6n, el 

asesinato, el aniquilamiento de los sindicatos, la lucha 

contra la iglesia y las organizaciones pacÍfi~as, la lu

cha y el exterminio de los judios; qua. de ·9,609,000 que -

vivían en la Europa ocupada por los nazis, hab!an aproxi

madamente 5,700,000. 

Los crímenes contra la paz, "actos qua violaron un 

total de treinta y seis tratados internacionales en sesen 

ta y cuatro ocasiones, entre los que figuran el tratado -

de La Haya de 1899, la convenci6n de La Haya da 1907, s~ 

bre el respeto a las potencias y súbditos neutrales en c~ 

so de guerra por tierra; tratado da Versalles, el París -

Briand Kellog que condena las guerras como instrumento de 

política) una serie de garantías y pactos de no agresi6n 

suscritos por Alemania y finalmente el. acuerdo de Munich 

de 1938". 

Entre los crímenes de guerra, •a1 escrito de acusa

ci6n consigna los asesinatos y malos tratos a las pobla·

ciones ocupadas destacando los fusilamientos, muerte en -

cámaras de gases, campos de ooncentraci6n, muerte por ham 

bre, trabajos forzados y las más variadas torturas"·. (22) 
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Es importante para nuestro estudio el contenido de 

los crímenes contra la humanidad, ya que viene a sumini~ 

trarnos el primer esquema dogmático del genocidio y si -

bien es cierto no es llamado genocidio, empieza a visium 

brarse su concepto al distinguirlo de crímenes da guerra 

por una parte y contra la paz por la.otra. 

Según el acuerdo de Londres, los delitos contra la 

humanidad consisten especialmente en z 11asesino.to, e:.."ter

m.inio, sometimiento a esclavitud, deportaci6n a otros a~ 

tos 1n11uoanos cometidos contra cualquie1· pobJ.aci6n civil, 

antes o durante la guerra, o persecuciones de orden poli 

tico, racial o religioso, en ejecuci6n o conexi6n con -

los delitos da corupotencia del tribunal, sean o no viol.A 

torios de la ley interna del país donde se perpetraron". 

(23) 

Hay que hacer hincapie en que fueron los crúnane~ 

de guerra lo más impresionante, señalando en el acta de

acusaci6n; parece ser por er:!menes de guerra entendieron 

los fiscalest Los cometidos en la preparaoi6n y durante 

al desarrollo de la guarra: sin embargo, los datos que 

(22) 

(23) 

Eligio ·sánchez Lnr:tos1 "El Genocidio, cr:i.man contra 
la hwnnnidad'*. CriminaJ.ía1 afio :XXX Septiembre de --
196~, núm: 9 Págs. 528-52~. 
Francisco P. Laplaza, "El Delito de Genocidio i!'Jd. -
Depalma. Buenos Aires, 1953, p~g·. ,3. 
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se consignan en cuanto a las victimas son preponderante

mente sobre la poblaci6n no beligerante, como interna--

cidn de campos de concentraci6n, muertos por hambre, to~ 

turas, etc. Como se ve el escrito de acusaci6n hace áni'i, 

sis en los crímenes cometidos contra la población civil, 

debiendo éstos haber sido consignados entra los crímenes 

contra la humanidad o de genocidio, es notoria la confu

si6n. 

Las penas impuestas a los reos por el tribunal in

ternacional fueron las siguientes: 

A prisión por términos diversos& 

Karl Doenitza diez afios; Co:nstantin Von Ueu.rath a 

quince a:1os; Albert Speer y Bauldulr Von Schirach ·a vein

te a,.;:¡os; Rudolf Hess, Erich Raeder y. Walther Funlc a pr.1 

si6n perpetua; sen'::enciados a morir en la horca: Hcroan 

Goering, Alfred Jold, ifiD1et1 Frinlc, Wilhelm Keitel, Ar, 

tu:r Sexss Inquart, Fritz Sauckel, Alfred Rosemberg, Ju-

livs Streicher, Joachin Von Ribben;;rop, !Inn::i FranJc, Er

nest Kalten 3ruxmer, y Hart:!n Bcroan. (Condenado en re-~ 

beldfo). Absueltos; Hjalmar Schacht, Hans Fritche Von PJil 

pen. 

Pendientes estuvo la cspec.!.o humana por m~s de una 

hora que dur6 la ejecuci6n de diez proMmbres del nazis-
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mo, en sangriento y macabro trabajo del verdugo John G. 

Wood·, 

La humanidad se horroriz6 ante los sistemas absur-

dos de la 41.emania nazi orientados a la destrucci6n de la 

raza hebrea y, hacia el perfeccionamiento de la llamada -

raza aria; as! ahora, patéticas resultarían ouontas pala

bras trataran de expresar el sadismo, crueldad y morbosi

dad con que se llevó a cabo la ejecuci6n,. 

De esta psicosis colectiva nadie se ha escapado -

ucuando cada uno de los reos caía por gravedad en la tram 

pa mortal, para quedar suspendido del cuello, como t~gi

ca marioneta, una reacci6n sentimental se produjo en gran 

parte del mundo sobre todo, al advertirse que la muerte -

no había sido instantánea, sino qua algunos ajusticiados 

se habían destrozado la cara al golpearse contra el borde 

de la siniestra aperturaº. (24) 

"Con bastante anterioridad, Ragael Lemldn, penalia_ 

ta polaco había propuesto a la V conferencia Internacio-

nal para la unif1caci6n del Derecho Pena1 (Ha.dr1d 1933) ;. 

que se declarara delito juris gantium la destrucci6n de 

colectividades nacionales, religiosas o socialesº Designa, 

da entonces con el nombre de "delito de barbarie", el 

(24) Luis Garrido. 11La Hora Uni versa1 de Uuremoorg" 
Cr•iminalia. At1o XII octubre da 194-6 If. 
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atentado contra la vida, integridad corporal, libartad,

dignidad o subsistencia econ6mica de una ;;ersona perta~ 

ciente a dichas colectividades, con el prop6sito de ex-

term1nio. Y con el noobre de delito da vandalismo11
, la -

destrucci6n de obras culturales y artísticas, en situa-

ciones semejantes". (25) 

Como podrá advertirse, la soluci6n polaca debido a 

la amplitud en la tipificaci6n, resultaba impotente en -

el caso de la comisi6n. de los hechos dalictuosos en nom 

bre de un estado nacional y de sus leyes u 6rdenes. 

En 1946 en el Contreso Internacional Judicial Fran 

c6s, en el cual fu~ relator el Procurador General anta -

la Corte de París: Andrés Boisserie, se debati6 la repr~ 

si6n de los delitos contra la humanidad. 

En Bruselas, se considar6 ampliamente el tema da -

los delitos contra la humanidad, con participac16n del -

magistrado Belga Josá Y. Deutricourt'.. Lo anterior acont.@. 

ci'Ó en la VII Conferencia Internacional para la Unit1ca

ci6n del Derecho Penal (j~lio de 1947). 

Desda la creación del téroino "genocidio" realiza

da por Rafaél Lemkin en 1944, va abriéndose paso este d~ 

(25) Francisco P. Laplaza op. cit. p~gs. 56-58 
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lito, vigorizándose en el tribunal de Huremberg hasta cu¡ 

minar en la convenci6n Internacional sobre Genocidio en -

l9li-8. 

La etimolog:!a ofrecida por Lemk1n resulta poco con 

veniente; nos dice que la palabra genocidio es un vocablo 

híbrido, derivado del griego: gamus (raza, naci6n o tribu) 

y, del su.fijo latino cidio (matar)~ 

Nos ofrece por otra parte el brasileño Neison Hum

gría la etimología latina gemus (raza, naci6n y pueblo) y 

excidium (ruina, destrucci6n). Esta aceptac16n podríamos 

considerarla más a~plia que la indica la simple acci6n de 

matar, considerando que exidium significa tambi~ caída o 

aniquilamiento. 

José Agustín }~rt:!nez, penalista cubano, dice que es 

preciso atenerse al genitivo de gemus; geni, form~dose -

la voz a semejanza de otros delitos on su denominnci6n c.Q. 

mo1 homicidio, parricidio, etc. 

De acuerdo con Laplaza y el profesor Mo11nario, 11.!! 

gamos a la conclusión de que la denominaci6n m&s adecuada 

es 11 genticidio11 , derivado del geni (raza, estirpe, pa:!s,

pueblo, familia) y de su genitivo plural gantis y, el s~ 

fijo latino cidio (ma~ar); indic~ndose el grupo t) plura.11 

dad de personas vinculadas, por pertenecer a una misma -



110 

raza, estirpe o pueblo y, la acci6n de matar con el !in -

de exterminar la colectividad, ya que lo que se mata es -

la gens, a t~av~s de todos y cada uno de sus integrantes. 

Adem~s la voz evoca el género humano e implica los inter~ 

ses fundamentales de la humanidad, que de una forma a 

otra están comprometidos en el delito (gens humana). 

Las soluciones jurídicas que se ofrezcan para raso¡ 

ver estP. inquiet~ta problema, harán prevalecer o no¡ 

cualquiera que sea la denominaci6n para designar este de

lito. 

BATALLA IDEOLOGICO- JURIDICA EH TORUO AL 

JUICIO DE lTITJENilERG 

Las más variadas opiniones se han suscitado en to¡-:, 

no al juicio de Iruremberg; tanto en desarrollo, como a -

través de los años no ha perdido inter~s; parece qua la ~ 

fibra sentimental se apresta en todo nomento a sentir la 

tragedia vivida, an aquellos días hist6ricos. Ha sido PUll 

to de discusi6n en diversos enfoques: político, jurídico 

y moral. 

Jaime Irigoyen nos dice: 11Los aliados transgredie-

ron principios b~sicos del Derecho para sancionar a qui~ 

nes habían infringido la moral y los que vulneraron la m.Q. 
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· ral, justificaron su pretendida inmunidad en aquellos mi~ 

mos principios de Derecho ••.•• Los acusadores quebrantaron 

elI:arecho para castigar el atentado contra la ~oral, y -

los acusados violaron la moral amparándose en los vacíos 

del Derecho. 

¡E>."tl'aña y s1ngular paradoja la del proceso do r;u. 

remberg! (26) 

Comentando el juicio de Mure::!'.:ierg cv:10 i.:11 u G.~;:~:!.:::'i-

cativo experimento en el campo de la justicia Internacio

nal" el propio miembro estadounidense del tribunal decla

ró que 11el juez de la corte ha formulado, j;idicialL1ente ,

por primera vez, la proposici6n de que la GUerra agresiva 

es criminal y que será tratada cooo ta1L• y el juez sub:rí! 

y6 que las conclusiones de Muremberg pueden ser er!meras, 

o bien resultar muy signific.:ativas según el p:r6:üoo paso 

que den las Naciones Unidas que, en su opini6n sería ade

lantar 11 al propósito que las naciones reiteren los princ.;l. 

pios de la carta de Nuremberg en el contexto ce una codi

ficacién general de las infracciones contra la paz y ln -

seguridad de la hwnanidad11 • (27) 

(?6) 

(27) 

11El Proceso de Nuremberg y el Derecho Internacionnl 
Lima 1955. pág. 292-293. 
Dr. Franz B. Schick, profesor de la Universidad de -
Vtah. (salt lake city VTAH). Traduce i"ousto 3. ¡1odl"i
guaz 11El juicio de Nurernbarg y el Derecho Internaci.Q. 
nal Fututo". Revista de la Escuela I:acionol de Juri,:i. 
prudencia. filiAM. Tomo X. Abr:l.l, Junio 19'+8 n{uu. 38 -
pág. 12'+. 
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LEG!Tn.!IDAD DE LAS SANCIOiiBS PENALES 

Desde el punto de vista jurídico, dos posiciones an 
tag6nicas giran alrededor de la legitimidad de las sanci~ 

nes penales en el juicio de Nu.remberg, y dependa.6sta de 

la legalidad del tribtmal. La primera posición es de qui~ 

nas sostienen que el princip~o de irretroactividad de las 

leyes, y la máxima "nullum crimen, nulla poena sine lege11 

no son aplicables en el Derecho Internacional, 

La segunda posici6n que en mi concepto es la acerta 

da, consiste en afirmar que l.os anteriores principios t~ 

nidos hasta ahora como base y postulados del Derecho Pe

nal .fueron quebrantados en el. juicio de Uuremberg. 

A continuaci6n expongo algunos puntos de vista de -

renombradosjuristast 

A. F. Frank 'Wilis, concluye que los principios an ... 

tes citados, en cuanto a su apl1caci6n se encuentran sujfi 

tos a determinadas condiciones y en vista de la ausencia 

de una legislaci6n·Internacional que fije los delitos y ... 

las penas a ellos correspondientes, teniendo en cuenta -

que determinados hechos, 11 sobre los qua la humanidad ent,¡¡ 

ra tiene inter~s en estar instruida de una manera comple .• 

taº no pueden quedar sin castigo, debe instituirse una jy 

r1sd1cc16n pol!tiaa para crímenes de alta política como -
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son la provocaci6n de uoa guerra de agresi¿sn, la viola

cil5n ,de los tratados~ los cr:t'menes contra la humanidad. 

M. Pillet, con un eriterio semejante propugna la 

teor!a. de las 11 justas represalias". Ante la dificultad 

de justificar una jurisdicci~n penal, cab~ ejercer jus

tas represalias pues ésto tiene la ventaja de ser más -

franco. 

Hans Kelsen en su obra "Derecho y Paz" y "La Paz 

por medio del Derechon, sostiene que en Derecho Intern¡ 

cional existe la responsabilidad colectiva. junto con la 

individual y que puede aplicarse una sa.ncHSn tanto al -

individuo como a la comunidad a. la que pertenece el au

tor del acto ilegal o criminal. El padre de la Escuela 

de Viena justifica la creaci~n del tribunal, el establA 

cimiento del estatuto y la sentencia dictada en Nurem-

berg. 

El jurista norteamericano Quiney Wright de la Un,i 

versidad de Chicago, sostiene que el Estado Alemán no p,g 

dr« otorgar poder legal a un individuo para cometer ac

tos contrarios o violatorios de la ley internacional -

cuando esta autorizaci~~ pasara por encima da sus obli

gaciones internacionales. Que los acusados de Nuremberg 

cometieron delitos en una jurisdicci~n extrafia y vuln~ 
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rando el Derecho Internacional. Que estos cr!menes han -

ofendido la conciencia de la humanidad y han violado las 

convenciones y costumbres internacionales y deben ser co.n 

siderados como ~el1tos contra la ley de las naciones. P,!! 

re. este autor la novedad es la creacidn del tribunal, P.A 

ra juzgarlos y considera que ésta no es contraria a los -

principios citados. 

Julius Paoll, considera que debe abandonarse la r.,q 

gla de que "solo' es delictivo el acto declar'ado punible -

con una ley anterior a la E!poca en que el acto ful§ comet,1 

do y, debe reemplazarse por la doctrina del Cammon 'La.w -

dando facultad al juez para sancionar los delitos, adn a

partindose de antecedentes establecidos y recurriendo a -

las normas de conciencia y de la raz6n natural". (28) 

Donnedien de Vabres, señala que: "en lo que concie~ 

ne a los acusados individuales la sentencia es la expre-~ 

sil5n de una justicia humana, por tanto una justicia rel,a 

t1va y falible. Refleja como es normal la t.uena. ft; la com 

petencia y hasta quiz's los prejuicios de sus miembros. 

No se identi.f'1ca probablemente n1 con el juicio de 

la historia, ni con el juicio de Dios. De todos modos 

(28) Citados por Elogio S!nchez Lar1os op. cit. p4gs. ••• 
~546 
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las distinciones y los matices que encierra, su relativa 

moderaci~n prueban que no es, la expresHn de una justi

cia permanente, vind:l.ctat1va. Agrega 11la sentencia afir

ma la supremacia del Derecho Internacional." (29) 

Con referencia a que la supremac:!a del Derecho In· 

ternacional sobre el rarecho Interno se debe a la senten

~ia, "supone una contradicci~n por parte del me.estro -

franc~s ya que ~l mismo ha dicho, que el Derecho Inter?JA 

cional no obliga a un Estado hasta que se transforma en 

Derecho Internacional. (30) 

La lectura de la carta del Tribunal Militar, que -

juzga a los tribunales alemanes nos deja perplejos, han 

sido sometidos al tribunal internacional como hemos di-

cho repetidas ocasiones una lista de crfmenesi contra -

la paz, la guerra, contra la humanidadf pero su enuncia

do es eso precisamente, sin ninguna descripci6n de tipos. 

En contraste con los autores citados y por estar -

absolutamente de acuerdo con el pensamiento de Hans 

Bhard, lo transcribo& "tras de preguntarse si en Nurem-

berg han sido violados los principios jul':!dicos, esenci.a 

les y fundamentales del Derecho Penal que exigen que el 

(29) Citado por Luis Jimenez de Astte.. Op.cit.1025 
(30) Luis Jimenez de Astla. op. cit. p4g. 103~ 
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acto que se incrimina es t4 penado al tiempo en que ful 

cometido, es decir, si no se ha 1n.f'ringido la cl~s1ca -

mullun crimen, mulla poena sine lege, Ehard se contesta 

que en la carta aplicada en Nuremberg crearon nuevos d~ 

litos de Derecho Internacional y tales figuras fueron -

aplicadas retroactivamente a los hechos que se imputa~

ron a los acusados. En suma se viola as! el citado prin 

cipio legalista". 

Concluya'Ehard qua tanto la carta como el juicio 

han transgredido las leyes del Derecho Penal Internac1Q 

nal vigentes en la ~poca en que fueron perpretados los 

hechos, y habi~ndose hecho indebida aplicaci~n retroac

tiva de nuevas reglas penales." (31) 

Adem~s hay que añadir que tanto la carta como el 

juicio fueron promulgados para los vencedores y dirigi

dos a los vencidos; se reuni~ todo en las mismas manos: 

creaci~n del tribunal, jueces, fiscales, establecimien

to de su jur1sdicci6n y competencia, normas que se apl..! 

caron, etc. 

Ahora bien debemos darnos cuenta que los delitos 

de tipo nacista, los precede una publicidad, con ten-

(31) Luis Jimenez de Astla.. op. cit. p4g. 103 5'-1036 • 
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dencias a que el pueblo llegue a la convicciOn de que son 

los miembros de la raza perseguida, los que han causado y 

causan con su innata perversidad todos los males. 

Mi!s complicada resulta la situacion cuando la orga

nizaciOn de tipo racista es, el mismo Estado y sus funci~ 

narios, sus Organos de publicidad, sus leyes. Los encargn 

dos de la realizaciOn de una campaña racial. ¿Es posible 

la represidn penal? ¿Resulta eficaz? 

Muy interesante respecto al punto de vis~a del gran 

jurista; Franco Sodi11 s •••• por lo qte atañe a la persecu-

c10n racial, se estima que sdlo ser~ justamente sanciona

da, nuando se condenen por ella a los racistas de todos -

los pa:tses y no s4'1o a los nazis derrotados". (32) 

Resulta tan cierta la afirmac16n anterior, ya que -

en la actualidad a pesar de la evoluci6n social1 del pre

gonamiento de la igualdad de clases sociales, la razn n~ 

gra se ve constantemente atacada en uno de los pa!ses que 

se dicen ser los m~s civilizados, ésto es los Estados Unj. 

dos de Norteam~rica, donde d!a con d!a violan los princi

pios más elementales de respeto a la dignidad humana, --

siendo objeto los negros de una actitud por demds deni--

grante. 

(32) "Racismo, Antirracismo y Justicia Penal". 11El tribu
.nal de Nuremberg. Ed. Botas, YAxico 1946 P4g. 1~7 
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Es indispensable luchar sin descanso a fin de evi

tár que la humanidad sea lanzada a la guerra y al crimen 

por dictadores a.~arillos, pardos, rojos o de cualquier -

color y especie. La gu!a ser4 comportarnos respetuosos -

de la dignidad humana, para con derecho, exigir ese com-.. 
porte.miento a los dem~s y al Estado. Desterremos de nuea 

tros pechos todo af4n de venganza, envidia, egoismo y ly 

charemos sin descanso para que todo y para que todos, en 

lo grande como en lo pequeño, en lo negro como en lo blSJl 

co, para los hombres de cualquier raza, pueblo o contineD 

te, impere sin limitaciones n1 regateos, la aut~ntica jll.§. 

tieia, la que tiene como presupuestos ineludibles la mu-

tua oomprensi6n, el absoluto respeto y la verdadera libe: 

tad". <33> 

(33) Carlos Franco Sodi, op. cit. plg. 149-150. 
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SEGUNDA 

TERCERA 

CONCLUSIONES 

Entendemos por genocidio, delito contra el der.§ 

cho 1nternac1onalt delito de barbarie o de bandA 

11smo, ~rminos usados indistintamente por dive,¡ 

sos autores, la destrucclOn de colectividades n& 

cionales, religiosas o sociales, el atentado co.n 

tra la vida, la integridad corporal, la libertad, 

la dignidad o la subsistencia econ6mica de una -

con el prop~sito de elj;erminio; la destruccidn -

de obras culturales y art!sticas, en situaciones 

semejan tes. 

Consideramos al delito de genocidio como un d~ 

lito perteneciente al derecho penal internacional 

cuya existencia es apoyada en los delitos intex 

nacionales como éste y en todo lo referente a la 

e:x:tradieilSn. 

Siguiendo el pensamiento del 11U$tre maestro ... 

Dun Mariano Ruiz Funes, afirmamos quei "Hay que 

hacer del genocidio un delito de Derecho Intert\[I, 

cional, que lo mismo se reprima en China que en 

Checoeslovaquia, y as! hab~emos adelantado un -

buen trecho en el camino qua conduce a la paz d.Y 

radera y a la armon!a de los hombres de todas 

las Naciones. 



QUINTA 

SEXTA 

SEPTil1A 

OCTAVA 

Desgraciadamente este delito ha existido desd~ 

los comienzos de la humanidad, Cartago por eje,m 

plo, hasta nuestros dias, Segunda Guerra Mun-

dial, Corea, Vietnam, etc. 

El Derecho de asilo, ha yenido a resolver en -

parte el problema internacional del genocidio. 

No hay qu,(11 olvidar en ningt1n momento lo refe

rente e !~s Derechos Humanos en relacidn con las 

leyes de la guerra, y en especial la conferen-

cia internacional de derechos humanos en la -M 
cual se demostr6 como la guerra internacional o 

civil, niega por definici6n la vigencia de los 

derechos del hombre. 

Debemos reconocer que la guerra es un· fen6meno 

social.Y no biol6g1co, es la forma más tensa y 

violenta del conflicto, no olvidando que los anJ. 

males luchan, el hombre guerrea; toda guerra es 

lucha pero no toda lucha es guerra. 

Por dltimo debemos pensar a nivel de medita-~

ci~D en los treinta y siete millones de indivi

duos que perdieron la vida en la Segunda Guerra 

Mundial y que indiscutiblemente eran seres hum,tl 

nos como cualquiera de nosotros. 
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