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INIRODUCCION 

A trav~s de la historia del hombre, la Guerra -

aparece como el mfis espectacular y grotesco de los fen6me-

nos sociales. La Guerra es, a nuestro juicio, el principal 

problema de la Sociedad Mundial, por lo que, en torno a 

ésta calamidad, gira y se nutre actualmente el-Derecho In 

ternacional Público (tanto particular como general). 

Nos encontramos a menos de una década para que 

finalice el Siglo XX, y éste fen6meno milenario sigue apar! 

ciendo , no obstante las reglamentaciones y prohibiciones -

expresas que existen sobre la materia. 

Hemos visto en los últimos meses, el posible -

fin de la llamada "Guerra Fria" que protagonizaban, direc-

ta e indirectamente, las dos superpotencias: los Estados - -

Unidos de Norteamérica y la Uni6n Soviética, y por consi--

guiente, su eventual enfrentamiento armado directo. Sin -

embargo, otros países seguirán emprendiendo guerras, pues -

dada la actual coyuntura internacional , es muy remota la 

posibilidad de interrumpir o evitar la constante hist6rica 

de la guerra. 
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Lo anterior lo podemos corrobar al analizar -

la reciente guerra de agresión que instrumentó y ejecutó 

el pasado día 2 de agosto de 1990, el r~gimen iraquí de -

Saddam Hussein en contra de Kuwait, lo que la prensa in

ternacional ha denominado "El Conflicto del Golfo P~rsi--

co". 

En los momentos en que escribimos estas 1 incas, 

no ha surgido una solución pacífica a dicho conflicto, e~ 

perando que, en caso de una represalia armada por parte · 

de Estados Unidos y otros países en contra de Irak, no se 

utilicen los medios m5s extremos. 

En lo que respecta a la estructura de esta 

tesis, comentaremos de manera general, lo siguiente: 

En el Capítulo 1 presentamos un catálogo --

de definiciones, tipos y clasificaciones de la Guerra,--

con la finalidad de ir conociendo poco a poco el tema --

en cuestión. 
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En el Ca~[tulo II, Estudio Histórico, asentamos 

los antecedentes de la Guerra en diversos pueblos y !pocas, ha 

ciendo !nfasis en aquellos que tuvieron o han tenido mayor im

pacto en el hombre. 

Debido a la trascendencia del fenómeno bélico, el

Capitulo III, Estudio Jurídico, lo dedicamos exclusiva y am--

pliamente a su aspecto jur[dico: Desde la antiguedad hasta el

Derecho Internacional P6blico Contempor6neo, 

Por 6ltimo, en el Capitulo IV, Estudio Sociológico, 

observamos el estudio cient[fico de la Guerra, con especial 

inter!s en una nueva disciplina sociol6gica: La Polemolog[a 

En el presente trabajo, no obstante su amplitud,

podr5n faltar algunos datos que, para el especialista de cada 

uno de los enfoques planteados, podrfin ser indispensables. Sin 

embargo, consideramos que se trata <le un buen esfuerzo, tanto -

el desarrollo como las conclusiones del mismo, pues, aunque la 

Guerra es un fenómeno interdisciplinario, tratamos de asentar

lo mis relevante, 

HORACIO CAMPOS J.OZADA 

(Septiembre -1990) 
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GENERALIDADES 

CAPITULO 1 

En virtud del tema que tratamos en el presente 

trabajo, cons ider am.,s de suma importancia e 1 conocer 1 as di f.!:_ 

rentes definiciones que han surgido en torno al fen6meno deno 

minado "Guerra" 

1.- LA NOCIÓN DE GUERRA 

a) DEF!NJCJON ETIMOLOGICA 

La palabra guerra deriva del vocablo germánico 

werra y significa "toda desavenencia y rompimiento de paz en

tre dos o más potencias". En una segunda acepci6n es la "lu

cha armada entre dos o más naciones" (1) 

Por su parte, el Diccionario Enciclopédico Dur 

van expresa que guerra es: 

"1. Desavenencia y rompimiento de paz entre 

dos o más potencias. 

2. Lucha armada entre dos o más naciones o 

entre bandos de una misma naci6n. 

(1) Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 
Editorial Espasa-Calpe, S.A., 19a. edición, Madrid, 1970,
p. 685. 
NOTA. Las subsecuentes citas bibliográficas ,se harán al -

final de cada capítulo. 
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3. Pugna, disidencia entre dos o más perso

nas. 

4, Toda especie de lucha y combate, aunque

sea en sentido moral. 

5, Oposici6n de una cosa con otra. ,.(Z) 

b) DEFINICION JURIDICA 

Dentro del vasto mundo del Derecho, diversos a~ 

tares han aportado valiosos conceptos y definiciones en torno· 

a la guerra. 

La siguiente exposici6n tiende a proporcionar 

un panorama de la materia en su concepción jurídica. Lo ante·· 

rior, con la finalidad de ir comprendiendo con más facilidad y 

detalle las particularidades innerentes que sobre el tema se 

han escrito. 

Desde el punto de vista jurfdico, cabe hacer n~ 

tar que existe un sinnümero de definiciones y conceptos a sa·· 

ber: 

El tratadista Modesto Seara Vázquez expresa que 
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la guerra puede definirse como una "lucha armada entre Esta--

dos,destinada a imponer la voluntad de uno de los bandos en -

conflicto, y cuyo desencadenamiento provoca la aplicaci6n del 

estatuto internacional que forma el conjunto de las leyes de· 

guerra" C3l 

Por su parte, el autor Hugo Grocio expresa -
(4) 

que la guerra es "el estado de los que combaten por la fuerza" 

Alfred Verdross sostiene que la guerra es -

una "situaci6n de violencia entre dos o m~s Estados, acompaña

da de la ruptura de las relaciones pacíficas". (S) 

El autor francés Charles Rousseau, con sing)! 

lar agudeza, considera a la guerra como un "factor de patolog!a 

social y factor de transformación política que puede ser cstu--

diada desde el punto de vista: histórico, económico, militar,-

sociológico, etc.• Postcrioremente estima que la guerra tam-- -

bién puede ser estudiada desde el punto de vista juddico, lo · 

que lo lleva a emitir su propio concepto: "la guerra constitu-

ye una lucha armada entre Estados, que tiene por objeto preva-

lecer un punto de vista político utilizando medios reglamenta-

dos por el derecho internacional". (fi) 
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Rousseau no s6lo considera que la guerra pue

de ser estudiada desde diversos aspectos, sino que llega aan

más lejos al hacer una clara distinción entre la guerra y las 

represalias en los siguientes términos: 

"En la guerra se recurre a la fuerza material

en condiciones de duraci6n y generalidad, en forma incompati

ble con el estado de paz; en las represalias se acude a la -

fuerza de modo limitado y temporal, sín modificar el estado-

de paz" (7) 

Max Sorensen, connotado tratadista internacio-

nal, expresa que la guerra ''es el nombre tradicional de una -

contienda entre dos o más Estados, en la cual sus respectivas 

fuerzas armadas están enfrentadas en acciones de reciproca 

violencia. El fin de la guerra es derrotar a la otra parte e-

imponerle los términos de paz que el ganador esté dispuesto a 
m 

concedcr 1
'. 

El tratadista mexicano Manuel J. Sierra, hace 

algunas décadas hizo un análisis muy convincente de la guerra 

en los siguientes términos: 
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"La guerra es: 

-Un medio para vencer o castigar la resis-

tencia de un Estado al cumplimie~to de sus 

obligaciones internacionales. 

-La guerra ha sido un medio para aumentar -

el poder político o económico de un Estado 

o su extensión territorial, con detrimento 

y en perjuicio de otros Estados. 

-La guerra es un medio de defensa de la so

beranía y de los principios del Derecho I~ 

ternacional debida y legalmente estableci

da." <91 

Paul Rcuter, reconocido tratadista internacio--

nal, sostiene que "Es a lo largo del siglo XIX cuando aparece-

la noción de guerra t~cnicamente precisa: Lucha armada entre -

dos o más Estados que exige la aplicación de reglas particula-

res en el conjunto de sus relaciones mutuas así como en sus r~ 

luciones con terceros'• (10) 

El autor mexicano Carlos Arellano García, al 

hacer un análisis de diversas definiciones desde el punto de 

vista jurídico, proporciona un concepto muy preciso: 



- 6 -

"La guerra es la situaci6n jurrdica en la que 

se halla inmersos varios Estados y que implica la actual o -

futura realizaci6n de actos de violencia recrproca generali

zada, con ruptura de las relaciones padficas". (11) 

Arellano García, hace una breve explicnci6n 

de los elementos que incluy6 en su definici6n de guerra: 

"a) Se trata de una situaci6n. Es decir, no 

son actos esporádicos y aislados. Es un 

estado, es decir, una situaci6n que per 

manece. Hay una continuidad de actos -

que se prolongan en el tiempo. 

b) Es una situaci6n juddica pues, en vir

tud del estado de guerra, emergen dere

chos y obligaciones para los Estados 

contendientes. Tales prerrogativas y ·d~ 

beres también son para terceros Estados. 

c) Los sujetos que enfrentan sus problemas 

en la guerra son los Estados. 

A la violencia entre insurrectos y go-

bernantes no se le puede considerar co

mo guerra internacional. 

d) La realizaci6n de actos de violencia re 

• 
' 
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ciproca entre los Estados contendientes 

puede ser actual o futura. 

e)En la guerra es elemento esencial que la

violcncia se estime generalizada. Es de-

cir, no se limita a un s6lo lugar y un ac 

to de violencia determinado. Los enfrent! 

mientas, pueden tener verificativo en·-

cualquier lugar adecuado que estratégica

mente los contendientes consideren id6nco 

y en cunlquier tiempo. 

f)El elemento de esencia en la guerra lo es 

la ruptura de las relaciones pacificas 

pues, si este elemento no se produce no 

habrá guerra, habrá represalias o bien, 

alg6n otro medio de coacci6n pero no gue-

rra. 

g)En el concepto própuesto, se ha eliminado 

la finalidad de la guerra pues,ésta puede 

ser muy diversa. Incluso los objetivos de 

guerra son diferentes para cada país con

tendiente." (12) 

c) DEFINICION· BISTOR!CA 

Consideramos que no existe una definici6n un1v~ 
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ca del fen6meno guerra desde el punto de vista de la Historia, 

pues cada lucha armada entre Estados que se ha desarrollado a

trav~s de la historia del mismo ser humano, nos llcvarfa incvi 

tablcmente a un profundo análisis de cada una de las guerras -

que se han verificado. Por lo tanto, no existe actualmente un

concepto o definici6n de guerra desde el punto de vista hist6-

rico. 

d) DEPIN!C!ON DOCTRINAL 

El análisis de la Doctrina conduce a concluir

que no existe una definición unrvoca del concepto de Guerra. -

Podría apegarse más a la realidad una definici6n que tomara en 

cuenta el análisis de los hechos históricos concretos que han

recibido el nombre de Guerra. La definici6n doctrinal de la -· 

guerra se verá, casi siempre, limitada por los siguientes he-

chos: 

" a) Una actividad militar; 

b) Un elevado grado de tensión en la opi-

nión pQblica; 

e) La entrada en vigor de normas jurídicas 

atípicas respecto de las que rigen en el 

período de pa"; 

d) Una progresiva integración política de! 

tro de las estructuras estatales bclig~ 

rantes. 
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De este modo, la guerra adopta al mismo tiempo 

la forma de una especie de conflicto, de una especie de vio--

lencia, de un fen6meno psicológico-social, de una situación -
(13) 

jurídica excepcional y de un proceso de cohesión interna" 

e) DEFINICION POLITJCA 

Desde el punto de vista político, diversos au

tores y doctrinas han estudiado y analizado a la guerra. S6lo 

citaremos los que consideramos más sobresalientes. 

Edmundo Hernández -Vela Salgado expone: "La --

Guerra es una lucha armada, con cierto grado de organización, 

sistematizaci6n y continuidad, entre colectividades humanas,-

por medio de la cual, cada bando pretende imponer su voluntad 

al contrario". (14) 

El general prusiano Carl Von Clausewitz, por -

su parte, define n la guerra como "La continuación de la poli_ 

tic a por otros medios". (15) 

En la definici6n de Clauscwitz, la continuaci6n 

de la política por otros medios, éstos bien podrían ser los --

violentos o, en su caso la fuerza armada. 
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Funck Bretano y Albert Sorel sostienen que 

la guerra "es el acto pol!tico por el cual varios Estados, no 

pudiendo conciliar lo que creen son sus deberes, sus derechos 

o sus intereses, recurren a la fuerza armada para que ~sta de 

cida cual de entre ellos, siendo el más fuerte, podrá en ra-

zón de su fuerza imponer su voluntad a los demás." (l 6) 

Por su parte el Lic. Eduardo Andrade Sán-

chez, nos ilustra sobre el fenómeno Guerra desde el punto de-

vista político, y sostiene que la Guerra "es la manifestación 

de violencia política por excelencia que se presenta entre -

dos o más entidades políticas autónomas, cuyos conflictos de

sembocan en un enfrentamiento armado mediante el empleo de -

sus ejfrcitos regulares" (l ?) 

En otro renglón tenemos que la Guerra es -

"la lucha armada organizada entre Estados (o clases), que por 

su esencia socio-política es la continuación de la política -
(18) 

de estos Estados (clases) con medios de la violencia anr,ada." 

Roger Sarta, expone su definición sobre la

Guerra que es la "manera de llevar a cabo una pol ft ica de el! 

se aplicando los métodos de la lucha armada." Cl 9l 
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f) DEFrNICION SOCIOLOGICA 

Desde el punto de vista de la sociología, Henry 

Pratt Fairchild define a la Guerra como : "la lucha armada e! 

tre masas humanas organizadas que se consideran soberanas polf 

ticamente y, desde el punto de vista ético, autorizadas para -

hacer valer sus derechos por la fuerza; derechos que segün 

ellos no son reconocidos ni respetados por sus adversarios ar

mados" < 20> 

Tambi6n podemos definir a la Guerra desde este 

aspecto como : "un conflicto socia( esencialmente predatorio, 

cuya finalidad es la destrucci6n de los protagonistas, en la

que se usan todos los recursos posibles , incluyendo los más· 

violentos para dominar a los contrarios". 12ll 

g) DEFINICION PS!COLOGICA 

En este aspecto, la bibliograffa que existe e! 

tre la psicología y la guerra es muy abundante, sin embargo -

cabe hacer notar que en ningún texto especializado se encuen

tra una definici6n de guerra desde el punto de vista psicoló

gico. Más bien se concretan a explicar las causas del fen6m~ 
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mo, así como sus consecuencias en el ser humano, ~stas pueden 

ser temor, ansiedad, inestabilidad y desequilibrio emociona-

les, etc. Desde este punto la guerra es estudiada bajo el -

nombre de "Guerra Fría", la cual veremos en el inciso g) del

punto No. Z de este capítulo. 

h) DEFlNICION PERSONAL 

Podemos definir a la guerra como la luch3 ar-

mada entre Estados, independientemente de su situaci6n econ6-

mica-política-jurídica y social-, que puede efectuarse en el -

mar, tierra, aire y espacio c6smico, siendo crr.traria al Dere

cho Internacional. 

2.- DISTINTOS T!POS DE GUERRA, 

El siguiente análisis nos permitir~ distin--

guir con más claridad las diversas clases o tipos que existen 

sobre el fenómeno bélico. 

Dicho estudio nos proporciona un panorama muy

general sobre el modo de luchar del hombre en la guerra. Tal

listado sólo tendrá un carácter enunciativo, más no limitati· 

vo, ésto es, únicamente se asentarán aquellas clases o tipos-
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que han tenido mayor significación, repercusión e importancia 

en la vida del hombre en sociedad. 

a) GUERRA ANFIBIA 

En todas las épocas de la historia hubo operaci~ 

nes anfibias, que no presentaron dificultades serias hasta -

que la técnica moderna vino a separar los mandos de tierra -

y mar. Dada la estrecha cooperaci6n requerida entre los man-

dos independientes, estas operaciones se han convertido en -

las mis difíciles de la guerra. Se inician con un bombardeo -

aéreo cuyo objeto es inutilizar los campos de aviaci6n del -

enemigo, destruir sus centros defensivos y desbaratar su sis

tema de abastecimiento. A estos preparativos sigue un bombar

deo de la flota destinado principalmente a destruir las bate

ría> de costa y los trabajos de defensa más s6lidos. Tropas -

entrenadas para estas operaciones se acercan a la costa en 

lanchas de desembarco protegidas por el fuego de la flota. 

Al varar en la playa, las lanchas abren sus com

puertas y lanzan al ataque a las tropas de infantería, carros 

ligeros y artillería ligera autopropulsada, buscando adentrar 

se lo mis posible en las líneas enemigas. 
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A estas fuerzas siguen los zapadores, encar

gados de destruir todos los obstáculos, levantar los campos de 

minas y facilitar el desembarco de la artillería, carros pesa-

dos y otras armas, junto con las municiones y toda clase de -' 

abastecimientos, al tiempo que oleadas sucesivas de tropas de -

asalto se lanzan al combate. El primer objetivo consistirá en

la captura de un campo de aterrizaje. Una vez conseguido un 

aerodr6mo enemigo o el Jugar apropiado para el aterrizaje y 

despegue, se hacen las operaciones necesarias para recibir a -

los aviones de caza procedentes de los barcos. 

Mientras tanto, las tropas de tierra y aire

piden a la flota por radio el apoyo necesario para destruir -

aquellas defensas que detienen el avance. A veces, se lanzan -

fuerzas aerotransportadas o de paracaidistas en puntos estrat6 

gicos de la retaguardia unos momentos antes del desembarco, -

con objeto de reducir la resistencia enemiga e impedir los mo

vimientos de las reservas, 

En operaciones de gran escala, las unidadcs

especlales aerotransportadas y anfibias pueden ser substitui--

das por tropas ordinarias de lfnea A medida que se vaya --

avanzando tierra adentro, lejos ya del alcance de la artillería de 
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la flota, las operaciones van perdiendo su carácter de anfi--

bias. (22) 

b) GUERRA AEREA 

Las operaciones aéreas, que han ido adquiricndo

crecientc complejidad, pueden clasificarse en estrat~gicas, si 

se encaminan a aniquilar la industria y comunicaciones del en!:! 

migo y a destruir su moral y capacidad de lucha, y tácticas, -

cuando sus misiones fundamentales son dominar el espacio aé-

reo, controlar la zona de combate y prestar apoyo inmediato a-

las fuerzas de tierra. El mando estratégico emplea bombardeos

pesados y cazas de apoyo de gran radio de acci6n; el táctico -

utiliza los bombarderos ligeros, cazabombarderos y cazas en -

acciones militares directas, y los aviones de trasporte y rec~ 

nacimiento para servicios auxiliares, que no por ello son me-

nos importantes: operaciones logísticas, observación y evalua· 

ci6n de heridos. 

EVOLUCION 

En la Primera Guerra Mundial el avi6n fue consi-

derado primordialmente como medio de observaci6n para corregir 

el fuego de la artillería; operaciones secundarias fueron la -

persecución y combate, y para conservar la supremac[a aérea --
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y los bombardeos nocturnos y diurnos. 

Entre ambas guerras mundiales se abri6 paso la

idea de una fuerza a6rea independien~e. 

Tratadistas como el italiano Douhet y el norte

americano Mitchell defendieron la importancia de los bombar--

deros, al tiempo que se construian los primeros portaaviones-

y se aprovechaba la Guerra Civil Espafiola para experimentar -

nuevas armas. 

Al estallar Ja Segunda Guerra Mundial, Alemania 

hizo uso abrumador de su potencia a~rea, que facilit6 la rápl 

da conquista de Polonia, Noruega (primera operación combinada 

tierra-mar-aire), B6lgica, Holanda, Francia, Yugoslavia, Gr!

cia y Creta. En cambio, no consigui6 poner fuera de combate -

a Inglaterra mediante el solo uso del potencial aireo. Si en 

los primeros meses de la guerra se atacaron objetivos estric

tamente militares, pronto se abandonó todo descriminación y -

por primera vez las poblaciones~onocicron una guerra verda--

deramente total. Los avances más revolucionarios de la avia--

ci6n militar fueron el paso del motor de hilicc al de propul

sión a chorro; el considerable aumento en tamano y radio de -

acci6n de los bombarderos; el perfeccionamiento de los co 
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hetes, espoletas de proximidad y armas auxiliares, como el -

radar; las enormes proporciones de los trasportes, cuya inte! 

venci6n fue decisiva; la creciente importancia de los porta-

aviones; el empleo de helicópteros en servicios auxiliares; y 

la aparición de la bomba at6mica, que aseguró su supremacía 

indiscutible en el campo de la guerra estratégica. (23) 

Charles Rousseau, con respecto a la Guerra aé-

rea dice lo siguiente: "La guerra aérea es la que tiene lugar 

en el aire. Comprende todas las operaciones militares (actos-

de observación y de destrucci6n)cfectuadas por aeronaves (Gl~ 

bos, dirigibles, aviones, hidroaviones, helicópteros) y diri

gidos contra el enemigo.'.f 24 l 

LUGAR QUE OCUPA LA GUERRA AEREA: 

Las hostilidades, en la guerra aérea, deben re! 

!izarse sobre el espacio en el cual tienen dominio a6reo los-

beligerantes o sobre el espacio que queda sobre alta mar, no

pudi!ndosc realizar sobre el espacio aéreo de Estados neutra

les. Es muy probable que se realicen accione• b6licas a~reas

sobre el espacio que queda sobre alta mar, por las razones --

siguientes: 
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a) La aviaci6n militar es de bombardeo, inteE 

ceptora, o de combate; 

b) Los grupos de bombardeo operan generalmen

te desde bases m5s o menos próximas a los

obj etivos a bombardear; los grupos inter-

ceptores est&n integrados por m5quinas ve· 

laces pero de limitada autonomía de vuelo; 

el grupo de combate es el interceptor; y -

el transporte aéreo de tropas, que habi--· 

tualmrinte es de paracaidistas se realiza -

entre el frente de lucha y el campo enemi-

. go por lo general. Por todo ello, es que,

sin llegar a decir que sea imposible, con

sideramos poco probable una lucha aérea 

sobre el espacio aéreo de olta mar. 

NATURALEZA DE LA GUERRA AEREA: 

Existen tres crit~rios al respecto: 

a) SegOn algunos autores,la guerra aérea, si-· 

se realiza en el espacio que cstfi sobre la

tierra, debe ser asimilada :1 la terrcstre,

y si se realiza sobre el cs¡1acio que está -
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sobre el mar, debe ser asimilada a la marí--

tima; 

b)Seg6n otros autores, la guerra aérea por su

naturaleza, debe asimilarse a la guerra marf 

tima y se le deben aplicar sus principios. 

c)Por 6ltimo, hay autores que opinan que la --

guerra aérea, por su naturaleza, es de carde 

ter sui géncris, que no puede ser asimilada

ni a la terrestre ni a la marítima y que re

quiere principios propios.\ZS) 

e) GUERRA BIOLOGICA 

Guerra en la cual se hace uso de organismos 

vivientes, y especialmente de gérmenes de enfermedades y de 

las substancias t6xicns por ellos producidas, dirigida contra-

1'os hombres, los animales o las plantas; también se dice de la 

guerra en la que se utilizan substancias químicas daftinas a 

las plantas .C 26) 

d) GUERRA C!Vll. 

El Lic. Eduardo Andrade Slnchcz nos ilustra so-

bre ésta clase de guerra en los siguientes términos: "Constit,!:! 
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ye una forma generalizada de enfrentamiento en el interior del 

pals. Supone la existencia de un considerable fortalecimiento-

militar de la insurrccci6n, de manera que los combates se tra-

han en condiciones relativamente igualitarias. Pone de mani-

fiesto una considerable incapacidad del gobierno para contra-· 

lar la situación y adquiere los caracteres de un enfrentamien

to entre grandes sectores de la poblaci6n''. (l7) 

Por otra parte, el Lic. Ricardo N6ndez Sil

va hace un profundo anllisis en materia de Guerra Civil y con 

gran atingcnci3 comenta! 

"J. Una guerra civil tiene lugar dentro de -

un Estado constituido, entre r.cciones· 

internas. 

!!.Para efectos del Derecho Internacional 

POblico, en una guerra civil prevalece 

el principio de Ja no intervenci6n que 

se impone obligatoriamente a todos Jo~ 

Estados para apoyar a cualquiera de las

partes, sea la facci6n rebelde o el go-· 

bierno en funciones. 

Procede el comentario a las excepciones admit.i_ 
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das. Un conflicto interno que amenace la paz y la seguridad -

internacionales puede dar lugar a intervenci6n de la Organiz~ 

ci6n de la Naciones Unidas en un asunto interno cuando se pr~ 

senten violaciones graves )'reiteradas a los derechos huma··

nos. "c2sJ 

El tratadista J. K. Zawodny, comenta al repec--

to 

" La guerra civil es un conflicto dentro de una 

sociedad provocado por el intento de aduefiarse o mantener el· 

poder y los símbolos de la legitimidad por medios extralega·· 

les. Es civi 1 porque en ella están compromct idas personas ci

viles. Es guerra porque ambas partes aplican la violencia. La 

guerra civil es intrasocial y puede sobrevenir dentro de un -

grupo del que algunos sectores desean mantener o establecer 

una identidad étnica o política diferenciadas, o bien desean

cambiar el gobierno. 

Hoy dos tipos básicos de guerra civil. El pri·-

mero es el tipo expontáneo; sin planificaci6n previa alguna o 

sin siquiera un liderazgo real, una multitud callejera puede 

convertirse en una turba y, obrando por impulso, desencadenar 
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acontecimientos conducentes al derrocamiento del gobierno que 

ocupaba el poder. En consecuencia, se crea un vacío poJHico, 

que ofrece oportunidades de aduefiarse del poder. Este tipo de 

guerra civil se escapa a toda clasificación sistemática y tiene 

tendencia a ocurrir en sociedades carentes de tradici6n de ins-

tituciones políticas estables en curo seno pudiesen sobrevenir

cambios. Esta situnci6n suele coincidir con la debilitación de-

la estructura del poder hasta extremos tales que Ja multitud en 

las calles alcanza a percibir su endeblez. 

Es, sin embargo, el segundo tipo de guerra civil-

el planificado-el que ha ocasionado la mayor parte de los con-

flictos intrasociales y el que mis inter~s ha suscitado entre -

los científicos sociales. En tales casos, se produce una con-

sciente Jivisi6n del trabajo y de Ja planificaci6n. La guerra c!_ 

vil planificada es un caso de patología polltica, y permite 

efectuar una exploraci6r anat0mica con cierta precisión."CZ9) 

e) GUERRA DEFENSIVA 

"La guerra es defensiva cuando se ha sufrido o se 

sufrirá de manera inminente un ataque injusto de otra potencia-

y se responde con la fuerza para evitar el ;trrasamiento del en~ 

migo" C30l 
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Sobre este particular, Alfred Verdross se

fiala con su peculiar agudez los siguientes dctallcs:" ... el con 

cepto de jurídico-internacional y el concepto militar del ata· 

que y la defensa no se identifican. En efecto, desde el punto-

de vista militar el atacante es el Estado que abre primero las 

hostilidades,mientras que en Derecho Internacional coman tiene 

la consideración de atacante el Estado que exige de otro la m~ 

dificaci6n de un estado de cosas y estás en vias de realizar-

su pretensi6n (Fundada o no fundada en derecha) recurriendo a · 

la fuerza. Y si el Estado amenazado se adelanta a tal ataque m!_ 

litar inminente, la guerra que emprende es una guerra dcfcnsi 

va en el sentido del Derecho Internacional. .. La guerra dcfens!_ 

va en el sentido del Derecho Internacional, prcsupone,pucs, --

siempre que el enemigo, para liaccr valer u11a prctcnsi611, l1ayn-

comenzado ya las hostilidades o, al mcnos,est6 a punto de ha-

ccrlo. Y si la guerra defensiva se hace ante un ataque que in-

justo, ya iniciado o inminente, tcne111os e11tonccs una g11crra de 

légitima dcfonsa."( 3Jl 

f) GUERRA ECO~OMICA 

Antes de abordar este tipo de guerra hnrc-

mos notar que se trata de un significatlu mL'l.J.fGrl(i...> Je lJ pal~ 

bra guerra, pues este voc.Jldo se ha .:iplic.:1d1) también a 1H1me10-

sos tipos de oposicí6n tanto conflicti\·os como competitii·os.Así. 

pues, hab!anüs de guerra ecrinómica, que si bien nu es un t6rmi-



- 24 -

no propiamente bélico, puede desencadenar a un movimiento ar· 

mado. C3ll 

El autor Robert Loring Allen, nos ilustra sobre-

este tema; "Guerra econ6mica es la intcrfere1.da por parte del 

Estado en las relaciones econ6micas intet·nacionales con el pro 

p6sito de mejorar la posici6n relativa de un país en economra, 

militar o política. Este concepto, aun gozando de un contenido 

analítico preciso, tiende a adquirir tintes emocionales, espe

cialmente en la aceptación de algunos de sus numerosos sin6ni-

mos: agresión, penetración, infiltraci6n, explotación, asalto, 

tensión, ofensiva, imperialismo,ataque, campana de agresi6n,

invasión e incursión económicas, y muchos otros .... 

La interferencia del Estado en beneficio del Es-

tado mismo es lo que distingue la guerra económica de otros tl 

pos de política econ6mica internacional. Es el intento cons--

ciente.'de fortalecer la posici6n económica, militar y polrtica

rclativa de un pars mediante sus relaciones ccon6micas con el· 

exterior. 

Tal actuación debe ser consciente; de otro modo, 

a un pars que se limitara a perseguir los beneficios derivados 

del comercio para sus cuidadanos sólo podría considerárselc --
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comprometido en la guerra económica si dicha acci6n mejorara 

de hecho su posici6n relativa . De lo que se trata es de la

posici6n del país dentro de la jerarquía de poder, de su -

posición con respecto a otros países, más que de un aumento

de su poder en t~rminos absolutos. Es algo asequible a cual

quier país que gane más de lo que ganan otros países, que &! 

ne cuando otros pierden o que pierda cuando otros países 

pierden más todavía. 

La guerra económica sirve a los fines del Est~ 

do, sean estos económicos, políticos, militares o una combi

nación de los tres. 

El mismo tipo de acción puede servir a los tres 

fines simultáneamente o, en algunos casos, un proceso de ac-

tuaci6n puede servir a uno de ellos a costa de otro o de los

otros. 

El exacto equilibrio entre los fines es deter-

minado por el conjunto de los objetivos del Estado. El Esta-

do, en efecto, tiene una función de utilidad, siendo la gue-

rra económica un esfuerzo por elevar el valor de una o más •• 

de las variables económicas o no económicas."(>>) 
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g) GUERRA FRIA 

"Es la situaci6n de hostilidad entre dos nacio--

nes o grupos de naciones en que, sfn llegar al empleo declara

do de las armas, cada bando intenta minar el régimen político 

o la fuerza del adversario por medio de la propaganda, Jas pr! 

siones econ6micas, el espionaje, la acci6n de organizaciones

secretas, etc." C34 l 

"Se dice principalmente de la situación de antE_ 

gonismo creada después de la Segunda Guerra Mundial entre -

los dos bloques de naciones, Occidental y soviético. Los EstE_ 

dos Unidos, Inglaterra y Francia por un lado, y la Uni6n So--

viética, por otro, ocuparon importantes zonas europeas que -

consideraban necesario dominar para su propia seguridad. No -

decididos a llegar a las armas para obligar a rectificar 

acciones, se plante6 una ofensiva recíproca en los campos de-

la economía y la propaganda, que se <lcnomin6 "guerra frí;1" - -

por contraposici6n a la "guerra caliente .. o armada. 

La Unión Soviética esperaba el hundimien-

to del sistema capitalista norteamcricann n cnusa de la <lepre-

si6n econ6mica tras la desmovilizaci6n <le Jos cj6rcitos y la -
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paralizaci6n de la industria bélica. Pero los Estados Unidos-

mantuvieron sus ejércitos y una producción bélica desconocida

en tiempo de paz. Por su parte, los Estados Unidos esperaban -

el colapso interior de la Uni6n Soviética por la ineficacia -

del socialismo. Confiaban que el monopolio norteamericano de -

la bomba at6mica evitaría el ataque directo soviético. La ay~ 

da militar y econ6mica a Europa y a países de otras regiones -

contribuy6 a hacer ineficaz el ataque comunista. La coexiste~ 

cia resultaba imposible. 

La amanaza de una guerra nuclear se ccrnia sobre -

todos los pueblos. Numerosas negociaciones entre representantes 

de ambos bloques, convencidos de que era muy dificil conseguir 

ventajas unilaterales en peligrosos forcejeos, pretendieron -

suavizar la tensión y llegar a acuerdos sobre desarme general,

que si bien fracasaron en sus resultados concretos, hicieron -

po,sible la distenci6n y un modo precario de coexistir que ale

j6 el peligro de una "guerra caliente" inmediata y generaliza

da." (35) 

La guerra fría, al contrario de una guerra armada,

es b~sicamente, de tipo ideol6gico y propagandístico. C3fil 

También con Ja rxpresi6n de guerra fría, se dcsig-
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nar1 las relaciones entre naciones que, sin estar en gucrra,

se amenazan mutuamente y compiten con su armamento.1 37 1 

h) GUERRILLA Y GUERRA DE GUEHRILLAS. 

La Guerrilla es "una forma de \·iolcncia ---

con un cierto grado de organización y permanencia que se man! 

fiesta por la actuaci6n de grupos instruidos con técnicas mi-

litares y que realizan ataques mfis o me11os frecuentes contra-

tropas del gobierno o contra Jugares estratégicos para Ja 

prestaci6n de servicios públicos. La guerrilla constituye una 

técnica de violencia estructurdda que se funda en Ja sorpresa 

del ataque y en Ja movilidad de sus actores; para cuyo éxito, 

usualmente, deben contar con un cierto apoyo de la pohlaci6n

civil, ésto último como una forma de rcvoluci6n contcmporl--

nea" ( 38 ) 

Guerrilla es una palabra de origen espafiol 

que, al parecer se us6 por vez primera durante la lucha de!

pueb!o contra Ja invasi6n napo!éonica de J 808; tal es el ca-

so de los guerrilleros de llon Francisco .Javier Mina. Pur Je-

finici6n guerrilla es una gt1crra ¡,cqucfia qt1e emprende un re-

<lucido grupo que ataca a las fuezas armadas proveyéndose as[ 

de material bélico.La guerr i J Ja generalmente es rural ,contando en 
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muchas ocasiones con el apoyo del pueblo. Sin embargo, en al 

gunos pafses de América Latina, se ha desarrollado la guerrl 

lla urbana. C39l 

Los principales recuses de la guerra de -

guerri 11 as son la sorpresa, la movilidad¡ la distribuci6n 

de fuerzas. La misi6n fundamental de las fuerzas guerrille--

res es infligir dafios a las fuerzas enemigas, sus instalacio_ 

nes, su producción ,su moral. Para ello utilizan el sabotaje, 

la emboscada, las incursiones y toda clase de acciones ofen-

sivas y defensivas normales que induzcan al enemigo a divi-

dir sus fuerzas, facilitando así a las propias el cumplimie~ 

to de sus objetivos específicos.La información procurada por 

las guerrillas facilita la redacción de planes y ejecución -

de operaciones.C40J 

El articulista Frankin Mark Osanka, con -

respecto a la guerra de guerrillas expresa lo siguiente: "En 

los tiempos modernos, Jos objetivos de la guerra de guerri-

llas han sido más políticos que militares. 

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundiah 

ha habido por lo menos 10 guerras revolucionarias que han em-

picado la guerra de guerrillas como medio principal de viole~ 
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cia. En la ma)'or parte de los casos, los 1 íderes n'vol ucio

narios han ascendido al poder nacional :•(4l) 

i) GUERRA l NTERNACION,\L 

Con respecto a la guerra internacional, el 

Lic. Ricardo M6ndez Silva considera que "es la que tiene 

Jugar entre dos o mis Estados y en la que se aplica el derc 

cho de guerra consuetudinario r convencional , independien

temente de que exista o no declarnci6n de guerra." C4zJ 

j ) GUUUt\ JUSTA 

El t6rmino guerra justa puede llegar a ser-

muy amplio, pues requiere un estudio extenso)' minucioso, · 

tomando en cuenta la evoluci6n del vocnhlo desde Ja antigU! 

dad hasta los tiempos actuales. Tal análisis Jo haremos en

cl Capftulo Jll. Sin embargo, adelantaremos brc1·cmentc un -

concepto. 

Para tal efecto, el Dr .. Jorge Adame Goddar<l 

expresa que: "En términos g0nl~ralr"i 1 guPrra justa es Jque~ 

lla que se hace en legítima dcfensn"[·l 3í 
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k) GUERRA LIMITADA 

El artfculLsta Rober E. Osgood, sobre el --

particular opina lo siguiente; "Guerra limitada es un término-

subjetivo y relativo que ha cobrado vigencia desde que se empE_ 

z6 a emplear, sobre todo, para distinguir a ciertos conflictos 

de las guerras emprendidas con fines y medios que los hombres-

consideran extremados. Las guerras limitadas son tan antiguas-

como la historia del g6nero humano. 

La guerra limitada se define actualmente,--

en términos generales, como una guerra que se acomete con fi--

nes que distan mucho de la subordinaci6n completa de la volun

tad de un Estado a la de otro y con medios que comprenden mu-

cho menos del total de los recursos militares de los beligera~ 

tes, dejando Ja vida civil y las fuerzas armadas de los beli--

gerantes intactas en gran medida, y conducente a una termina-

ci6n negociada, De modo m5s concreto, se define como una gue·· 

rra local no nuclear. (44) 

l) GUERRA MARITIMA 

El tratadista Charles Rousseau nos dice --

al respecto: " Existe guerra marítima desde el momeuto en que

el acto de hostilidad es re•lizudo por una fuerza naval, aun--
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que vaya dirigido contra el interior del territorio, como el 

bombardeo de un puerto por una escuadra, De igual modo, el 

ataque de un barco de guerra por un avi6n enemigo atañe a ln 

guerra aérea. El concepto de guerra aeronaval, si Hcnicamen- -

te puede tener alguna clasificación, no tiene ningBn contenido 

jurídico."C45l 

La Enciclopedia Jurídica Omeba, hace un aná 

lisis más exacto del efectuado por Rousseau en los si&uientcs

términos a saber: 

"l.a Guerra Marftima es la que se desarro

lla en la superficie o en la prof1mlu!:11! 

de las aguas del mar territorial de los-

beligerantes o en alta mar. 

No estamos de acuerdo con la definición de· 

guerra marítima que hacen algunos autores diciendo que es la -

que se desarrolla en el mar, porque dicha definición tiene las 

siguientes deficiencias técnicas, en nuestra opinión: 

1.~ Si decimos "en el mar", pareciera que ~ 

nos referimos Onicamcnte a la lucha·--

submarina, es dedr en Ja profundidad -
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de· las aguas marinas, por lo menos cabe la

duda; 

Z. Si decimos "en el mar", tambit!n cabría otra 

confusi6n, y es la de suponer que incluye -

la lucha at!rea sobre el mar, o por lo menos 

da t"ugar a esta posible confusi6n; 

3. Por Oltimo, no se distingue entre mar terri

torial de los beligerantes, alta mar, y mar

de los neutrales. 

Por todo ello, consideramos que debe definirse

·correctamente la guerra marítima como aquella que se realiza -

o desarrolla en la superficie o en la profundidad de las 

aguas del mar territorial de los beligerantes o en alta mar.< 46)" 

m) GUERRA NUCLEAR, ATCJ.l!CA, TEru-IONUCLEAR 

La historia de la guerra nuclear es muy breve. -

En 1945, dos armas de escasa potencia(¿?) lanzadas sobre ciud~ 

des japonesas dieron como resultado la rendici6n del Jap6n. El 

poder disuasivo de las armas nucleares tiene una historia más

rica, pero gran parte de esta historia no guarda mucha relaci6n 
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con asuntos de importancia actual. (47) 

Es a rafa del descubrimiento de la energía at~ 

mica y nuclear cuando empieza el hombre a fabricar armas con-

un gran poder de destrucción masiva. 

El tratadista mexicano Carlos Arellano García-

comenta al respecto lo siguiente: "la guerra nuclear es aqu~ 

lla en la que se podrían usar armamentos nucleares." C4Bl 

n) GUERRA PS 1 COl.OGI C\ 

Antes de abordar a la guerra psicológica, es 

necesario aclarar que se trata de un significado metaf6rico 

de la palabra guerra, pues dicho vocablo se aplica indistint~ 

mente a variados tipos de oposici6n tanto conflictivos como -

competitivos, así, pues, hablamos de guerra psico16gica, que-

si bien no es un término propia y completamente b6lico, su -

evolución, desarrollo y práctica puede llegar a culminar ine-

vitablemente a un movimiento armado. 

El empleo de la Guerra Psicol6gica no tiene n~ 

da de moderno: los libros de Herodoto, Jenofonte, Tuc[dides y 

C6sar presentan marcada tendencia propagandística. Aníbal re-
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curri6 conscientemente al terrorismo y Gcngis-Kan, al enviar 

agentes secretos por delante de sus ejércitos, sentó los pr! 

ceden tes de la "Quinta Columna". C49l 

El término Guerra Psicol6gica posee una rica-

variedad de significados. En primer lugar, nos encontramos · 

con la opini6n que ve en la guerra psicol6gica la suma total 

de esfuerzos de una naci6n por influir en las opiniones y la 

conducta de poblaciones y gobiernos extranjeros mediante el-

empleo de recursos que no son políticos, económicos ni milit!!_ 

res. Los que suscriben este punto de vista creen que la pro· 

paganda es el principal, pero no el Gnico ingrediente de la· 

guerra psicológica. 

En segundo lugar, existe la opini6n de que --

aquellos que piensan que la guerra psicol6gica incluye una -

,serie mucho m5s amplia de actividades, entre las que se cue! 

tan los actos simbólicos de violencia y de terror que tic--

nen por objeto intimidar o persuadir al adversario para que 

cambie de conducta. 

Los que defienden esta intcrpretacl6n inclu-

yen entre las formas de guerra psicológica ciertos tipos de· 

actividades encubiertas tales como el espionaje 1· la subvcr· 

si6n, al asesinato y otras formas de terrorismo, así como 
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la censura, cuando tales actividades tienen por objeto hacer 

cambiar la opinión o la conducta de determinados grupos. 

Otro punto de vista sostiene que la guerra psi-

cológica incluye también el intento de moldear las actividades 

públicas de la propia poblaci6n y comprenden el amplio cspec--

tro de acciones pol!tico-militares, guerrillas y otros actos -

paramilitares que se desarrollan en las áreas de la rrtaguar-

di a enemiga. (SO) 

La más sorprendente contrihuci6n de la psicolo-

gía a la guerra moderna ha consistido en la propaganda, cuyos-

p ropós itas son: 

1.- Persuadir a la propia naci6n de la justi-

cia y derecho de su causa, as! como de la 

perversidad de la del enemigo; 

2.- Persuadir a los neutrales de la justicia-

de la propia causa y de los beneficios 

que poclria rcportar1cs su triunfo; 

3.- Suscitar en el enemigo la duda de Ja jus-

ticia de su causa y L: rr11hida<l de sus-

jefes, fomentando toda tendencia a la des 

unión dentro de sus fronteras; 
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4.- Persuadir a la propia naci6n de que se 

posee la fortaleza suficiente para ob

tener la victoria final y combatir las 

corrientes de opini6n tanto derrotis--

tas como pacifistas; 

S.- Persuadir a los neutrales de que la -

fortaleza propia asegura una victoria

cierta y de que harían bien en prestar 

su ayuda para poder beneficiarse de --

ella; 

6. - Convencer al enemigo de la fortaleza -

propia y de la inutilidad de su rcsis-

tencia, creando en él una psicosis de

miedo y derrotismo. 

La guerra psicol6gica a escala moderna, fue 

empleada con insospechada eficacia por Jos nazis. Oespu6s de-

rív6 en la llamada "guerra fría", empicada por los nortenmcr.!, 

canos y por los rusos. (Sl) 

ñ) GUERRA QUIMICA 

Se dice de la utilizaci6n de sustancias veneno-

•as como medio de lucha, especialmente en forma de gases y l! 

quídos. (SZ) 
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Los principales tipos de armas químicas consis 

ten en agentes t6xicos normalmente denominados "gases veneno

sos", humos, destinados a ocultar zonas de operaciones y trani 

mitir señales, y substancias incendiarias. Aunque estos humos 

y gases venenosos se emplearon en otras épocas hist6ricas no

aparecieron en gran escala hasta la Primera Guerra Mundial. -

Los alemanes lanzaron por sorpresa, en 1915, una nube de clo-

ro en Ypres (Bélgica), causando m1is de 5, 000 bajas. En 1917 -

utilizaron la iperita, que no necesita ser inhalada, sino qu~ 

a través de los vestidos, puede llegar a destruir los tejidos 

del cuerpo humano. En la Segunda Guerr~ Mundial no se emple!!_ 

ron gases por rec[proco temor. Sin embargo, el uso de las ar· 

mas químicas aument6 enormemente en la Guerra de Corca y pos-

teriormente en la de Vietnam. (53) 

O) GUERRA s,\'ITA 

La guerra Santa es aquella que se hace por motJ. 

vos religiosos, y especialmente la que hacen Jos musulmanes · 

a los que no lo son. <
54 l 

Cabe hace notar que en la rcligi6n islámica, 

la guerra santa es denominada "Jihad". 
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p) GUERRA TOTAL 

El tratadista Max Sorcusen hace referencia 

a la guerra que denomina total en los siguientes aspectos: 

"El adelanto tecno16gico hizo posible la guerra total. La 

guerra total se caracteriza por tener objetivos militares li

mitados: destrucci6n del potencial militar y econ6mico del 

enemigo en su totalidad, y una devastaci6n tan grande como 

sea posible del país, poniendo al enemigo a merced del vence

dor. De aquí el concepto de "rendici6n incondicional" y las -

predicciones ocasionales de una guerra futura "destruirá" uno 

u otro sistema socioecon6mico. 

Actualmente, el esfuerzo de cada pafs belige

rante penetra todas las esferas de la vida, con el resultado 

de que pr~cticamente cada ciudadano enemigo se ve envuelto 

en la guerra, de unn mar1era tJ otra; <le aqui el concepto de 

"naciones en armas". 

De esta manera, la guerra total eliminó en -

grado considerable el principio humanitarin como factor res

trictivo en el comportamiento d~ Jc1s hrligerantcs. 

Nuevas armas qttc causan sufrimic11to inncccs! 
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ria-los lanza llamas, los bombardeos con substancias químico-

biológicas, y las armas nucleares-, por la extensión de su ca-

pacidad destructora y su efecto sobre la vida y la salud del--

ser humano, están en abierta contradicción con los dictados de 

la humanidad misma." (SS) 

Sobre la guerra total reflexiona Charles Rou--

sseau: "la guerra total contemporfoea se caracteriza, en pri

mer lugar, por su extensi6n en el espacio; ya que en efecto,

cn contra posici6n a las guerras localizadas en tiempos ante

riores: 

a) Universal (38 Estados beligerantes en --

1914-1918 y SS en 1939-1945) 1 

b) Su campo de acción desborda el marco es

tricto del territorio de los beligeran--

tes; 

c) Se extiende a toda clase de personas, i~ 

cluso a las no combatientes. 

Asimismo, la guerra total se caracteriza por su 

extensión en el tiempo, ello en cuanto: 

a) Su concepto se refleja en el acto jurídi 
ca que pune t6rmino a la lucha armada -
(armisticio-capitulaci6n de !918; rendl
ci6n incondicional de J94S, actos cuyos efec---
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tos polfticos y militares repercuten más 

allá del círculo de los beligerantes, -

afectando también a terceros Estados , y 

b) Se prolonga, tras el fin de las hostili-

dades en la ttguerra fría" ..... 11 (56) 

El tratadista Modesto Seara Vázquez nos amplia 

la idea de la guerra total, aportando algunos factores que han 

contribuido indiscutiblemente a que el fenómeno bélico prescn_ 

te el carácter ~e total: 

" a) La revolución industrial y el subsiguiente 

desarrollo de la técnica que ha tenido su 

aplicación al arte bélicu, y 

b) El establecimiento del servicio militar --

obligatorio,que ha evolucionado hacia Ja-

movilizaci6n general, y la posterior movi-

lizaci6n en masa. 

Es indudable que éstos factores hacen que la -

guerra total deba ser enfocada de modo distinto al que se ha--

era antiguamente. 

En Ja guerra total, se borra o se hace imperce2 
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tibie la diferencia entre combatientes y no combatientes, y -

entre el teatro de la guerra y las zonas que queden excluidas 

de tal calificacion."(S7l 

q) GUERRA ESPACIAL O COSMICA 

El último tipo o clase de guerra que abordamos 

en· este trabajo es ~l referente a la guerrn espacial o c6sm.!_ 

en. Lo ubicamos en este sitio, en virtud de que representa lo 

mis novedoso para el ~studio del fenómeno bélico. 

Podemos asegurar que la guerra espacial o c6s

mica surgi6 en un plano real y posible a ralz del discurso --

pronunciado por el entonces presidente de los Estados Unidos 

de Norteamérica, Ronald Reagan el 23 de marzo de 1983. En d.!_ 

c'ho discurso, Rengan anunci6 su "Iniciativa para la Defensa -

Estratégica" (Guerra de las Gnlaxins). 

En nuestro concepto, crcc.·mos qta· "e lr:it;1 del. 

plan mis decnbcllado e irresponsable por parte de un goberna~ 

te en los últimos años. Quizá la "Ir.iciativa de íll·fcnsa Es--

traté~ica" sólo sea un pretexto para militarizar el espacio -

c6smico , en el que una ve: instaladas naves y artefactos es· 
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paciales de procedencia estadounidense, éstos puedan a su vez, 

cualquier punto que se les antoje en la superficie terrestre, 

atacar con armamento nuclear. 

A este respecto, George W. Ball en un artícu 

lo denominado "La Guerra por la Guerra de las Galaxias", comen 

ta la actitud del presidente R. Reagan en los siguientes térmi 

nos: "Para cumplir con su objetivo de 'proporcionarles a nue~ 

tros hijos un siglo XXI una nueva esperanza, 'el presidente hi 

zo un llamado a la comunidad científica norteamericana para 

que 'vuelque su talento en aras de la humanidad y la paz mun-

dial (¿?) y busque los medios para neutralizar las armas nu---

cleares )' hacer que se vuelvan obsoletas." "Una vez que nucs- · 

tros científicos desarrollen un sistema de defensa nuclear 

infalible, no será necesario que nuestro país recurra a la re 

presalia para protegerse de la agresión nuclear". W.Ball pro

sigue y comenta: "La convicción e intensidad con la que ha-

bl6 lo hada parecer más un profeta que un presidente." (SS) 

Sostenemos que se trata de ·un aspecto real-

por las siguientes razones: 

1.- Fabricaci6n de n~ves que pueden salir -

de la atm6sfera terrestre y regresar a

la tierra sin tener que abastecerse de 

combustible en forma continua; 
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2. Por la instrumentación y ejecuci6n de vue

los espaciales que parecen tener como ffn

la investigaci6n cientffica. 

Por otra parte, sostenemos que se trata de una -

situación posible porque en el fondo de las operaciones espa-

ciales, se puede ad,·crtir que existe inmerso un interés comple

tamente militar, pues al contar con naves e instalacirncs en -

el espacio, podrían atacar a satclitcs pertenecientes a nacio

nes enemigas, o en otro caso,puntos ubicados en la Tierra. 

Es tan novedoso el tema que aDn no se haya en la 

doctrina un concepto que trate a Ja guerra espacial o cósmica, 

por lo que, en este sentido, nos atrevemos a definirlo de Ja -

siguiente manera: La guerra espacial o cósmica es la hipóteti· 

ca lucha armada que puede realizarse por dos o más potencias -

fuera del globo terráqueo. 

r) OTRAS CLASirlCACIONES 

En este apartado presentaremos de rn¡1ncra muy -

general, las dif~rcnlcs clasificaciones que pueden hacerse so

bre el fenómeno bélico. 

a) Desde el punto de vista jurídico: 
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"Desde el punto de vista del lugar donde se de 

sarrollan las operaciones bélicas, la guerra suele clasifi--

carse en: terrestre , marítima y aérea La existencia de 

normas jurídicas especializadas en cada tipo de guerra le da 

relevancia a este criterio clasificatorio. 

En lo que hace a la diversa actitud de los Es

tados participantes en la contienda y según la responsabili

dad de la iniciación de la guerra, ésta suele clasificarse -

en ofensiva y en defensiva. 

Una guerra es ofensiva cuando un Estado la lle 

va a cabo, o la pretende llevar a cabo, para la obtención de 

sus pretensiones. En cambio, la guerra es defensiva cuando se 

ha sufrido o se sufrirá de manera inminente un ataque injusto 

de otra potencia y se responde con la fuerza para evitar el -

arrasamiento del enemigo. 

Desde el punto de vista de la justicia en la p~ 

sición de los países contendientes, se ha clasificado tradi-

cionalmente la guerra en justa e injusta. 

Desde el ángulo de la certidumbre de la existe~ 

cia de la guerra, ésta puede clasificarse en guerra declarada o 
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no declarada. 

En cuanto al alcance de 1<1 guerra, ésta puede -

ser limitada o general. 

Ser9 limitada cuando el lugar de las hostilida-

des osté perfectamente localizado y no se extienda a todo el -

país de los beligerantes y no se ataquen las ciudades ;1tllc el

temor de actos similares. En c:tmhio es general la guerra cuan

do ra no se exceptCia lu¡;ar alguno <le los bel ip,ernntes en donde 

pueden tener efecto los acontecimientos b6licos. 

Por lo que hace al nCimero de países participan- -

tes la guerra pue<l<' ser bilateral o multilateral. Cuando la -

participación muJti lateral im·olucra a un gran númL'ro de Esta

dos se c.lenomina guerra ''mundial.'' 

Por último, desde C'l <lC'scubriMic-nto Je la cner-

gía nuc1car como engcnclr;1Jorn dP ar::i.:is Je t:randc;; pusihilida-· 

des de devastación, la guerra SC' ha tl;1si fica<lo l"'n "guerra · -

convencional 11 y "guerra nucll'ar 11
• 

La guerra C\lil\'rnciunal C'S ac¡twl la en la que las

partcs se abstienen de utilizar 1:1 L'flt.!rgía nuclear. La guc --
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rra nuclear es aquella en la que se podrían utilizar armamentos 

nucleares" C59l 

b) El Dr. Edmundo Hernández Vela Salgado dice: 

"Las guerras se pueden clasificar en muy diversas 

formas: de defensa o agresi6n; justa o injusta; punitivas o pr~ 

ventivas; de independencia, conquista o liberación; civiles, r!:. 

volucionarias, de secesión o internacionales; terrestres, mari· 

timas, submarinas, aéreas y espaciales; locales, regionales o -

mundiales; limitadas o totales; convencionales o químicas, bac

teriol6gicas, ecológicas, radiológicas, nucleares, etcétera•(?OJ 

c) Desde el punto de vista político 

"La guerra como instrumento político. 

Son muchos los criterios con los que se puede des 

componer el concepto de guerra: 

Por ejemplo: 

En relación con los grupos en lucha, la guerra --
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se llama: 

1) Internacional: Cuando se realiza cnt re Erupos 

sujetos al ordenamiento jurídico internacio 

na!. 

2) Interna o civil: Si se real iza entre miem-

bros de un mismo grupo organizado (ciudada

nos de un mismo Estado) 

3) Colonial: Si los grupo• cunten<licntes son -

pueblos de civilizacd.ones diversas, una de 

las cuales es inferior a la otra. 

En cuanto a la intención o la psicología de los 

protagonistas, la guerra se subdivide en: 

ser: 

rrn puede ser: 

Ofensiva 

Ocfens i va 

Preventiva, o de nervios. 

En rclaci6n al tipo de armas uti !izadas, puede -

Convenc iona 1. 

- i'iuclear. 

En reJat.:iéin a ]os objl'tivos porseguiJo~~, la gu~ 

!.imitada (guerra poi !tica de acuerdo cnn cl

conc~pto Je Kar! Ven Clausewit:.J 
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- Total o Absoluta(cuando se llega a las 

últimas consecuencias). 

La guerra como instrumento político: 

Cuando la guerra es absoluta, tiene por objeto-

la destrucci6n total del adversario. 

Cuando la guerra es limitada: (la que R. Aron -

llama "guerra real") es un instrumento para un

fin deseado. 

La política,"inteligencia del Estado personifi
(61) 

cado", utiliza dos instrumentos: la diplomacia y la guerra." 

d) Desde el punto de vista sociol6gico 

"Existen dos tipos principales de guerra: 

1) El primero es el llamado de ordinario, 'inte!_ 

nacional' ,aunque las partes implicadas pue- -

den no ser verdaderas nacioncs,cn el sentido 

estricto del término.Son siempre sociedades-

que actúan a través de la institución del Es 

tado. 

2) El segundo tipo de guerra es el usualmente-· 

denominado "civil", en el que la lucha se libra 
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- so -

entre secciones distintas de un mismo cuer 

po político. Con frecuencia tales guerras-

adoptan la forma de rebelión ~n cuyo caso-

la soberanía pol[tica de un grupo es m5s -

una cuosti6n de convicci6n, <le aspiraci6n

y de teoría que de realidad. La causación, 

los m~todos y las consecuencias de estos 

dos tipos de guerra es probable que •can 

por completo difcrcntl's." (ú2) 

e) Des~nto de vista histórico 

Bajo este aspecto, nos encontr;1mos con dos· 

1 .- "La historia de la guerra puede divi<li: 

se en cuatro fases histórico-cualitativas: 

1.- Guerrn animal (en sentido psicológico), 

2.- Guerra primiti\•a (en sentido sociológi--

ca), 

3.- Guerra hist6rica entre grupos civiliza-

dos (en sentido jurídico), y, 

4.- Guerra actual (en sentido tccnol6gico). 
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De este modo, la definición de la guerra 

se va enriqueciendo cada vez más con nuevas dimensiones a 

medida que avanza la civilización, respondiendo, por lo mis 

mo, cada vez más a la naturaleza del fenómeno. 

En. correspondencia, las interpretaciones so-

bre las causas de la guerra son de origen psicológico, so-

ciol6gico, jurídico o tecnológico. 

El estudio de la guerra animal es sumamente 

instructivo para los fines de una comprensión cada vez mds 

clara de los instintos qu~ llevan a los hombres a atacarse 

entre si. Sin embargo, a pesar de las semejanzas, son impar 

tantes tamhién las diferencias que reflejan las diversas -

funciones de la guerra animal y de la humana. 

Por ejemplo, la guerra animal es sobre todo 

guerra entre especies diversas, en tanto que la guerra hum~ 

na es una guerra entre miembros de la misma especie. 

Las estadisticas muestran una elevada corre-

laci6n entre la guerra y el grado de lntPrdependencia de -

los Estados. 

De este modo la primera (guerra Jnimal) debe 

interpretarse funcionalmente en términos de la sociedad y de la 
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cultura. 

La primera (guerra animal) asegura el equilibrio, 

la segunda (guerra humana ) el cambio." (63) 

2. "Se puede dividir la historia de la guerra en 

cinco grandes etapas. 

1. Animal. 

2. Primitiva. 

3. Civilizada· 

4. Moderr.a · 

S. Contemporánea. 

1 • GUERRA AN H~\L 

Los animales no suelen utilizar más armas-

que las corporales que les brinda la he--

rcncia, aunque en ocasiones los monos lan-

cen piedras y ciertos simios superiores --

utilicen mazas. 

2.GUERRA PRIMITIVA 

Los hombres primitivos, antes de entrar en 

contacto con la civilización, estaban dot~ 

dos de lenguaje, pero no de escritura, su

organizaci6n polrtica eran los clanes, los 
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pueblos o las tribus basados todos en el 

parentesco; tanto en la caza como en !a

guerra utilizaban piedras, mazas, lanzas, 

arcos y flechas para atacar, y pieles de 

animales y escudos para defenderse. 

3.GUERRA CIVILIZADA 

Se considera por lo general que los pue

blos primitivos accedieron a la catego-

rra de "civilizados" cuando dispusieron

de un lenguaje escrito, una agricultura o 

una ganadería sistemática y una organiz~ 

ci6n política jerarquizada que controla

ba un territorio determinado.Se desarro

llaron las clases económicas y poi íticas, 

surgieron centros comerciales y aumentó 

la población. La guerra se convirtió en

una institución dirigida por una clase-

especializada cuyo objeto era el pillaje 

la adquisici6n de nuevos territorios, el 

comercio o la expansión religiosa o ideo 

16gica. 

El uso del caballo o del carro facilit6-

la movilidad en la guerra, los cj6rcitos 

se disciplinaron, se fortificaron las 

ciudades y se inventaron nuevas armas de 

asalto. 
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Las caracter[sticas de la guerra variaron 

segDn las diferentes civilizaciones y las 

diferentes etapas de una mismo civilizaci6n. 

4. GUERRA MODERNA 

El uso de la polvora en la guerra y de la -

imprenta en la propaganda nacionalista, así 

como los descubrimientos, llevados a cabo -

por .los europeos , de las civilizaciones de 

América, Asia y Africa, que acabaron con Ja 

concepción medieval del universo y del mun

do, inaguraron la historia moderna. 

Su desarrollo continuó con la exploración y 

explotación de los territorios descubiertos, 

donde se establecieron contactos pcrma11e11tes 

con otras civilizaciones. 

El Renacimiento dio a conocer a Europa las -

ideas de la AntigDcdad y propagó el humanis

mo; La Reforma tcrmin6 con la unidnd f1r ln -

cristiandad, y c11 to<lcls ¡1artcs se impuso la

idea de la soberanío territorial del Estado, 

tal como la concebían ~laquiavelo, !ladino)' -

Hobbes, acentuando Ja importancia del pudcr

militar como hase de In nutoridod polltica. 
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Este peri6do comen26 con las guerras 

de expansi6n turca contra el Imperio -

Bizantino, que terminaron en 14S3, --

cuando los turcos tomaron Constantino-

pla usando por primera vez Ja p6lvora

en el asedio. 

S, • GUERRA CONTEMPORANEA. 

La historia militar contemporJnea co

menzó con el uso de armas atómicas al 

final de la Segunda Guerra Mundial y

continu6 con el desarrollo de los 

aviones a reacci6n, los proyectiles in 

tercontinentalcs y los sat6lites esp! 

cial es. 

Estos inventos han tenido una influcn 

cía mAs revolucionaria sobre la gue--

rra que la falange o la legión en la· 

historia antigua, o la pólvora, laª! 

tillcrfa y las armas cortas en la mo· 

derna." (64) 

f) Desde el ptmto de vista del Marxismo-Lcninis 

El marxismo-leninismo distingue dos tipos de 
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-Las Guerras Injustas son la continuación de la 

política de las clases explotadoras y sirven al 

fortalecimiento de su dominio y su enriquecimie~ 

to, impiden el progreso social, defendiendo lo -

anticuado, lo caduco. 

-Las Guerras Justas persiguen el objetivo de li

berar al pueblo de la opresión de clase y nacio 

nal. (65 ) 
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ESTUDIO HISTORICO 

CAPITULO 1 I 

1.- SURGIMIENTO DE LA GUERRA 

Los mSs antiguos testimonios de vida humana nos re

velan que, apenas existieron comunidades, se crearon organizaci~ 

nes que las defendieron contra otros grupos sociales. 

De conflictos armados nos hablan tanto las pinturas 

rupestres como los jeroglíficos egipcios, tanto los viejos códi

ces como las más remotas tradiciones orales. Y la historia de 

las naciones aGn hoy se escribe, no refiri6ndose a los avances 

culturales y sociales, sino en t&rminos de victorias y derrotas

en el campo de batalla. {ób) 

AGn no se sabe qu6 extrafias motivaciones impulsan -

al hombre a dar muerte a sus semejantes, porque al repasar la ·

historia de la guerra se encuentran en ella no los poderosos me-

tivos que obliguen a guerrear, sino mSs bien pretextos para --

iniciar el conflicto. 

En las fipocas más remotas de la prehistoria, los -

miembros del clan estimaban natural y justo que el var6n mds ---

ft1crtc se erigiese en su jefe y atendiera en primer lug;1r a sus

propias apetencias , reservándose lo mejor y dejando el ros-
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to para sus subordinados; acaso una reminiscencia ancestral de 

~sta vieja ley biológica nos impuls6 a justificar que la razón 

de nuestra fuerza supera a la raz6n de los demás. Como quiera 

que sea, el instinto b6lico se encuentra tan arraigado en el ho! 

bre, que ~ste supuso que la guerra era anterior a su presencia -

sobre la Tierra : las diversas historias de la creación que r"s

han legado distintos pueblos arrancan, en su mayoría, de un con

flicto armado entre dioses: Ja propia historia biblica se ini-

cia con un fraticidio. Asi, la guerra ha sido una constante his

tórica de todos los pueblos en todas las épocas, aunque existen

algunas excepciones. 

Consideramos que la guerra, como fenómeno b6lico 

ha ocurrido en la convivencia humana desde hace algunos milenios. 

Tuvo que ser indispensable la aparición de seres humanos para -

que este fenómeno hiciera su aparición pues la guerra unicamente 

se verifica entre nuestra especie. 

Al 11l1scar las primeras manifcstacia11cs <le guerra 

entre nuestra especie, nos encontramos con la valiosa 011ini6n de 

el General mexicano Alfonso Corona del Rosal que en los siguit•n· 

tes términbs sostiene que: "La aparición dl' l !lomo Sapiens, o sea 

el glnero humano,data de finales del pcrln<lo Plioc~no -antes de

la primera Edad Glacial (550,000 ar.os A.C.) - fecha 'te los primL·ro" 
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utensilios primitivos encontrados, estos vestigios consisten en 

pedernales afilados cuya forma facilitaba asirlos con una mano. 

Los hombres de Neaderthal-primeros seres huma-

nos, prevalecieron durante decenas de miles de años hasta que -

hizo la aparici6n de otros salvajes mfis adelantados e inteligeg 

tes: los hombres de Cro-Magnon. La lucha entre los hombres de

Neandcrthal y los de Cro-Magnon constituye el primer enfrenta--

miento en la historia de seres del mismo género, aunque de dif_«:. 

rente ettpccic. 

Los hombres de Cro-Magnon lucharon contra los--

de Neanderthal arrojandolos de sus cuevas y terrenos, persi---

guiéndolos hasta su total exterminio. Extinguida la raza de --

Neanderthal, los vencederos empezaron a caminar en pos de terr! 

nos libres de hielo. Prosiguieron su vida e iniciaron la histo

ri." d<· la humanidad y de sus luchas guerreras." (fi7l 

Como cat1sas inmediatas de Ja guerra encontramos 

las ,. it:lli<·ntes: El deseo dt• botín, el impulso sexual, el canib:i. 

lismo, la caza de cabezas o trofeos, los sacr·ificios l1umanos y

el afan de gloria. (68) 
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Sobre el origen de la guerra J.W.Burton nos 

comenta: "El origen de la guerra, junto con otros males, han -

sido comUnmente cargados a la cuenta de la naturaleza del hom-

bre. La mayoría de los cient[ficos y aUn el hombre coman y co

rriente de todas las épocas, han sefialado al ser humano como -

la causa de la guerra, por su egoísmo, su codicia, su agresi--

vidad, su instinto de conservación, su ignorancia y su falta-

de discernimiento y guía espiritual." (69) 

Mis tarde hubo dos causas dominantes para un 

elevado nUmero de conflictos: el deseo de expansi6n territo··· 

rial y el enfrentamiento de religiones y culturas, al tiempo -

que se iban "civilizando" los objetivos bélicos o al menos Ja

forma de exponer la cruda realidad. Se iba a Ja guerra para r~ 

parar ultrajes a la dignidad nacional ( y de paso quedarse con 

algunas tierras del enemigo), para defender los altos intere-

ses de la naci6n (en menoscabo de los altos intereses del veci 

no) o para llevar la luz de la civilización a pobres pueblos

atrasados (y quedarse con su oro o marfil, naturah1cnte). Lo -

cierto es que la gran mayoría de las contiendas responden a mo 

tivaciones económicas incluidas las guerras religiosas, por-

mucho que se invoque al Sefior de los Ejércitos antes de comen· 

zarlas. (70) 
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El tratadista mexicano Carlos Arellano G., en re-

ladón con las causas de la guerra nos ilustra: "Desde la época-

de llugo Grocio preocupaba determinar las cuas as de la guerra, -

ya que ello permitía calificar la guerra como justa e injusta ... 

La guerra puede tener como motivo inmediato que a un Estado se -

infrinja grave injuria no susceptible de repararse en forma dif! 

rente. 

Aristóteles decía que "convenfn que cada uno, t~ 

mase las armas en su defensa, si hubiere recibido alguna inju---

ria. 11 

Hugo Grocio puntualiza tres importantes causas -

de la guerra: 

-La de f cns a; 

-la recuperación de las cosas; y 

-el castigo." 

Prosigue Arcllano García dicien<lo: "La causa ·-· 

real puede tratar de ocuparse e invocarse por el pals provocador 

una c;lu,a a¡1arcntc como espacio vital 1 estado <le neccsiJa<l, des-

tino manifiesto, dcmocraci:1, auto<lctcrminaci6n) descolonización, 
"[71) cte. 
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Por otra parte el Lic. Xa\•ier Campos Ponce, en 

relaci6n a las causas o el origen de las guerras expone un -

interesante punto de vista: "Entre las justificantes de las -

guerras en la historia del mundo destacan los conceptos "au-

mento de poblaci6n" y "espacio vital" y son usados con mucha-

profusi6n. 

La casi totalidad de las traslaciones de masas-

humanas han sido mediante la presión armada y sangrienta, au! 

que hay ejemplos de movimientos de coman acuerdo entre pue·-

blos que llegan y pueblos que los reciben. Esto Oltimo no es 

frecuente y desde los tiempos nómadas y los clfisicos hasta 

nuestros días la ocupaci6n de tierras ajenas ha sido por me-· 

dio ele la guerra." (7Z) 

Como hemos visto, el surgimiento de la guerra · 

implica un análisis desde un enfoque multidisciplinario, pues 

materias especializadas como la psicología, la economía, el -

derecho, la sociología, por decir algunas, aportan diversas 

causas referentes al fenómeno b!lico. Es imposible, en un tr! 

bajo de !sta magnitud abordar todas aquellas corrientes y 

tendencias que hablan sobre este punto. 
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2,- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA GUERRA EN LOS PUEBLOS. 

a) MESOPOTAMIA 

La historia de Mesopotamia se remonta al afio 

3200 A.C. aproximadamente. Este pueblo representa la cuna de-

las civilizaciones babiJ6nica y asiria. 

Sumer es una región de la baja Mesopotamia, con

tigua al Golfo P6rsico, ubicada entre los ríos Tigris y Eúfra-

tes, Los sumcrios formaron las ciudades-estado de Lagasch, Ur, 

Uruk, Eridu, Umma, Larsa, lsin, Erech y Nippur. Estas ciudades 

sostuvieron guerras entre sr con tendencia a la hegemonía pero, 

tambi6n mantuvieron relaciones pacfficas con sefialamicnto de -

sus respectivos derechos y obligaciones. ( 7 3) 

El historiador Leonard Cottrcll en su obra "Meso-

I\otania" nos ilustra: 

"Fn el año 2700 A.C., hubieron conflictos fronte-

ritos entre 1 as ciudades· reino de Lag a sch y Umma. Cada ciudad -

gobernaba una superficie de tierra <le Ja cual se ahastccfa de-

alimentos y ;1gua, Los 1n~1rcadorcs de fronteras (estelas). se -

colocaban para indicar Jos limites del territorio pertcnccien--
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te a cada ciudad, y la guerra entre Lagasch y Umma estalló -

porque el gobernante de Umma violando a la vez la decisión --

divina y la promesa humana, arrancó la estela de la frontera-

y penetró en la llanura de Lagasch. Despu6s de la batalla --

los dos jefes se reunieron y redactaron un tratado: Señalaron 

la frontera; hicieron pasar el foso del canal de ldnun a la -

llanura de Guedina (territorio situado m~s al norte, perten..:. 

ciente a Lagasch); colocaron estelas inscritas a Jo largo de

dicho foso, pero se abstuvieron de penetrar en la llanura de

Umma. Para hacer menos probables los conflictos futuros, las 

ciuda~es rivales dejaron una faja de tierra sin ocupar en el

lado de Umma, como una especie de tierrn de nadie ... C74 l 

Los sumerios, a pesar de su prosperidad y civ! 

lización no eran pacíficos. !.as ciudades de Ur, Uruk, I.aga:;_ 

ch, Kish y Umma guerreaban frecuentemente entre sí y tambi6n

con los semitas. Los semitas eran nómadas que vivían en el -

desierto y se alimentaban con Jos productos de sus rebaños de 

ovejas y cabras; y envidiaban las riquezas de las ciudades s~ 

merias. Intentaron apoderarse de el las en dos formas: el co--

mercio y la guerra. 
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En la guerra los sumerios generalmente veneran 

a los semitas, porque fabricaban y utilizaban espadas y otras

armas de metal. Además, se habran adiestrado para luchar en 

compañras , mientras los semitas peleaban desordenadamente. 

En el año 2700 A.C., Lugal-Zagizzi se convierte 

en rey de Umma y Uruk. Este monarca pas6 a dominar toda Sume-

ria y envió ejercitos a conquistar parses que se extendían de

mar a mar: del Galgo Pérsico al Mediterráneo. 

En el año 2650 A.C., Sumeria es dominada por --

los semitas, 

El rey semita Sarg6n gobernaba en Akkab, ciu-

dad que los semitas habian construido al norte de Sumeria. 

Sarr,6n conquist6 Sumeria y otras regiones si-· 

tundas al norte y al oeste, más allá de sus fronteras, entre

cllas Babilonia. 

Durante más de doscientos afias, Jos acadios do 

minaron a los sumerios,pero después, en el ano 2500 A.C., és

tos lograron sacudir el yugo de aquéllos )'volvieron a cjer- -

ccr el poder en su país. Después de esta guerra el pars es --
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llamado Sumeria y Akkad. La civilizaci6n semita devor6 a la-

Sumcria. 

Cerca d~ la ciudad de Akkad, el norte de Su-

merla, estaba ubicada la ciudad de Babilonia. De esta ciudad 

se apoderaron los ameritas, tribu semita proveniente de la -

parte de la Mesopotamia situada al oeste de Akkad. 

Los ameritas convirtieron a Babilonia en una 

gran ciudad. Se hicieron cada vez más fuertes, hasta que uno 

de sus reyes, Hammurabít comcnz6 a gobernar en Babilonia; d~ 

min6 toda Sumeria y Akkad y conquistó muchos paises vecinos. 

Sumeria y Akkad pasan a formar parte del reino de Babilonia, 

como su nueva capital. (7S) 

b) RABILONlA 

La historia de Babilonia comienza al rededor -

del año 3,000 A.C., en las márgenes del Eúfrates , cerca de-

Akkad. 

Al principio , Babilonia estaha habitada por Se-

mitas. En el año 2,200 A.C. , aproximadamente, los ameritas-

una tribu semita se establecieron alll. Los amoritas 
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aumentaron el poder )' la grandeza de Babilonia. Sus reyes go-

bernaron cada vez más ciudades hasta que, cerca del año 21 ºº 
A.C., surge un poderoso rey llamado l!ammurabí, gracias al 

cual Babilonia pas6 a dominar todos los paises que la ci rcun· 

daban. 

Posteriormente, la tribu de los kasitas lle-

varen el caballo a Babilonia y la conquistaron. Los kasitas -

lograron aduefiarse del poder y gobernaron poco después del -

fin del reinado de Hammurabí. 

~os kasitas no eran civilizados, por lo que -

los habitantes de Babilonia sufrieron bajo el yugo de éstos.

El siguiente capítulo de la historia ya no lo escribirá Babi

lonia, sino los asirios, un pueblo qtcvivia cerca, hacia el -

horoeste, junto al Tigris. 

Los asirios lucharon constantemente contra 

enemigos que querían conquistar ,\ssur, capital _de Asiria. 

Entre los babilonios r los asirios existieron 

muchas semejanzas, sin embargo, no mantcnf:1n rclncioncs ¡1mis

tosas. Pasaron la mayor partc r:ucrrcnnJo y rn varias ocasio· .. 

nes los asirios defendieron a su pequefia ciudad Je los ata-

ques de los babilonios. 
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Sus vecinos del nPrte, los hititas, eran muy 

salvajes y periódicamente conqusitaron la ciudad de Assur, cn

ella se establecieron hasta que fueron expulsados por los babl 

lonios. 

Tras varios siglos <le luchar y defender su -

territorio, los asirios , hacia el año de 1300 A.C., se conviE 

ticron en expertos guerreros. Los asirios primero vcncicro11 a

los hititas y los expulsaron del Valle <le Edfrates. Luego pe

learon contra Babilonia y la conquistaron. 

Los generales asirios mandaron construir 

grandes aparatos que utilizaban contra las murallas de las ciu 

<lades enemigas. Estos aparatos se parcelan a un tanque, a una

excavadora 1 a un espolón y a un martinete, todo en uno. B§sic! 

mente, eran grandes torres, en cuyas cimas habla otras torres· 

m5s pequenas, desde las cuales los soldados podían disparar -

sobre los habitantes de la ciudad asedia<la.Tambi~n tenlan pe-

sados arietes, que golpeaban las murallas <le ladrillo de una-

ciudad y los deshacldn. 

Los asirios aprendieron de los hititas a ha

cer espadas de hierro. También lograron hacerse temer con su -

crueldad. 
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Asiria tardó varios siglos en dominar los va~ 

tos territorios que formaron su imperio. En el año 732 A.C.,

Damasco cayó también bajo el ataque asirio. 

El rey guerrero asirio, Sargón II, utilizó -

los impuestos y el producto del saqueo a los pueblos conquis

tados para construirse un palacio, cerca de Nínive. 

Posteriormente Sennaquerib, hijo de Sarg6n -

II, destruyó la ciudad de Babilonia cuando ésta intentó rebe

larse contra el, gobierno de los asirios. Los soldados de Se-

nnaquerib destruyeron totalmente a Babilonia, mataron a todos 

sus habitantes, destruyeron las casas y cavaron un canal en-

tre las ruinas . 

Durante los reinados de Sargón JI, Sennaque-

rib y los reyes guerreros que los sucedieron, la gucra fue la 

ocupación principal de los asirios. Así como un negocio prov! 

choso; caravanas provenientes de varias regiones llevaban trl_ 

butos a N[nivc, capital de Asiria, hasta las ciudades griegas 

de la costa del mar Jónico debieron entregarle tributo. 

Sennaquerib deseaba conquistar Egipto, envió

un poderoso ejército con ese fin. Para llegar a Egipto, el -
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ej~rcito ·asirio debía atravesar Palestina, pa[s donde vivían 

los hebreos. Al llegar ahí, el ej~rcito asirio estab!eci6 su --

campamento y a la mañana siguiente todos sus integrantes hah[an-

muerto debido a una plaga. DcspDcs , otro cj!rcito asirio lleg6-

a Egipto y lo conquist6. Durante algún tiempo los egipcios paga-

ron tributo a sus dominadores. 

Posteriormente tribus salvajes atacaron a Siria por 

diversos lados: modos y persas, por el norte, y por el sur , una 

tribu del desierto: los caldeos. 

En el año 612 A.C., los caldeos, con la ayuda de - -

los persas, atacarbn N[nive, capital de Asiria. De esta manera, 

el poder asirio se desvaneció totalmente. 

En el año 539 A.C., Babilonia volvió a caer. Esta-

vt!z fueron los persas quienes, acaudillados por su emperador Ci

r9,tomaron la ciudad. C76 l 

c) HITITA 

Los hititas habitaron en el Asia Menor • en una-

región situada al Sur del Mar Negro y al norte de Ja Meso- -
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potamia, entre los mares Egeo, al oeste, y Caspio, al este, -

aproximadamente en el año 2,500 A.C. 

Los hititas utilizaron el hierro, con el que-

fabricaban espadas y otras armas, las cuales usaron en la gu~ 

rra. Los hititas, provistos de estas armas, se dirigieron ha-

cia el sur, al rededor del año 1400 A.C., invadieron Siria, -

lugar donde vivían los arameos, impidiendo a los reyes egip--

cios conquistarla. 

Antes del año 1400 A.C., los hititas y los 

egipcios ya se habían conocido, tanto en la paz como en la 

guerra. C77l 

Sobre los hititas , en materia de guerra, J~ 

sé Pijoan en su obra "Historia Universal", comenta lo siguicB 

te: 

" ..•.. la fuerza de su imperio estaba basada -

en el ejército y en la guerra." 

Los hititas instrumentaron tres tipos de tra

tados de paz o alianzas, cuyas clftusulas eran mis o menos con-

cesivas, segGn el poder militar del enemigo. 

Con las grandes potencias de poder semejan--
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te al suyo, los reyes hititas firmaron pactos de alianza en igua! 

dad de condiciones. Por ejemplo, el firmado por Hattusil !!! con

el faraón Ramsés !! de Egipto hacia el año 1270 A.C. El tratado -

determina la reciprocidad de derechos y deberes entre las partes. 

A diferencia de las paces firmadas con los pueblos derrotados,que 

se hacen para el rey vasallo, esta paz se firma con el rey egip-

cio,f6rmula que denota igualdad de condiciones.Se acompaña al tr~ 

tado un juramento de que las condiciones de paz serán cumplldas,

tomandose a los dioses de ambos reinos en calidad de testigos. 

Si alguna de las partes viola el tratado, sus dio 

ses le infligirán un castigo, o en el mejor de los casos, su fa! 

ta quedar5 impune, pero la enemistad volverá a nacer entre ambos 

y la guerra será el fruto de su infidelidad. 

En algunos casos, los hititas firmaron tratados-

de protectorado: el firmado por Supiluliuma con el reino mitanni. 

Algunas cláusulas del acuerdo tratan al enemigo 

con benignidad, ofreciéndole condiciones equitativas y justas. 

Otras en cambio, se recrean en humillarlo y ponen <le manifiesto

la superioridad del Gran Rey de los hititas. Se les exige en cog 

tigcntcs militares para casos de guerra. 
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El vencido con quien se firma la paz gozarfi de· 

la protecci6n del rey hitita, pero verá limitada su actividad

diplomfitica con otros países; no podrá declarar guerras ni es· 

tablecer alianzas con los otros países sin el reconocimiento y· 

la aceptaci6n de los hititas. 

También hubo una tercera clase de tratados de · 

paz, llamados de vasallaje, que los reyes hititas firmaron con 

aquéllos pueblos a quienes derrotaron, por ejemplo, con el pue 

blo amurru o con el rey de Nuhase, imponiendo al derrotado es· 

tricto deberes, aunque conserva de derecho Ja propiedad y ad·· 

mir.istraci§n de sus territorios. 

Está obligado a ayudar al rey hitita en guerra -

contra enemigos de dentro del pais o de fuera. El tratado prec! 

sa la cuantía de la ayuda, tanto en hombres como en material 

guerrero. El vasallo tiene prohibido cualquier levantamiento o· 

ataque al Gran Rey. 

Anualmente se renueva la sumisi6n del vencido al 

rey hitita. 

El tratado concede al vencido el derecho de rcci 

bir ayuda de los hititas en caso de ser atacado por un tercer · 

ej!rcito. De este modo, el rey hitita viene a ser el verdadero· 
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protagonista y director de las guerras de sus vasallos. 

Estos tratados son impuestos por Ja voluntad uni
(78) 

lateral del rey hitita , fijando las obligaciones del vasallo:• 

d) EGIPTO 

En el afio 4241 A.C, Egipto se encontraba dividl 

do en ciudades o distritos, cada uno con su propio jefe o rey. -

Poco después, algunos jefes empezaron a conquistar los distritos. 

Estas conquistas provocaron dos reinos en Egipto: Uno de ellos,-

el Alto Egipto, estaba situado hacia el sur y constitura el rei

no de la Casa Blanca, El otro, el Bajo Egipto, situado en el nor 

te, formando el reino de la Casa Roja, 

En el afio 3400 A.C., el rey Menes uni6 a Jos dos 

Egip~os bajo su cetro. 

Entre los aftos 1788 y 1589 A.C., Egipto y varios

países vecinos fueron invadidos y conquistados en Ja región del -

Delta del Nilo, en el Bajo Egipto, por los hicsos, un pueblo b5r-

baro y n6mada. 

Tebas, por estar situado lejos del Delta, sufri6-

menos durante Ja invasi6n <le los hicsos a diferencia de las regiQ 

nes septentrionales. Tcbas conserv6 sus reyes tebanos. 
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En iol¿fio 1580 A.C., el monarca tebano Ahmosis -

asumió el poder sobre todo Egipto, tras la liberación del país. 

Ahmosis combati6 a los hicsos y contra varios monarcas de los 

distritos en que estaba dividía Egipto. En los veinte afies de su 

reinado, los hicsos fueron echados del país,se reconquist6 el 

reino negro y los jefes de los distritos fueron dominados. 

Ahmosis y los faraones que lo sucedieron empren

dieron guerras y edificaron un imperio que dur6 mfis de un siglo, 

Este período es denominado el del Nuevo Imperio , y abarc6 et -

período entre 1580 y 1350 A.C., y hubo en él tres reyes: Hatshe

put, Tutmosis o Tutmosis 111 y Akhenaton (1375-1358 A.C.). 

Ahmosis 1 es sucedido por Amenhotep y ~ste a su

vez por Tutmosis I. Estos reyes combatieron victoriosamente en

Nubia -al sur-, y en Siria, al nordeste de Egipto. Luego Egip-

to pas6 a ser gobernado por la reina Hatsheput, hija de Tutmosis 

l. En su reinado, Hatsheput no envió ej6rcitos a conquistar---

otras regiones, se ocup6 mfis por la religi6n que por la guerra.

Atendi6 los asuntos de Egipto y dej6 que ntrns naciones hicieran 

lo mismo con los propios. 

rrero: 

A la muerte de l!atsheput, ocupa el trono un guc -

Tutmosis III, hijo de Tutmosis l. Tutmosis l 11 condu-

jo a sus ej!rcitos en todas direcciones, movido por la nmbici6n 
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de riqueza extensas regiones. Llev6 sus fronteras hasta más 

alll del ria Eófrates, En su primera campana se apoder6 de 

119 ciudades o distritos, despu~s de conquistarlos los incorpo

ró a su imperio y les oblig6 a pagar un tributo anual en oro, -

ccroales y otros productos, gracias a los cuales Egipto se enri-

quece.Bajo el reinado de Tutmosis III, en el afio 1450 A.C. ,Egi[ 

to domina casi todo el mundo entonces conocido. 

En la historia de Egipto a partir del afio J350 A.C. 

en con tramos a Ha rmhab, un genera 1 de 1 ejército que se hi :o fa - -

ráon . A este rey le siguieron varios más , de los cuales doce · 

tuvieron el mismo nombre: Ramsés. ( 7 ~l 

José Pijoan, en su obra "Historia del Mundo", nos -

comenta "Ramsés 1 y su primogénito Seti prepararon l:i recon4uista

de Siria, de manos del imperio hitita o heteos, ~stos consti----

tuian un pueblo que habitaba las montafias del Asia Menor. Los hl 
titas conquistaron el pals y lo colonizaron con bandas de guerra, 

representando los nuevos enemigos de Egipto. 

Scti 1 tuv0 que mantenerse a la dcfcnsiv:t en los ir 
mi tes de la a e tu a J r a J es t í na . E 1 sucesor Je Set i l , Ita m s (• s 1 l · 

se lanzó a recuperar las 

marchfi hacia el norte. 

tierras del val le del f:ófratc,; 

Los hititas Jo dejaron ocupar hasta el 
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río Orantes, en Siria, esperándole <letras de los muros de 

la ciudad de Kadesh". C80) 

Sobre la famosa Batalla de Kadesh el -

Dr. Luis Malpica de Lamadrid hace un profundo estudio en-

los siguientes términos: "Cuando Ramsés JI de la Décima No 

vena Dinastía subi6 al trono (1301-1324 A.C.), la potencia 

hitita estaba en su apogeo. Las conquistas efectuadas por-

los predecesores de Ramsés, los faraones de la Dinastfa Dé 

cima Octava, empezaron a exp~rimentar dificultades.Ramsés, 

comenzó a consolidar posiciones; teniendo en mente la con-

quista de Siria, bajo control hitita desde hacía dos déca 

das. La tregua egipcia-hitita establecida ente Scti y ME_ 

sil II se vio escindida por el abandono, por Jo que el --

equilibrio se rompe. Enfrentándose así las dos potencias -

en Kadesh (1291 61296), a orillas del rfo Orontes, entre -

los ejércitos egipcios y una poderosa coalición de prfncl

pes asi5ticos, lidereada por el rey de Jos hititas, es la-

primera gran batalla de la historia. La consecuencia de -

ella fue el primer gran Tratado de Paz y Alianza entre •·-

e&ipcios e hititas. 

INTEGRACION DEL E.Jf:RCITO EGIPCIO Y DE LA COAL!CION ASIATICA 

El ejército egipcio contaba con 20,000-

hombres, divididos en cuatro divisiones de 5,000 soldados, 

cada uno marchando bajo la bandera de un dios: la. Divisi6n 
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de Amón, comandada directamente por Rams6s, Za, División de Ra; 

3a, División de Ptah y 4a Divisi6n de Sutckh . Los hijos del 

faraón eran los comandantes de las divisiones . La mitad del 

ej6rcito egipcio 10,000 soldados, correspondlan a unos S,000 ca 

rros de guerra, con dos hombres por carro; completaban al ej6r

cito los mercenarios shardanos, negros de Nubia, reclutas de -

Amuru y libios, pues el faraón Ramsés logro convencer al prlncl 

pe Bentesina de Amuru, aliado de los hititas, que se pasara a -

la causa egipcia. 

Por otra parte, el cj6rcito hitita y sus

aliados asiaticos contaban con 3,500 carros de guerra, con tres 

hombres por carro y B, 000 soldados de i nfanterf a. Los a Ji a dos -

eran los jefes de numerosos países: los de Arward, Massa, Yawcn 

(iónicos), Licia, Dardeny, Kcshkesh, Kargamis, Kergamis, Kizwat 

na y Arzawa. El ejército hitita fue complementado por mcrcena-

Tios: Pcdasios, lycios, mísios, dardanios, ilionios, dnnaos, 

gnsgas y las tribus errantes de l!abirí. Así como aliados de 

los hititas: Una multitud de guerreros del país de Hatti y de -

numerosos países al indos; Arad, Massa, P.cdarn, Kcsshkesh, lru- -

na, Kissuwatna, Chcrc, Ekeres, Kades y Reke; el ejército más - -

poderoso que nunca antes ha&Ia enfrentado Egipto. 
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PRELIMINARES DE LA BATALLA 

La preparaci6n de la gran batalla de Kadesh, la 

inici6 Ramsés en 1289 A.C. En el año de 1288 A.C., el ejército 

egipcio ~ajo las 6rdcnes de Rams6s parti6 de Zalu. Después de una 

marcha de 30 días recorrieron, aproximadamente 360 millas. Llega

ron a las alturas del sur de Kadesh· Kadcsh es una fortaleza en

cima de una alta colina a orillas del río Orantes, al sur del la

go Kadesh, en Siria. De este sitio, Ramsés se dirigi6 con la Divi 

sión Am6n, a la aldea de Shabtuna, 10 Km., antes de Kadesh. 

Kadesh forma una pantalla que oculta una por--

ci6n del horizonte; tas la cual, el rey hitita Mutallu, esperaba

ª Ramsés con todas sus fuerzas. 

Estando Ramsés en Shabtuna fue engañado por dos 

espías hititas. Engañado por los esplas hititas y decepcionado -

por sus exploradores que no podían encontrar al enemigo, Ramsés -

cruz6 el vado de Shabtuuu y se estab!cci6 junto a Kadesk; seguido 

por la Divisi6n de Am6n. En tanto la División de Ra cruzaha el va 

do, al sur de Shabtuna, a 7 kilómetros de Ja División de Amón; la 

Divisi6n de Ptah estaba al sur de la ciudad de Aranami y la Divi

sión de Sutek segura en marcha por el camino. Las fuerzas hititas 

~eguían estacionadas al noroeste de Kadesh. 
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Ramsés atac6 al noroeste de Kadesh con su guardia 

y la División de Amón; en el mismo lugar que ocupaban los así! 

ticos y que evidentemente se movieron a otro lugar, Este movi

miento y la proximidad del enemigo lo conoció Ramsés por la -

captura de dos exploradores hititas, a quienes mandó apalear 

para que confesaran d6nde se encontraban los asiftticos. 

Ramsés reunió un consejo de guerra y le orden6 al 

visir acelerar la llegada de los soldados de las otras divisi~ 

nes. El visir envi6 un mensajero para cumplir con las 6rdenes

dadas; sin embargo, por la gravedad de la situaci6n,es proba-

ble que el propio visir haya ido a buscar la Divisi6n de Ptah. 

LA BATALLA. 

Mientras Ramsés celebraba Consejo, Mutallu inici6 

la batalla. El rey hitita atac6 con 2,500 carros de guerra a -

la División de Raque salía del bosque de Bay-entre Shabtuna y

Kadcsh- la que fue cortada por la mitad por el ataque hitita;

la infanterla y los carros egipcios huyeron hacia el lugar do! 

de acampaba el fara6n. 

Ramsés se encontr6 aislado de su ejército y rode~ 

do por el enemigo; enfrente a él, al otro lado del rfo Orontes, 
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lo esperaba la infantería hitita con 8,000 hombres para cortar -

su retirada. Para fortuna del faraón, las tropas asi~ticas al 11! 

gar al campamento de éste, se entregaron al pillaje. Situación que 

proporcionó al faraón un tiempo precioso, quien con sus tropas, - -

atacó al ejército hitita, obligándolo a retirarse al río. En esos

momentos llegaron tropas de Amuru, parte de la Didsi6n de Amón, 

que regresaron a la pelea; destrozando a los enemigos que habían 

penetrado en el campamento del faraón. Ramsés atacó varias veces,

ayudado también por el príncipe Menna. 

El rey Mutallu no reaccionó ante la contraofensiva -

egipcia, pues probablemente, permaneció ante su infantería y sus-

carros espantado, no sallo a combatir por miedo a Ramsés. Nutallu

conscrva la fortaleza de Kadesh y Ramsés regresa a Egipto a cele-

brar su pretendido triunfo, 

Sobre el final de la bata! la,exísten tres posibilid!!_ 

des, pues aan es incierto: 

a) Los hititas ganaron la batalla; 

b) el rey hitita solicitó por carta una cesación 

de hostilidades 

c) mediante una embajada hitita, Nutallu le so

licitó a Ramsés la paz; y 
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d) En el Dltimo caso, es posible que Ram

sés haya consultado la propuesta con -

sus generales, quienes aconsejaron ace~ 

tarla." (8ll 

Ramsés 11 también ataco a los hebreos. 

En el año 45 A.C., llegó a ser rey de Egi~ 

to Shashang-o- Sisac-, proveniente de l,ibia, al osete del Del ta, 

Sisac gobernó en Nubia, la tierra de los etiopes, El poder de-

los reyes libios duró del año 945 al 718 A.C., pero al debili--

tarse este poder, el etfope Piankhi sube al trono y, junto con -

otros reyes etíopes gobernaron durante el período que abarca -

del afio 718 a 663 A.C. los reyes etiopes gobernaron en la parte

meridional de Egipto, pero no así en la región del Delta. El go 

bierno se asentó en la ciudad de Sais, El gobierno de Sais esta 

ba sometido a los asirios. 

En el año 661 A.C., los asirios saquearon

ª Egipto; los etíopes yon expulsados hncia el Sur, a su país de 

origen. Mientra• que el gobierno del Norte, tributario de los . 

conquistadores , no sufrió ataques. 

PER 10110 51\l TA 

Este periodo se Cl1nocc con el nombre de safta, 
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por la ciudad de Sais, su centro. 

El primer rey de este período es Psam~tico l. Fun

dó la dinastía , dominó a todo el país y organizó el gobierno.

Su reinado abarcó del año 663 a 609 A.C. Hacia el f!n de este · 

período Egipto luchó contra Palestina. 

En el año 525 A.C., los persas conquistaron Egip-· 

to. Los persas gobernaron al pafs como a una provincia, hasta · 

el afio 332 A.C., año en que lo conquistó Alejandro Magno, quien 

favoreció a sus compatriotas de Egipto. Sucedido por una dinas

tía de reyes griegos llamados Ptolomeos, éstos dltimos fueron · 

vasallos de Grecia y Roma. 

En el afio 30 A.C.,.los romanos conquistaron Egipto, 

exi~iendo un tributo en cereales y otros productos. En el siglo 

V D.C., tras la caída del imperio romano, Egipto fue invadido -

en varias ocasiones por el norte y por el sur. 

F.n el año 6..11 n.c., cn.yó h:1jo In dominación árabe, 

que ocupó el país por m5s de ochocientos año,,,(RZ) 

e) CHINA 

Aproximadamente, a partir del año 2700 A.C., los -
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chinos empiezan a expanderse hacia el sur, más allá del rfo 

Yang- Tse-Kinng; realizando guerras, conquistando pueblos. (83) 

Hacia el norte, el emperador lluang-Ti, en el año-

2698 A.C., invadió con sus ejércitos la Tartaria, al norte de· 

los grandes llanos y por el sur llegó a la ribera del rfo Si·· 

Kiang. (84) 

Tambiln se extendieron hacia el Este, con <lirec·· 

ci6n a Shantung, ocasionando guerra con los nativos. (8S) 

Hacia el año 1134 (¿?) A.C., Wu-1\'an¡: destron6 al 

emperador CheU-Sing, proclamandose emperador.C86l 

Wu-1\'ang, es el primer emperador de Ja dinastfa ·-

Cheu. Esta dinastía duró 829 años, comprendiendo a treinta y 

cinco emperadores. En ese período Jos chinos extendieron sus 

fronteras, combatiendo a los pueblos bárbaros que Jo rodea~Nl'/ 

Las obras de Jos grandes filósofos chinos contie-

nene cuestiones relativas a las guerras, I1or ejemplo, J.ao-Ts6, 

en su ohra "Tno-tc-king" (Camino de la razón) dice que 11 la se~ 

da hncin Ja paz se puede alcanzar con una vida sencilla yapa· 

ciblc, sin esfuerzos ni desgastes, siendo más bien que hacicn-

<lo .... "Tamhién afirmo que "Como un pez. fuera del agua. una na-

ción c5t5 en peligro a causa <le su fuerza armada .... " y '.'el -

mñs grande de Jos conquistadores es el que no hace Ja guerr!I\~) 
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Por su parte el internacionalista ruso --

Y.A. Korovin, en su obra "Derecho Internacional PQblico" co--

menta: "En algunos documentos que datan de antes del afio 

2500 A.C., se encuentran obligaciones hacia los Estados 

extranjeros, asr como el repudio de la guerr·a, 'para la que -

no existe razón alguna' . (89l 

Posteriormente el poder de los emperadores 

Cheu fue poco a poco debilitándose, pues los duques y prínci

pes se volvieron más belicosos e independientes. En tanto que 

en el norte los hunos, pueblo bárbaro, amenazaban cada vez -

más. 

En el afio 221 A.C., la casa de los Tsin se

apodcr6 del poder imperial y la dinastla Cheu desapareció. 

El emperador Tsin, Chin lluang-Ti (221 a 210 

A.C.) , hizo del país un fuerte imperio y conquist6 a ccnten! 

res de diminutos estados en que se habla dividido China, uni~n 

dolos bajo su cetro. Derrot6 a los hunos, haciéndolos retroce 

dcr hacia el norte hasta Ja Mongolia. Este emperador, para --

evitar futuras invasiones, mando construir la Gran Muralla. 

Al morir este emperador en el afio 210 A.C., 
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hubo una época de guerras civiles, antes de la aparici6n de 

la familia real de los Han. Los Han gobernaron durante cua

tro siglos (202 A.C.-220 D.C)· 

Al emperador Han llamado Wu-Ti (187-140 A.C.), 

se le conoce en la historia con el sobrenombre de "Empera- -

dor Guerrero", por la forma en que exte~di6 su imperio ha-

cia el oeste. Combati6 exitosamente contra los hunos, por -

lo que 6stos abandonaron sus prop6sitos contra China, diri

giéndose después hacia el Oeste, contra Europa. 

El poder de la dinastía Han decay6 y desaparE_ 

ci6 , Los bárbaros volvieron a embestir con gran empuje co~ 

tra la Gran Muralla y las fronteras del Oeste. 

En el afio 220 el imperio se desmembró, y duran 

te casi cuatro siglos (220 a 589), s6lo hubo guerras: Comb!!_ 

'tieron contra los hunos, Uírtaros, tibetanos o se hucfan la 

guerra unos contra otros. 

A principios del siglo V, hubo siete dinastla~ 

cinco en el norte y dos en el sur. El nnrtc de China cayó ba 

jo la dominaci6n de los tártaros. 

Otros de los jefes guerreros de esa 6poca, Liu 

Pei, fue adorado más tarde como dios de la guerra. 
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En el período Suei (589-618), se hizo retroce

der a los invasores tfirtaros y coreanos, hasta más allá de -

las fronteras del imperio.Se conquistaron las islas Lu-Chu -

(Riu Kiu). 

En 618 surge la segunda dinastía: los T ·ang - -

(618 a 907). Esta dinastía es fundada por un general que se

rebel6 contra el Oltimo emperador Suei y lo dcstron6: Li 

Yuan. En el periodo r·ang, se abarcaron más territorios por

medio de la guerra. 

Después el hijo de Li Yuan ocup6 el trono con 

el nombre de T'ai-tsung (627-650). Al morir este monarca se 

extingue esta dinastía. 

En la extensa historia de China hubieron sólo 

dos mujeres gobernantes, una de ellas fue Wu-Hou, esposa dc

Kao-tsung, que al quedar viuda, se apoderó del gobierno. Wu

Hou, gobern6 con crueldad, energía y éxito. Conquistó Corca

y la anex6 al imperio. 

En los comienzos del siglo X los bOrbaros vol 

vieron a ejercer presi6n sobre China. La dinastía T'ang cay6, 

ocasionando confusi6n y desorden durante casi cincuenta anos. 

Hubo varios emperadores en distintos Jugares del país. 



- 92 • 

En 960 la familia de los Song (960-1127) se -

apoderan del gobierno.Unieron al imperio. Terminaron reinan-

do en el sur, fijando su capital en ~ankin y después en Hang

chow, mientras que la dinastía Kiu dominaba en el norte, con

capital en Chung-tu. 

En tiempos de los Song, los bárbaros amenazaban 

las puertas del imperio, en el sur. Mientras tanto, los tárt! 

ros-bárbaros del norte-,iban acumulando un n6mcro mayor de -

victorias. 

En el siglo Xll, la ·tribu de la llorda de Oro es 

llamada por los chinos del norte para librarse de los ataques 

de otra tribu tártara: La Horda de !fierro. Después de cumpli

do el encargo, se volvieron contra los chinos y conquistaron

el norte del país, estableciendo allí la Dinastía Dorada o -

Kin. Al morir Gengis Khan, en 1227, es sucedido por su hijo -

Ogdai, quien completó la conquista del norte de China. 

Ogdai dcclar6 la gucra nl emperador Song de la· 

China del sur, que hasta cntoncos habla sido su aliado contra 

China del Norte. 

conquistando 

Los mongoles a base de aftos de lucha, acabaron 

y gobernando a China. En el sur, la zona más-
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lejana de Mongolia, los chinos ofrecieron obstinada resistencia. 

En 1259 el nieto de Gengis Khan, Kublai, des---

pu~s de completar la conquista, es reconocido emperador de Chi-

na. Estableció su capital en Kaanbaligh (ciudad de Khan), Desde 

alll gobernó su imperio, que abarcaba China, el Asia Central y-

parte de Europa. 

Los mongoles establecieron en todas partes gobe! 

nadares militares. Las expediciones de Kublai contra Camboya, -

Java y Japón fracasaron. 

Con el tiempo la dinast!a extranjera de Jos Yuen, 

que Kublai habfa fundado, decayó, terminando en 1368, Entonces

resurgió la dinastía china de los Ming (1368-1614) 

El primer emperador Ming fue Chu Yucn-Chang 

(1368-1399), Este emperador, posteriormente se convirtió en un 

guerrillero que acaudillado a una de las partidas rebeldes que 

lucJ1aro11 constantemente contra los mongoles. 

En los últimos tiempos de Jos Ming, los nipones-

hablan intentado invadir el pafs, aunque sin lograrlo. Tambi~n 

sostuvieron varios conflictos con los japones en Corea.r9~ 
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f) PERSA 

En el siglo IX A.C. los medos se hallaban est! 

blecidos al sur del Mar Caspio y los persas al norte del Golfo -

Pérsico. En 6JZ A.C.los medos invaden Nínive, poniendo fín al -

Imperio Asirio. C9ll 

A raíz de esta conquista, los medos exigen el

pago de un tributo anual a los persas. (9Z) 

Bajo Darlo I (SZl-486 A.C.), el Imperio Pcrsa

alcnnzó su mayor apogeo y extendió sus fronteras hasta la lnd\9}! 

Ciro "el Grande", nació en Pcrsia hacia el nfto 

600 A.C. Al principio Ciro fue rey o jefe del distrito de Anshan, 

situado en Elam, al sur de Media. Aproximadamente en 550 A.C., 

reuni6 a una gran cantidad de soldados y derrot6 a Astiages, rey 

de lis medos, convirtiéndose en Sefiur de Media y Persia. Ciro 

captur6 a Creso, el poderoso rey de Lidia, sobre el mar Egeo. 

A raíz de esta victoria, plane6 la conquista de Babilonia, Jugar 

donde los caldcns reinaban en medio du grandes riquezas, en tan-

to que los judíos vivian en la escl.1vitud. En 539 A.C., Ciro en· 

tro en Babilonia; se apoderó de sus palac ioo y templos casi en 

forma pacifica. Esta victuria hizu de Persia un gran impurio a 

cuya cabeza estaba Ciro. 
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Ciro al conquistar otros pueblos no des-

truia las ciudades, no ordenaba ejecutar torturas, ni tampoco-

enviaba a sus habitantes al cautiverio. Ciro luch6 y conqui!:_ 

t6 h.asta el momento de su muerte, en el año 529 A.C., pereció

en un combate contra los masagetas, Je sucedió su hijo Cambi--

ses Il. 

Ciro y los reyes persas que Je sucedieron 

establecieron su capital en Susa, en el Elam, cerca del dis-

trito de Anshan. Pero también poseían palacios en Persépolis,

Pasagarda y Babilonia. Desde esos palacios gobernaron sus gran

des dominios. 

Durante unos doscientos afias, el imperio-

persa vivi6 en paz y prosperidad. Pero, poco a poco, el exceso 

de poder y riqueza debilitó a los monarcas persas. Los griegos 

venticron a los persas en Marnt6n (4DO 1\.C,), Salamina (480 -

A.C.) y en Platea (47- A.C.). Al morir el conquistador griego-

Alejandro, los territorios por él conquistados se repartieron-

cnt re sus generales. A uno de ellos, Sclcuco, tocó gobernar-

Pcrsia como parte de un gran imperio, Sus descendientes, los -

selcucidns, rcinaro11 dura11te dos siglos. J.as siguientes dinas

tías lucharon contra Jos romanos. C93 J 
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En 256 A.C., la inavsi6n de los partos trajo 

consigo la sustituci6n de la dinastia de los Seleúcidas --

por la de los Ars&cidas, que lucharon contra los escritas-

y los romanos y fueron desposeídos del trono por los Sasfi· 

ni dos. C94 l 

Pero en 636 D.C., el país es conquistado por 

los lrabes; dependiente al principio del Califatn de Bag-

dad. C95l 

Posteriormente recibe el nombre de Irán, d~ 

bido a las dinastías iranianas. Durante el siglo XI inva-

den a lrln varias oleadas de mongoles, procedentes de las

estepas de Asia Central, éstos se mantuvieron hasta el ---

afio de 1405. La mayor invasión fue la de Gengis Khan, que-

domin6 el mundo firabe en 1219. Gobernaron sus dcscendien--

tes hasta la invasi6n de Tamerlán, con quien principa el · 

dominio de la dinastía de Jos Timuridas _C
95

l 

El siglo XV vio sucederse las dinastlas tu! 

comanas, bajo las cuales comenzaron las guerras rcligio-

sas entre los persas y los turcos, que continuaron bajo -

los Sofis (1499-1 i32). f97J 
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g) INDIA 

Aproximadamente en el a~o 2,500 A.C., los dra

vidas vivían en el sur de la India. Los indoarios empezaron a 

infiltarse en sus dominios. Los indoarios eran un pueblo n6ma 

na y belicoso. Durante varios siglos, arios y dravidas se me~ 

claron, resultando el sistema de castas. Segan la leyenda, -

las cuatro primeras castas surgieron del gran espfritu del -

mundo: Brahma, como clases o especies de hombres diferentes:

de su boca, los brahamanes o sacerdotes; de sus brazos, las -

kshatriyas o guerreros; de sus muslos, los vaiyas o comercia~ 

tes y agricultores; de sus pies los sudras o siervos. Los in- -

vasares arios pertenecieron a las tres castas superiores. Los 

vencidos eran los sudras. 

Con el tiempo el sistema de castas se hizo más 

rigido y complicado, con subcastas y un gran nDmero de regla

mentaciones para cada una. Cuando la población comenzó n dis

frutar de cierta paz y civilización, Jos guerreros se convir

tieron en "rajás" o principes gobernantes. 

En 326 A.C., los griegos invadieron Ja India, -

encabezados por Alejandro Magno, quien al marcharse dejó a 

uno de sus generales: Seleuco. El guerrero Chandragupta lo 
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derrotd, y fund6 el imperio indio. Su nieto Asoka, que reinó de 

273 a 232 A.C., decidió que las conquistas debían hacerse pred!_ 

cando las ensenanzas y la religi6n de Buda y no imponi6ndolas-

con la espada. 

1Jespu6s de la muerte de Asoka, el impe--

rio se dcsmcmbr6; durante cuatro o cinco ~iglos posteriores, h~ 

bo reyes, dinastlas y guerras entre los prlncipes hindQes, as[

COOIO invasiones provenientes del exterior. 

La primera dinast!a importan te, posterior-

de Chandragupta . fueron los Gupta s, cinco empe ra do res pac[ficos-

que gobernaron entre los allos 320 y 480. Sigui6 a la paz un pe- -

r[odo de invasiones. ·A finales del siglo V, llega ron los hunos 

a saquear y conquistar. 

En 721 gobernaron en la India verdaderos

hind¡'.'ies. En 977 el caudillo mahometano Mahmud de Gha:ni llev6 -

sus tropas hasta el Ganges y destruyó muchos santuarios. 

En el ano !ZUO es derrotada la dinas tia . -

de Nahmud, vencido otro príncipe mahometano, quien extendió su -

dominio por toda la Alta India. 
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Los principes o sultanes tenian su capital en 

Delhi, ciudad que, despu~s de ser destruida y reconstruida, se

convertia en el centro imperial de la India. 

Los tiempos fueron difíciles tanto para los -

nativos como para los brahmanes, que fueron humillados por los

mahometanos, pues la ensefianza de la religión de Mahoma incluye 

el principio de que ese dogma debe ser difundido mediante la es- -

pada. La intenci6n de los conquistadores, aparte de la reli--

gi6n, era el obtener la mayor riqueza posible de sus súbditos. 

En.1525 aparece el conquistador Baber, pero -

como el pais se encontraba desintegrado en pequefios Estados, -

los mahometanos y los hindúes no pudieron ofrecerle resisten--

cia. 

Babcr era musulmán, pero mongol de sangre, -

descendiente de Genghis Khan y de Tamerlán. Aunque el ejército 

de Saber era muy inferior en ndmero al del sultán de Delhi, de

rrotó a las huestes <lel sultán de Panipat, en 1526, en el norte 

de la India. Luego, desde Delhi, fue a conquistar el resto --

del norte, estableciendo un fuerte imperio. 

imperio mongol en la India, que abarc6 del 

Fundó un poderoso 

año 1526 a -- -
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1707,período que abarc6 seis monarcas. El m§s grande de ellos, 

Akbar, tenía catorce afios cuando lleg6 al trono en 1556, libr6 

batallas con enemigos cercanos y extranjeros. Conservó y exte.!} 

dió su poder. Akbar se negó a perseguir por motivos religiosos, 

uniendo con ~xito a los bindOes de todas las razas. Anhelaba -

hacer de la India un gran país, ayudar a sus pueblvs, religio-

nes y castas a convivir en paz. Sin embargo, no Jo cónsLguió

completamente, pero logró grandes progresos. Su hijo Jehaugir-

y su nieto Shah Jehan (1628-1658) continuaron su obra, aunque

com menos nobleza. Con el hijo de Shah Jehan, Aurengzcs '1658-

1707), que usurpó el trono de su padre, se extingue la estir-

pe de Baber. El monarca Aurengzes, por medio de su fervor 

religioso y la guerra, extendió el poder mongol a Ja India del 

Sur. C98l 

La civilización hindD aportó en el siglo V A.C, 

las "Leyes de ManO", que en su libro Séptimo , contienen mate· 

rias referentes a la guerra: 

En el manejo de a>untos exteriores el rey hindO 

debfa auxiliarse de sus ministros: 

ºQue se examine siempre con éstos ministros las-

cosas que deben discutirse en com!in, la paz y Ja guerra ... " 
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Entre Jos auxiliares del rey se encontraban Jos 

embajadores, que tenían a su cargo la guerra)' Ja paz: ... "el

embajador es quien realiza el acercamiento de los enemigos, y 

divide a los aliados ..... " 

En situaciones en que el rey se viera forzado a 

Ja guerra, debía de tomar en cuenta las siguientes normas: 

·~uando un rey que protege a su pueblo se ve de 

safiado por un enemigo que lo iguala, lo sobrepasa o le es i~ 

feriar en fuerza, no debe rehuir el combate •... "" ..•. No huir-

nunca en un combate, proteger a los pueblos .... ""Los sobera- -

nos que en las batallas, combaten con valentía .... se van di--

rectamente al ciclo después de su muerte". 

En el pueblo hindú, Ja guerra es un medio líci

to de conquista y de engrandecimiento: "Que el rey trate de

conquistar Jo que ansía, con ayuda de su ejército; que conseI_ 

ve por su vigilancia lo que ha ganado; que conservSndolo, lo

numcntc .. , .. ; que cuando lo ha aumentado, lo distribuya .... " 

Para que un [5ta<lo expanda sus dominios se reco 

micnda la realización de negociaciones: "Que cuando se ha dis 

puesto así a hacer conquistas, someta a su autoridad a Jos --
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que se oponen ¡nr medio de negociaciones y por otros medios, -

que son : distribuir presentes, sembrar la discordia y emplear-

la fuerza de las armas., - , Que si no logra obligarlos por estos 

tres medios los ataques abiertamente por la fuerza o los obligue 

sucesivamente a someterse." C99 l 

h) HEBREO 

Palestina est& en el extremo sudoeste de esa re--

gi6n fértil de que tanto se ha hablado cuando se trata de Sume- -

ria, Babilonia y Asiria. 

Situada como una encrucijada, entre Egipto y Bah! 

lonia, entre Grecia y Arabia, Palestina tuvo la vcntuja de estar 

en el centro del mundo antiguo, y la desventaja de ser campo de-

batalla de casi toda Ja guerra. 

En Ja Biblia, podemos encontrar diversas materias 

que tuvieron relaci6n al fenómeno bélico. 

Cn los versículos que transcribimos en primer té,! 

mino,observamos <latos sobre embajadores cuya misión consiste en -

evitar la guerra, sobre la guerra y sobre la existencia de fron-

tcras: 
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"Números, Capitulo XI, versículo 20 al 25: 

"20. De Bamot fueron a donde hay un valle en 

el territorio de Noab, hacia la cumbre

del Fasga, que mira al desierto. 

21. De allí envi6 Israel embajadores a Se-

h6n, rey de los amorreos, diciendo: 

22. Ruégote que me dejes pasar por tu tie-

rra: no torceremos hacia los campos y -

vifias, ni beberemos agua de los pozos:

marcharemos por el camino real, hasta 

que hayamos pasado tus términos. 

23. No quiso Seh6n permitir que Israel atra 

vcsasc por su país; antes bien, juntan

do sus tropas les sali6 al encuentro en 

el desierto, y vino hasta Jasa, y les -

di6 batalla. 

24. Nas fue pasado a cuchillo por los hijos 

de Israel y ocupada su tierra desde Ar

n6n hasta Jecob, y hasta los confines -

de los hijos de Amm6n; porque las fron

teras de los amonitas estaban defendidas 

con fuertes guarniciones. 
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25, Apoder6sele, pues Israel, de todas 

las ciudades y ocupó las fronteras 

de los amorreos, es a saber, Hes e-

b6n y sus aldehuelas". 

Un ~jemplo de pacto multilateral con fines 

bllicos, lo encontramos en Josul, Capítulo X, versículo 3 a S. 

"3. Por lo cual Adonisec, rey de .Jerusalén 

envió embajadores a Oham, rey de lle---

br6n, y a Faram, rey de Jerimot, y ta! 

bi6n a Jafia, rey de Laquis, y a Dabir, 

rey de Egl6n, diciendo: 

4. Venid a mí y traedme socorro para con-

quistar a Gahaón, por haberse pasado 

a Josul y los hijos de Israel. 

S. JWltarónse pues, y marcl1aron estos cin-

co reyes <l<' 1 os amorreos, el rey de .Je-

rusaHn el rey de llehr6n, el rey de .J~ 

rimot, el rey de Laquís, el rey de ----

Eg16n juntnmcntc con sus respectivos --

cj~i·citus, y acanipanJo cerca de Gaha6n, 

la sitiaron" (lOO) 

rl 
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En el Antiguo Testamento, en diversos capítulos 

y versículos, encontramos materias relacionadas con la guerra: 

Génesis 14:1: 

"Aconteci6 en los días de Amrafcl rey de Si-

nar, Arioc rey de E!asar, Quedorlaomer rey-

de Elam, y Tidal rey de Goim, 14:2 que és--

tos hicieron guerra contra Bera rey de Sod_2 

ma, contra Birsa rey de Gomarra, contra Si· 

nab rey de Adma, contra Semcber rey de Ze- -
(~01) 

boim,y contra el rey de Rela, la cual es Zoar" 

Exodo 15: 3 

"Jehov6 es varón de guerra; Jehovti es su -

nombre" (l02) 

NGmeros 32: 2 O 

"Entonces les respondió Moisés: Si lo hacéis 

así, si os disponéis para ir delante de Je

hová a la guerra." (l03J 

Deuteronomio 20:1 

"CuanJ<i> salgas a la guerra contra tus cncm.!_ 

gas, si vieres caballos y carros, y un pue-
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blo m5s grande que ta, no tegas temo~ 

de ellos,porque Jehov5 tu Dios cst5 -

contigo, el cual te sac6 de tierras -

de Egipto". (104J 

24:5 

"Cuando alguno fuere recién casado, -

no saldrá a la guerra,ni en ninguna 

cosa se le ocupará; libre estará rn 

su casa por un afta, pílra alegrar a

la mujer que tom6."(JOS) 

Josué 11: Z3 

11 Tomó, pués , .Josué toda la tierra,· 

conforme a todo lo que Jehov5 habia 

dicho a Moisés; y Ja entregó Josué-

a Jos israelitas por herencia con

forme a su distribución segGn sus -

tribus; y la tierra descans6 de !a

guerra." (lOGJ 

Jueces 5: 8 

"Cuando escogían nuevos dioses 1 la · 

guerra estaba a las puertas; ¿se - -

,, 
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veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Is

rael? " (l0 7J 

r Samuel 17:1 

"Los filisteos juntaron sus ejércitos para la 

guerra, y se congregaron en Soco, que es de -

Jud5, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes

damim" (1 OS) 

17: 8 

"Después hubo de nuevo guerra; y sal!~ David 

y pelc6 contra los filisteos, y los hlri6 -

con gran estrago, y huyendo delante de él" (I0
9J 

2 Samue l 11: 1 

''Acontenci6 el afio siguiente, en el tiempo 

que salen los reyes a la guerra, que David 

envi6 p Joab , y con él a sus siervos y a to

do JsroeJ, r destruyeron a los amuni tas y si

tiaron a Rabi; pero David se quedo en Jerusa

lén." (llO) 

l Reyes 14: 30 

"Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos 

los días" (lll) 
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2 Reyes 3:7 

''Y fue)' envi6 a decir a Josafat rey de 

Judá: El re)' de Moah se ha rcbeJa<lo CO!!_ 

tra mi; ¿irás tfi conmigo a Ja guerra -· 

contra Moab? Y 61 respondi6: Ir6, por-

que yo soy como tG;mi pueblo como tu --

pueblo ...... " (lll) 

1 Cr6nica 20: 1 

"Acontenci6 a la vuelta del año, en el -

tiempo que suelen tos reyes salir a ta 

guerra, que JoaL secó las fuerzas <le! 

ejército, y destruyó la tierra de los 

hijos <le Amón, y vino y slti6 a Rabá 

Más David cstoba en Jerusalén; y Jaob 

batl6 a RaLá, y ta destruyó." (11 3) 

2 Crónicas 6:3·1 

"Si tu pueblo sa] icrc a la guerra contra 

sus enC'migos por el camino que tú le - ~ 

c11viarcs, y or:1rc11 a ti h~cia esta ciu-

dad que tú cll'giste, hacia la casa que 

he cdificadn" tu n<>mbrc." (ll 4J 
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13: 2 

"Abras reino' tres ai\os en Jerusalén. El no!!!. 

bre de su madre fue Mica!as hija de Uriel de 

Gabaa. Y hubo guerra entre Abhs y JerobÓ!ik5.1• 

16:9 

"Porque los ojos de Jehov5 contemplan toda 

la tierra,perfecto para con él. Locamente-

has hecho en esto:porque de aqui en adela~ 

te habrfi mfis guerra contra t r." (llb) 

2 o: 1 

"Pasadas estas cosas, aconteció que los h,!. 

jos de Moab y de Am6n, y con ellos otros 

de los amonitas, vinieron contra Josafat a 

la guerra." (!!?) 

20: 1 s 

"Y dijo: Oid, Judá todo, )' vosotros morado 

res de Jerusalén, y tO , rey Josafat, Jeh2 

vfi os dice asr: No tem5is ni os amedrentéis 

delante de esta multitud tan grande, porque 

no es vuestra la guerra, sino de ílios."(llS) 
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Salmos 46: 9 

11 Dios es nuestro aparo y fortaleza ..... 

Que hace cesar las guerras hasta los -

fines de la tierra. Que quiebra el arco, 

corta la lanza, y quema los carros en el 

fuego". (ll 9 l 

5 5: 1 8 

"El redimirá en paz mi alma de la gue- -

rra contra mf. Aunque contra mi haya m~ 

chos . 11 (120) 

68:30 

"Reprime la reuni6n de gentes armadas •.. 

Esparce a Jos pueblos que se complacen

en 1 a guerra". (JZJ) 

144: 1 

"Bcndi to sea Jcho\.0 .1, mí roca quien,- - -

adiestra mis m¡1nos para la batalla 3 

mis dedos para la guerra ..... " (12Z) 

Proverl>ios 20: !8 

''Los pcnsamif'ntos con el consejo SC' - -

ordenan; y con dircc(ión sabia se hace 

la guerra. 11 OZ 3 ) 
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Eclesiastés 3: 8 (Todo tiene su tkmpo) 

"tiempo de amar, y tiempo de aborrecer: tiem

po de guerra, y tiempo de paz." (1 24 l 

Isaías 2:4 

"Y juzgará entre las naciones, y reprenderá 

a muchos pueblos; y volverán sus espadas en 

rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no -

alzará espada nación contra naci6n,ni se -

adiestrarán más para la guerra." Cl 25 l 

Miqueas 4:3 

"Y 11 (Jehová) juzgará entre muchos pueblos, 

y corregirá a naciones poderosas hasta muy -

lejos; y martillarán sus espadas para azado-

nes, y sus lanzas para hoces; no alzará esp~ 

da nación contra nación, si se ensayarán más 
(126) 

para la gucrra11
• 

En el nuevo testamento, encontramos los siguientes 

Mateo 24:6 

"Y oirls <le guerras y rumores de guerra; mi· 

rad que no os turh<'is, porque es necesario 

que todo esto acontezca; pero aOn no es el 

fin." (127) 
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Santiago 4. : 1 

¿De d6nde vienen las guerras y los pleitos 

entre vosotros ? ¿No es de nuestras pasi~ 

nes, las cuales combaten en vuestros mic~ 

bros? " (lZB) 

i) JAPON. 

Los ainos fueron el primer pueblo que vivi6 -

en las is las ,en la región del norte. Los ainos fueron rechaza-

dos por invasores procedentes de Corea, del Asia Central y del 

sur de la isla. 

El primer emperador que vivió en Japón es Jim

mu Tenno, quien venció a los ainos <.>n el siglo VII A.C., arre-

' bat.fadoles las islas. Dcspu~s de esta victoria, envió sus cje.!: 

citos hacia el Este )' el Oeste. 

Aproximadamente en el afio 200 D.C., la cmper~ 

tri: Jingo acaudilló una expedición para conquistar Corca. Los 

coreanos al \'er la poderosa flota de .Jingo, se rindieron sin -

resistencia y ofrecieron pagar tributo a sus vencedores. 
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El hijo de Jingo, Ojin, fue adorado posterior 

mente como dios de la guerra por haber nacido durante las -

hostilidades. 

En el período Nara (709- 794), el poder de 

los sacerdotes budistas y de los monges se hizo muy fuerte e

importante. Igualmente, grandes fami 1 ias y jefes mi litares, -

como los príncipes, barones y caballeros, crearon un sistema

feudal, que gobernó el país por un largo período. Algunos mo~ 

ges eran soldados y defendían con las armas sus tierras. Tam

bién existieron los barones o jefes de clanes, llamados dai-

mios; otros de menor jeraquía eran los nobles y, finalmente,

los bushi o caballeros. En la base de esta estratificaci6n -

social estaban los campesinos, artesanos, mercaderes, y los w 

obreros manuales. 

Los bushi tuvieron gran importancia en aque-

llos siglos de constantes guerras. Los bushi elaboraron un 

conjunto de reglas llamado "Bushido" (6 Cómo debe portarse el 

soldado), el cual exigía a los bushi valor, riguroso honor 

y lealtad hacia el senor o daimio. Los combates siempre fue-

ron con extremada ferocidad. La manera usual de matar a los -

enemigos era ccrcen5ndolcs la cabeza. El combate se regía por 

estrictas normas: ~uc no se pidiera ni se diese misericordia. 
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En caso de que los soldados fueran vencidos, se suicidaban con 

el harakiri, en el mismo campo de batalla. Con el paso del 

tiempo, los jefes militares iban concentrando mis poder en sus 

manos, y los emperadores se tornaron meras sombras. 

La historia del Jap6n medieval es una sucesi6n 

de grandes familias que luchan por el poder, gobiernan durante 

algOn tiempo, siendo usualmente derrotadas y sustituidas en el 

mando.En esta época, no se libraron guerras con otras naciones; 

pero tampoco hubo paz en las islas. 

En las postrimerías del período Nara, aparece

la familia de los Fujiwara, cuyos miembros fueron feroces gue

rreros. Su poderío abarcó desde el siglo IX hasta el XI. A me

diados del siglo Xll, los Fujiwara fueron desplazados violen

tamente por dos clanes, cuya rivalidad provocar~ guerras civi

l~s durante varias generaciones. La lucha que se desarroll6 - -

entre los años 1159 y 1199 ha sido dcnomindda "Guerra de las -

Dos Rosas del Japón", hubo aquí la bandera blanca de los Mina

moto y la roja de los Taira. 

La rivalidad de estos clanes impuso al Jap6n

un sistema de gobiernos militares que dur6 de los afios 1126 a 

1 S68. 
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Al principio el jefe de los Taira, Kiyomori, t~ 

vo en sus manos el gobierno. Le disputó el poder Yoshimoto, de

la familia de los Minamoto, pero fue asesinado por los Kiyomori. 

Al morir Yoshimoto, le sucedieron dos hijos: Yoritimo y Yoshit

sume, quienes al crecer, se convirtieron en guerreros y derroca 

ron a Kiyomori, y a la fami 1 ia Ta ira. 

Yorimoto fue el primero de los Shogunes o dicta

dores militares, estableci6 el shogunado hereditario, y redujo

al emperador a un simple instrumento de su ambici6n. Su herma-

no, Yoshi tsune se cor,\" i rt ió en héroe por sus hazañas guerreras. 

Yorimoto, celoso de su fama, lo mand6 a matar. 

Bajo el perfodo de Kamakura, Yoritomo organiz6 

un nuevo gobierno en Kamakura, Design6 gobernadores militares 

para las provincias, encargándoles la administración de justi-

cia. y también nombr6 funcionarios civiles. 

Yoritomo tom6 los cargos de condestable general· 

y de administrador general.Obtuvo del emperador el tftuJo de 

Sei-i-tai-shogun, qur C"T:t la autoridad encargada de ocuparse 

de la defensa y administraci6n del imperio. 
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Bajo Yoritomo, Jap6n se volvi6 un país de sol 

dados¡ los militares manejaban la administraci6n y la vida so

cial. Muri6 en 1119. 

Por otra parte, los Minamoto conservaron siem 

pre cierta relación con el shogunado. Poco después de la muer

te de Yoritomo, la familia de su esposa, los llojo, lograron 

con~entrar el poder en carácter de "regentes", llevando las 

riendas del gobierno en representación de los shoguncs. De es

te modo, durante los años de 1193 a 1333, el Japón fue gobern~ 

do por dos poderes, uno detrás del otro: el shogunado y el del 

emperador o Mikado. 

El ex-emperador de Co-Toba trató de gobernar

por intervención de sus hijos. En 1221, quiso derribar ol go-

bierno de Kamakura, siendo vencido y desterrado por los Hoja. 

Dos miembros de la familia de los Hoja se instalaron enKyoto -

como gobernadores militares, por lo que el sistema feu,Ial imp_!O 

rante se volvió más poderoso. En esa época, el emperador mon-

gol Kublai Khan, que conquistó China, trató de invadir al Jap6n 

siendo la primera invasión de la' islas posterior de la de -

los propios japoneses. Kublai Kahn mandó una flota con 10,000-

so!dados, que ancló frente al reino de la isla en el año de 

1281. Los marineros japoneses, infructuosamente, trataron de 

hostigar a las grandes naves mongolas. Por fortuna se dcscnca

den6 un tifón que dcstruy6 la flota mong61 lea. 
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El poder tirfinico de los Hojo concluyó en 1333, 

cuando tres generales trajeron del exilio al mikado desterra

do Go-Daigo, y derrotaron a las fuerzas de Rojo. Pero Go-ílai

go,desdcñando a dos de sus tres protectores, prcfiri6 reser-

var sus recompensas al traicionero Ashikaga, del clan de los

Minamoto, quien lo expulsó del trono e instal6 allí a otro cm 

pcrador, Komyio. Por lo tanto, hubo dos linajes rivales de 

emperadores, el verdadero en el sur y el falso en el norte. 

Posteriormente , durante otros cincuenta años,

cn el país tuvieron lugar numerosas guerras civiles, las quc

sc conocen con el nombre de "Guerras de los Crisantemos". Ba

jo los shogunes de Ashikaga, el gobierno es mal administrado

y hubieron diversas guerras. Algunos de sus gobernantes, a -

fin de obtener dinero para sotener las guerras y poder vivir 

con lujo, hicieron del Jap6n casi un vasallo de China. 

Los shoguncs eran Jos señores del pats, y los -

emperadores, a quienes supuestamente defendían, vivían en la· 

pobrc:a. En 1573 la dinastía concluyó en medio del odio ge

neral, debido al hambre y pobre:a imperante. 

Posteriormente, vinieron algunos afias durante -

los cuales Jap6n fue gobernado sucesivamente por tres dictad~ 

res militares: 
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Nobunaga (153~-1582), soldado descendiente 

del viejo clan de Taira. Derroc6 a Ashikaga y destruyó el 

poder excesivo de los monasterios budistas, a 6stos Gltimos 

los incendiaba totalmente y asesinaba a todos los que se en 

contraran en ellos. 

A Nobunaga lo servia el general Hideyoshi 

(1536-1598), quien lo sucedió en el poder. Este genernl CD!]_ 

tribuy6 a devolver Ja paz y la prosperidad al país. Aunque-

fracasó en su intento de conquistar Corea, fue el primer g~ 

hernante que uni6 a todo el Japón bajo su mando. A la muer 

te de Hideyoshi surgieron nuevas luchas por el poder. Ni No 

bunaga ni Hidcyoshi ostentaron el título de shogun, pero el 

tercer dictador, lyeyasu, un ex-general de Nobunaga, venció 

en una batalla a sus dos rivales por el poder, en el afio -

!600, e inició el shogunado de los Tokuwaga. o 29J 

j) GRECIA 

Al rededor del año 2 ,000 A.C. Jos a4ueos -· · 

avanzaron hacia el sur de Grecia, se establecieron, conqui~ 

taron y esclavizaron a los pueblos mc<litcrrlncos. 

Los aqueos, en una ocasión, se unieron para -
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luchar contra los tróyanos, quienes se encontraban situados al 

otro lado del mar Egeo. Finalmente, los primeros conquista~on

Grecia. 

En el afio 1,200 A.C., la ciudad de Troya, en 

el Asia Menor, es conquistada y saqueada por invasores griegos. 

Siglos después de la caída de Troya, Homero escribió aquellos 

hechos en sus poemas épicos : La !liada y la Odisea. 

La !liada habla de la có}era de Aquiles y de 

la muerte de Héctor. La guerra comenzó porque Paris, hijo de -

Priamo, rey de Troya, raptó y condujo a Troya a Helena, esposa

de ~:cnelao, rey de ·Esparta. Los reyes y héroes griegos, Argame

nón, Aquiles, Néstor, Diomedes y otros m~s, acudieron en auxi-

lio del rey de Esparta, Menelao, con el propósito de recobrar

a Helena y destruir a Troya. Se reunieron en Aulida con unos --

100,000 hombres y 120 navíos y se dirigieron a Troya , que no

accedió a la devolución de Helena. Entonces pusieron sitio a -

la ciudad y al cabo de diez anos, mediante un argucia que con-

sisti6 en conseguir acceso a Troya en el interior d~ tzn cnormc

caballo de madera, se apoderaron d~ ella, la saq11caron e incen

diaron. Entre tanto, Aquiles, el poderoso guerrero griego, hn-

bl:a refiido con Argamcn6n, el caudillo del ejErcito sitiador, -

por cuestión del reparto de dc¿pojos de guerra. Resentido, Aqu! 



-12 o-

les,permanecía en su tienda, rehus&ndose a luchar, por lo que 

los troyanos pudieron ahuyentar a los griegos. Aquiles, ante-

los ruegos de su compafieros prest6 sus armas y su carro de 

guerra a su amigo Patroclo. Los troyanos, creyendo que era 

Aquiles, huyeron.5610 lléct"'r, el príncipe troyano,permaneció -

en su puesto y entr6 en combate, venciendo a Patroclo. Aquiles, 

iracundo por la caída de su amigo, decidi6 combátir. 

Una vez m~s los troyanos huyeron, exceptua_!! 

do a lléctor. Pero 116ctor no pudo hacer frente a Aquiles, y en

la lucha fue muerto Héctor. Aquiles arrastró ca~ su carruaje -

el cuerpo de lléctor, al rededor de las murallas de Troya; y no 

lo entreg6 a los troyanos, hasta que el rey Príamo, padre de -

lléctor,se acercó a la tienda de Aquiles a suplicar se le entr! 

gara el cuerpo para darle sepultura , a lo que accedió Aquiles 

y entregó el cuerpo. 

Por otra parte, la Odisea es la historia de 

Odisea o U!ises, un héroe griego, que vagó durante diez afias 

en su viaje de regreso a su patria al finalizar la guerra de 

Troya. Mientras tanto,en su hogar, en Ja isla de ]taca, lo es

peraraba su hijo Telémaco )' su esposa Penélope. Ella ahuyent~ 

ha a los pretendientes que la corteja~an, quienes suponían 

muerto a Odiseo. Odisea a su llegada dio muerte a los corteja

dores de Penélope. 
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Cuando los aqueos regresaron de Troya, des-

pués de haber ido a la guerra, se encontraron con los dorios, 

una corriente de enemigos que llegaban a Grecia, provenientes 

del norte. Los dorios posefan armas y hierro, y los aqueos, - -

que tenlan armas de bronce, huyeron hacia las islas del mar --

Egeo y las costas del Asia Menor. 

Existlan constantes luchas en Grecia, pero -

hacia el afio 800 A.C., llegó la paz. Los dorios se apoderaron

de casi todas las ciudades, excepto la ciudad de Atenas, ésto-

debido a que se encontraba fuera de la linea principal del tr6~ 

sito de los dorios y porque sus habitantes la defendieron con -

las armas. 

La Hélade estuvo compuesta por un grupo de -

ciudades -estados. Con el tiempo, cuatro grupos de distritos se 

integraron bajo el mando de una ciudad. El primero fue Argos, 

el segundo Esparta; ambos ocupaban gran parte del Peloponeso. 

El tercero, Beoncia, con su capital Tebas; y el cuarto Atica, 

con su ciudad principal ,Atenas. Las dos ciudades m.'is famosas - -

de Grecia fueron Atenas y Esparta. El distrito donde se encon-

traba Esparta se llamaba Laconia, y los espartanos eran tam-

bién conocidos con el nombre de lacedemonios. Los espartanos -

pertenccfan a la tribu griega de los dorios; de su distrito sur 
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gfan la clase dirigente así como los soldados del ejército. -

Los legisladores se ocuparon de hacer de Esparta un pueblo 

de soldados. Esparta, posteriormente, dominarra en Grecia. 

GRECIA EN GUERRA CON PERSIA. 

La isla griega de Salamina cay6 en poder de 

Megara. El griego Sol6n, se dirig6 al mercado y recit6 un poe

ma ·suyo que cantaba las glorias de Atenas y narraba la pérdida 

de Salamina. Los atenienses inflamados por sus palabras, em--

prendieron la lucha, acaudillados por Sol6n, y en esa batalla 

recuperaron la isla. 

El desarrollo intelectual griego se vi6 in, 

tcrrumpido, debido a que las colonias griegas del Asia Menor -

implicaron a la Hélade en una serie de largas guerras conocí-

das con el nombre de Guerras Médicas. Se conocen con el nom-

bre ~guerras médicas a las sostenidas entre iriegos y modos o 

persas. 

En el afio 546 A. C., Ci ro, rey de Pcrsia, - -

luch6 contra los griegos de Jonia y los sometió porque se ha 

bfan aliado a Creso, rey de Lidia, contra él. !.os griego,; de 

Jonia, con la ayud~ de Atenas, intentaron rebelarse contra el 



-123-

dominio persa. El rey persa Darío I, consider6 que había lleg~ 

do el momento para subyugar a toda Grecia, por apoyar a sus sdb 

ditos rebeldes, y prepar6 un gran ejército~arfo I dividió sus 

fuerzas en dos ejércitos, uno terrestre y el otro marítimo,con 

el fín de atacar a Grecia por mar y por tierra, poniéndolos ba 

jo las órdenes de su yerno Mardonio. 

La flota persa fue destrozada por una tcmpestad,-

en las cercanías del promontorio de Athos, y las fuerzas terre~ 

tres fueron aniquiladas por los tracios. Daría, ante esta derro 

ta, se rindi6. 

En el· afio 490 A.C., el segundo ejército persa est~ 

vo listo para invadir a Grecia. Esta vez el plan era embarcar-

a los soldados y conducirlos hasta el Atica. El ejército persa, 

compuesto por unos 20,000 hombres, fue conducido en 600 barcos. 

E~ su avance, los persas incendiaron la ciudad de Eretria y --

acamparon en la llanura de Maratón, preparándose para marchar-

hacia Atenas. Los atenienses, ante tal peligro, enviaron un me~ 

sajero a Esparta solicitando ayuda, pero Jos jefes espartanos -

manifestaron que, el ejército no podía movilizarse hasta que -

cambiase la posición de la luna. Por lo que Atenas debía enfrerr 

tarse sola al poderío persa. Si no lu~haba, tendría que aceptar 

como tirano al hijo de Pisistrato, Hipia. 
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Pero los atenienses, contaban con un hlbil estra

tega: Milciades, cuyo ejército se componía de 11,000 hombres, --

10,000 atenienses y 1,000 que envi6 Platea, Dnica ciudad que ªY! 

6 a Atenas. Milclades y su ej6rcito acamparon en las cercanias -

de Maratón, al pie de las cuales estaba acampado el ej6rcito pe~ 

sa. 

Milcíades tenia un plan de batalla; cuando los -

persas iniciaran su marcha sobre Atenas, él lanzaria a sus solda

dos contra el flanco de la columna enemiga e intentaria dividir

la y destruirla. En efecto, los persas pusieron el grueso de -

sus arqueros en la vanguardia, visto lo cual, Mi!cíades ordenó· 

el ataque de las alas. 

El choque de ambos ejércitos se efectuó en la !la 

nura de Maratón. 

En el primer encuentro, el ejército persa cedi6 -

ante la fuerza griega. A medida que avanzaba la columna central -

del ejército invasor, sus arqueros se veían rodeados por los ate 

nienses., que los diezmaban con sus lanzas, introduciendo el de

sorden en el ejército de Darlo. Los prrsas huyeron hacia sus

barcos , dejando 6,000 cadavcrcs sobre el campo, en tanto que 

los griegos sólo perdieron unos ZOO hombres. De esta manera 
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termin6 la segunda invasi6n persa. El re)' persa Daría, al ente

rarse de lo ocurrido en Marat6n, jur6 que se vengar[a por esta

derrota y dedic6 los años siguientes a preparar su ejército. Da 

río no llegó a conducirlo, pues muri6 antes de que estuviera 

listo, su hijo Jerjes se encarg6 de dirigir la expedición veng! 

dora. 

Temístocles naci6 en Atenas en el año 527 A.C., g~ 

bernante que luch6 en Marat6n. Al morir Milc[ades, sólo hab[a -

un hombre tan poderoso como Tem[stocles en Atenas: Ar!stJdes,-

llamado el Justo. Ambos sabían que los persas volverían. 

Arísti<'.es opinaba que Atenas debía formar un ej!!rc.!, 

to, en tanto que Temístocles consideraba que la flota era más -

importante tanto para una guerra como para el comercio en tiem

pos de paz. Temístocles alejó a Ar[stides por algún tiempo, y -

entonces, se dedicó a fortificar los puertos y construir bar--

cos. Para ello convenci6 a los atenienses de que el producto de 

las minas de plata del Monte I.aurio, se empleara en construir -

180 barcos de guerra. 

El oráculo de Delfos había dicho a los atenienses-

que confiaran en sus "murallas de madera", r Tcm[stocles arguyó

quc esto era una alusión a sus barcos. En Salamina trat6 de per

suadir a todos los jefes de las otras ciudades griegas para que 
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se unieran con objeto de combatir a los persas, en vez de luchar 

separados para defender cada cual su propia ciudad, sin embargo, 

s6lo treinta de ellas estaban dispuestas a luchar por su liber-· 

tad. 

Ante aquella situaci6n,Temistocles envi6 un men-

saje al rey de Persia, aconsejdndole que cruzara el estrecho del 

Helosp~nto y atacara, en virtud de que los griegos estaban asus

tados y re~ían entre sí. Los persas atacaron y los atenienses 

tuvieron que unirse para defenderse y atacar a los persas. 

El plan de Jerjes era atacar a los griegos tanto

en tierra como en el mar, con un ej6rcito de un mill6n de hom: .. 

bres, aproximadamente Este ejército cruzó el Helosponto, se--

guido de una flota de mil barcos a lo largo de la costa, Ademds, 

los persas contaban con aliados en Grecia. 

En 480 A.C., las huestes persas venían desde el -

Helosponto, en su avnace tenían que ~travesar el Paso de las Te! 

m6pilas, un estrecho desfiladero. Era un sitio propicio para · 

intentar detener a los pcrsas,por lo que el rey espartano Leóni· 

das marchó con s6lo 300 hombre~ a defenderlo contra los -

invasores. Cuando Jerjes y su ejército llegaron a las Ter 
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m6pilas creyeron fácil arrollar al destacamento de Leónidas. 

Durante tres días los persas atacaron, perdiendo centenares

de hombres, en vano. 

Finalmente Sfialtes, un pastor griego, guió 

al ejército invasor a través de las montañas y Leónidas y 

sus hombres se encontraron atacados por el frente y Ja reta

guardia. Uno por uno, todos murieron. Mientras tanto, los -

barcos gridgos se enfrentaban a la armada de Jerjes. Una tor 

menta habta destrozado más de doscientos barcos persas. 

Los expertos marinos griegos, regresaron a At~ 

nas y anclaron sus barcos en Ja bahla de Salamina. El ejérc! 

to persa, una vez franqueadas las Term6pilas, cayó sobre el

Atica. 

Los atenienses abandonaron su ciudad y buscaron 

refugio en las montañas y en Jas islas de Ja bahla. Las lla·· 
' mas consumian la ciud•d de Atenas, destruida por Jerjes. 

En el mar, los griegos estaban ab:itidos. La fl~ 

ta espartana quería retirarse, y algunas naves as[ lo hiele-· 

ron. Pero Temlstocles hizo que un griego, fingiéndose deser--

tor, pasara a la nave capitnna de los persas, para informar·· 

les que la escuadra griega, derrotada, se disponla a huir.·· 

Para impedirlo , el rey persa ordenó a su flota que atacase · 

a los griegos. 
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Las aguas cercanas al Atica son estrechas, de p~ 

co fondo y llena~ de escollos a causa de la profusi6n de las -

islas, así que los persas se vieron en dificultades para manio 

brar sus naves, sin chocar con las costas ni entre sr. Cuando

las naves griegas se arrojaron sobre ellos, reinó el desconcie! 

to. Al caer la noche, la flota persa estaba vencida. Esta fue

la batalla de ~alamina, en el año 480 A.C. 

Temístocles tuvo la posibilidad de interceptar en 

el Helosponto el aprovisionamiento de los ejércitos de Jerjes. 

Pero los demls griegos no lo secundaron, y ln oportunidad se -

perdi6 . El rey persa regres6 a Asia y dej6 a Mardonio, al fre~ 

te de 50,000 hombres, para que pasase el invierno en Tesalia. 

En 479 A.C., los persas hicieron un Oltlmo esfuer

zo por conquistar a Grecia. Un ejército de 30,000 griegos se -

enfrentó con Mardonio en Platea y , en esa batalla, los grie

gos volvieron a derrotar a los persas. El diezmado ejército --

persa regresó a Asia para no volver jamls. 

Después de la guerra, Temístocles apel6 a otro ar

did cuando decidió construir altas murallas en torno de Atenas. -

Los atenienses comen:nron a sospechar de las riquezas de lcmís-

tocles; descubrieron que era un asalariado de Pcrsin, y éste --
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tuvo que huir para evitar que lo detuvieran. Temístocles lle-

g6 a la corte persa. Allí, record6 al monarca la forma en que

trat6 de entregarle la flota grie1a en Salamina. El rey le ere 

y6 y lo hizo objeto de honores, nombrandolo posteriormente sa
trapa de Magnesia.En Persia, lleg6 a tener riqueza y poder, p~ 

ro en su patria era considerado como un traidor. 

Tras afias de lucha, los atenienses podfan ahora -

dedicarse a la paz. Mileto, su rival cultural mis cercano, h! 

bfa sido destruida. la ciudad de Atenas tambi6n estaba en rui

nas, pero había vencido a una gran potencia militar. 

Al término de la guerra con Persia, Atenas se cog 

vertiría en el centro político y cultural del país, y ahora te 

nía la mejor armada del Mediterrlnco. 

El gobierno de Atenas pas6 a manos de Arfstides el 

Justo, que busc6 inOtilmente un acercamiento con Esparta. 

Atenas lidereaba la Confedcraci6n de Dolos, una li

ga de pequeñas ciudades, en tanto que Esparta encabezaba una ll 

ga del Peloponeso. Los atenienses d¡;pusicron a los nobles quc

hah!an intentado mantener lapa: entre ambn• ciudades. Como CD! 

secuencia de ello, los ciudadanos asumieron el poder, y la ciu: 

dad de Atenas se convirti6 en una democracia, en el afio 460 A.C. 
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Poco después, surgi6 un político perteneciente a la nobleza: 

Pericles. Durante su gobierno Atenas estaba protegia con mu

rallas de cuatro kil6metros de longitud, que unían la ciudad 

y el puerto. 

GUERRA ENTRE ESPARTA Y ATENAS. 

Corinto era la única ciudad griega fuera de Ate

nas, que comerciaba con otros países, aliada de Esparta y ri 

val de Atenas. Por tal raz6n, los atenienses deseaban des--

·truir a Corinto, para que el comercio fuera t<.'talmente suro. 

La disputa entre Atenas y Esparta no constituían 

novedad alguna, mis apenas Pericles fue elegido, estal!6 una

gucrra entre ambas ciudades. Se le conoce con el nombre de -

Primera Guerra del Peloponeso. En aquella contiendo, Atenas -

lbgr6 destruir a Corinto. Tras quince años de lucha, se fir-

m6 un pacto de paz que duraría treinta años, para que cado Es 

tado pudiese descansar y recuperar fuerzas. 

Atenas cometió un error durante la guerra con Es

parta: Egipto se había rebe!odo contra el dominio perso, y Ate 

nas cnvi6 toda su armada, doscientas naves, en ayuda de Egip--

to. I.os persas capturaron todos esos 

contrd temporalmente sin armada. 

barcos, y Atenas se en-
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De lo anterior, se deduce que Pericles no era el -

hombre capaz para dirigir al ej6rcito ateniense. Sin embargo, --

mantuvo su cargo. 

Por otra parte, Esparta someti6 a muchos pcquefios -

estados griegos, y los gobernó como a un imperio propio, oblig5n

dolos al pago de un tributo. A pesar de que Atenas y Esparta -

hablan acordado una paz de treinta anos, volvieron a atacarse en 

el afio 431 A.C. Casi toda Grecia se unió contra Atenas en una -

liga a cuya cabeza estaban Esparta, Corinto y Tcbas. Los grie-

gos deseaban destruir a esa ciudad hermana. Siendo ésta la Se-

gunda Guerra del Peloponeso. 

Los atenienses posc!an tesoros y naves, pero carc

cian de suficientes para enfrentarse en tierra a todos los ejfr

cito..s de Grecia reunidos. De manera que se refugiaron tras sus -

murallas y sólo efectuaron algunos ataques navales. Despuls, de

bido a una peste , uno de cada tres atenienses murieron. Ante -

tal situación, culparon a Periclcs de su infortunios y lo acusa

ron de haber provocado la ira de los dioses. Los atenienses lo 

depusieron, pevo no hallaron a nadie capaz de guiarlos y, tras 

intentar proseguir la guerra sín su mando, lo llamaron 11ucvamcn

te. Pericles a su regreso, se contagi6 de peste y muri6 en el -

afio 429 A.C. 
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Tras diez años de guerra (431-421 A.C.), la lucha 

con Esparta llegó a su fin. Apenas se estableció la paz, Atenas 

inici6 una Tercera Guerra del Peloponeso, simplemente porque Al

cíbides, un joven general aspiraba a la gloria. Este general di 

rigió una gran escuadra contra Siracusa, pero 'antes de iniciar

e! ataque fue llamado a Atenas, para juzg~rsele por no creer en 

los dioses. No fue a Atenas, sino que desertó y buscó asilo en 

Esparta, a cuyo servicio guerreó por varios afias . Mientras ta_!!. 

to, la flota que se dirigía a Sicilia fue destruida, y los sol

dados fueron muertos o vendidos como esclavos. Sin embargo, At! 

nas seguía conservando su poder en el mar y podía obtener pro-· 

visiones en Asia, para continuar ln guerra. 

Duurante algún tiempo,Atenas pareció llevar vent~ 

ja. Alcfbiades regresó de Esparta y fue elegido, otra vez, jefe 

de los atenienses, pero perdió unabatalla y cayó en desgracia.· 

La ruina final de Atenas llegó cuando la ciudad perdió sus na·· 

ves de la siguiente manera: Los barcos de la Liga del Pelopone

so estaban anclado!' en un puerto del llelosponto, y cada día, la

escuadra de Atenas desfilaba frente al puerto, tratando de inc! 

tar a sus enemigos a salir a pelear. Por la noche, los barcos -

atenienses volvían a su base, donde se les dejaba desprotegidos, 

mientras soldados y marinos se divertían. Una noche, el comanda~ 

te espartano Lisandro, penetró en la base ateniense y zarpó lle

vlndose sus barcos; despu!s, bloqueó con ellos la ciudad de Ate· 

nas, la cual, sfn poder obtener alimentos, se rindió en el afio -· 
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404 A.C. 

Conforme a las condiciones de paz impuestas a Ate-

nas, sus murallas fueron derribadas, sus barcos cedidos a Espar 

ta, y sus colonias y posesiones,ocupadas por los vencedores. 

Las ciudades griegas al perder su libertad y su po

der vivieron bajo diversas dominaciones.Despu6s de que Atenas -

perdi6 la supremacfa, sobrevivieron casi sesenta años de constan 

tes guerras entre las distintas ciudades. Esparta al conquistar

a Atenas en el afio 404 A.C., adquiri6 la hegemonía, convirti6nd! 

se en el primer estado griego. Los soldados espartanos ocuparon

las ciudades griegas. 

Seis o siete años despu6s de la ca[da de Atenas,Gr~ 

cia se vi6 envuelta en otra guerra civil: la guerra corintia(39~ 

387 A.C.), en la que Esparta y Persia resultaron vencedoras, aun 

que Atenas gan6 algunos combates navales. De esta manera, Espar

ta reafirm6 su domino en toda Grecia. El rey persa, al ver a los 

griegos pelear entre sí y debilitarse, aprovech6 estas disidcn-

cias para apoderarse de los estados griegos del Asia Menor. 

Tras nueve años de incierta paz, la ciudad de Tebas 

se rebeló contra Esparta. Tebas, ciudad situa<lL en Bocela, te-

n!n como jch al general Epaminondas. Dicho general, mediante un

intelegente manejo de las fuerzas tebanas, derrot6 al ej~rcito · 
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de Esparta y, tras de casi veinticinco años de tiranra, los 

espartanos retrocedieron a su propio territorio. Esta vict~ 

ria sirvi6 poca a Grecia. Epaminondas fue muerto, y la ciu

dades griegas volvieron a su estado de disputas constantes. 

Las frecuentes luchas hicieron expertos a los

soldados griegos; miles se dedicaron a la guerra y vendian

sus servicios a cualquier rey que puediera necesitarlos. -

Uno de esos mercenarios griegos era Jcnofonte, quien pcrte

necra a un ejército de 13,000 griegos que Ciro alquiló para 

arrancar el trono de Persia a su hermano Artajerjes. En el

año 400 A.C., Ciro llev6 a sus soldados griegos a través -

de Asia Menor, hasta el r[o Edfrates, donde ganaron una ba

talla, pero -Ciro pereció en el combate. El rey persa Arta-

jerjes invitó a Jos oficiales a una conferencia y una vez -

reunidos , los hizo matar. l.os soldados griegos al quedar--

se sin jefes, eligieron a Jcnofontc, un general atcnicnsc,-

y bajo sus órdenes se abrieron paso a través de miles de ki-

16metros de territorio enemigo hasta volver a Grecia. 

Al norte de Grecia, habla un pa[s belicoso y -

salvaje llamado M:1ccdoni:i, relacion¡_ido con los griegos en len 

guaje y ascendencia. Su Her Filipo, que ! lego al trono en el 

año 3ó0 A.C., habfa sido educado en Grecia )' estudió el arte de la 
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guerra con Epaminondas de Tebas. Filipo de Macedonia formó un 

ejército permanente, y creó romo base del mismo la "falange ma• 

cedónica", la cual consistía en un cuadro de 16 filas de sold~ 

dos armados de lanza y escudo. D espúés de subyugar a todos sus 

pequeños Estados vecinos, se dispuso a conquistar Grecia. Ate

nas no pudo contener a su enemigo del norte, por carecer de -

un caudillo capaz de enfrentarse a Filipo. 

En el año 338 A.C., Filipo libró la batalla de w. 

Queronea, tras la cual Macedonia pasó a ocupar el lugar de Es· 

parta como potencia rectora de Grecia. Dos años después de con 

quistar a Grecia, Filipo lllU<'re asesinado, y su hijo Alejandro,

posteriormente llamado Alejandro Magno, subió al trono, a la

edad de veintidós años. Alejandro nació en el año 356 A.C., en 

Pella, Macedonia. Alejandro heredó de su padre un gran reino y 

un poderoso ejército. Ahora, disponía de ese ejército para con 

quistar nuevas tierras. 

En un principio avanzó hacia el norte, contra las 

tribus de los Balcanes. Cruzó el Danubio, incendió una aldea y

regresó . Dcspues, avanzó contra los rebeldes de Grecia e ince~ 

di6 la ciudad de Tebas. Luego, emprendió la marcha hacia el ··

Oriente. Su padre hab[a planeado una incursión al Asia Menor; 

pero Alejandro deseaba conquistar todo el vasto imperio persa, 
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que se extendía desde el Asia Menor y Siria hasta Egipto, al sur, 

y hasta el norte de la India y las fronteras de China, al Este. · 

Para hacerlo, disponía de casi treinta y cinco mil soldados. Ale· 

jandro avanzó hacia Troya y sali6 al encuentro de los persas, con 

los que entabló una feroz batalla junto al río Granice, en el año 

334 A.C. Los persas huyeron y Alejandro agrup6 a su ejército en -

un paraje llamadc Gordio, con el objeto de prepararse para la cam 

pafia siguiente. Despu~s. se dirigió al sur, hacia Siria. 

En lssus, se encontró con las tropas persas,

formadas por quinientos mil hombres, acaudillados por el rey Da-· 

rlo, quien huyó dcsp~vorecido. Alejandro siguió su avance hacia 

el sur, a través de Siria, hasta Egipto.En la desembocadura del 

Nilo, fundó y dió su nombre a una gran ciudad: Alejandría. 

En la primavera del año 331 A.C., Alejandro 

se dirigió al Este y atac6 a Susa, el centro del imperio persa. A 

unos 90 kilómetros de Arbela, volvi6 a encontrarse con Jos ej6rc! 

tos de Darlo, pero éste huyó junto con sus tropas hacia el E~tc,-

y Alejandro lo persiguió. Al alcanzar a su enemigo , Darlo ya ha

bla sido asesinado por sus guardias, para evitar que cayera en ma

nos de Alejnndro. Los macedonios se apoderaron de las ciudades de

Babilonia y Susa. El imperio persa quedaba a merced del conquist! 

dor. 
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En cinco afias de conquista, Alejandro Magno era -

duefio de la mayor parte del mundo conocido, Prosiguió su penc-

traci6n en Asia, hacia la India y el Valle del Indo. En su ava.r:i. 

ce; el conquistador dejaba guarniciones de soldados griegos y -

macedonios en las tierras conquistadas. 

En el afio 323 A.C., Alejandro Magno contrajo una

fiebre que le causó la muerte.Su vasto imperio se desintegr6,-

aunque sus conquistas sirvieron para unir el Oriente y el Occi

dente. Tres generales de Alejandro,Tolomeo, Scleuco y Antígono,

se dividieron el imperio. Tolomeo se adjudicó la parte septen-

trional de Africa._ Seleuco, guardó los territorios comprendi--

dos entre el Oc6ano Indico y el Ncditerr5neo, el Oltimo,Antfg! 

no, se adjudicó Grecia y Macedonia. 

En cuanto a Grecia sus estados intentaron rebela~ 

se contra sus gobernantes macedonios, y también continuaron sus 

luchas entre si, de modo que, al final, Esparta quedó exhausta, 

Los pueblos bárbaros cayeron sobre Grecia desde el norte y mu-

ches griegos emigraron a otras regiones, ocasionando una cxpa~ 

sión cultural, la cual se conoce cou el nombre de Epoca llclenís 

tica (300-200 A.C., aproximnda"ll'nteJ .. Este período hizo que el

mundo fuera m~s civilizado. Tal civili::aci6n podía haber durado 

mfis tiempb si hubiera ¡iodido extenderse a otros países, pero -

los griegos estaban rodeados Je varios pueblos blrbaros y beli-
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cosos, los cuales llegaron después a Atenas. Por otra parte, en 

Italia, el poderío romano aumentaba de manera ininterrumpida. -

En el afio 168 A.C., los ejércitos de Roma conquistaron a aque--

llos reinos que integraron el imperio de Alejandro. Ahora, el -

mundo civilizado pasarla a ser romano. Los nuevos dominadores,-

los romanos, adoptaron muctos elementos de la cultura griega. -

Mucho antes del derrumbe del imperio romano, los griegos se soM 

metieron, durante siglos, a casi todos Jos conquistadores que,-

sucesivamente la dominaron. 

Durante la Edad Media, Grecia fue el campo de ba-

talla de varios conquistadores: hunos, eslavos, árabes, búlga--

ros, normandos, francos, catalanes, aragoneses, venecianos, etc. 

A mediádos del siglo XV, Grecia pasó a poder de --

los turcos. A partir de entonces,Grecia formó parte del imperio 

de otomano, siendo dominada, por cerca de cuatro siglos, por•-

los turcos. (l 30) 

En Grecia surge Ja institución de la anfictionia, 

que ernn asociaciones religiosas surgidas al lado de un templo

uedicado a un dios determinado, integradas por las tribus que -

vivian al rededor del templo. En sus or'.lgcnes, se ocuparon de 

los sacrificios y fiestas en honor del dios, de la defensa del-

templo, de los tesoros que se encontraban en el y del castigo -

de los sacrílegos. 
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Duarante las fiestas quedaban prohibidas las gu~ 

rras y se proclamaba una tregua, denominada la "paz de dios". 

La anfictionfa principal era la de Dclfos-Term§ 

pilas, que agrupaba a doce tribus. Dicha anfictionia estable-

ci6 algunas normas: si una ciudad violaba las obligaciones -

contraídas era sometida al juicio de los anfictiones y ~stos

podían declarar una guerra santa contra ella. La uni6n anfic-

ti6nica se daba por motivos religiosos, y por la necesidad de 

concertar alianzas para resitir a enemigos externos, lo que -

hizo unirse a las polis griegas. Las agrupaciones de estados

griegos se producían contra un fuerte estado griego, como su

cedió en la guerra contra los atenienses por todos los confe-
(131) 

derados. (Guerra del Peloponeso) 

k) ETRUSffi . 

Pueblo oriental proveniente de las costas del -

Asia Mrnor, constituyeron los antiguos rivales de los romanos. 

Ente los siglos X y finales del IX A.C., los - --

etruscos empezaron a invadir a Italia, sometiendo n los pueblos 

nativos}' se cstablC'cif'ron t"n una regi6n que <lcnominarur. Etruria. 

Por la fuerza de las armas, Etruria se convirtió cr la poten--

cia mis fuerte de Italia y la dominaron durante siglos. 
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Cada ciudad etrusca tenía su propio gobierno, nu~ 

ca estuvieron unidas bajo un rey Onico. Las ciudades mantenían

relaciones entre ellas, lucharon unidas contra enemigos extran

jeros. A los pueblos que conquistaron los hicieron esclavos, de 

este modo, los soldados podían ocuparse en la lucha o en la de

fensa de sus conquistas. 

Los etruscos, una vez establecidos en la pen[nsu-

la, comerciaron con Grecia y Egipto, cor1 lo ql1c mnntcnian su --

poderosa flota. Con sus naves combatieron a los barcos de Grc--

cia y Clrtago. En el Mediterráneo Occidental, los barcos etrus-

ces no sufrieron de_rrotas. Conquistaron Cedef1a y C6rcega. 

Otra tibu que habitaba cerca de los etruscos eran 

los latinos, que vivían en el Lacio, en un pequefio pueblo llam~ 

do Roma, junto al río Tlber, a unos 16 kilómetros <le la ciudad
' etrusca de Vcii. Los latinos comerciaban con los etruscos junto 

al río. Roma cay6 hacia el afio 600 A.C., y durante m5s de un si 

glo Roma, el centro de Italia, la costa occidental de la pen[n

sula hasta N:ipoles, fue gobernada por reyes etruscos. Los encm.!_ 

gos de los etruscos fueron las pueblos nativos de Italia , Grc-

cía y Clirtago. 
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Los griegos querían establecer colonias en -

Italia y Sicilia, por otra parte, los cartagineses deseaban 

comerciar con libertad y consideraban piratas a los etrus-

cos. Despu6s, se libraron combates maritimos entre los ----

etruscos y sus rivales. 

En el afio 500 A.C., Roma logr6 liberarse 

del dominio c.trusco. En el otoño del año de 474 A.C, los 

griegos de Siracusa, Sicilia, enviaron una poderosa flota -

y derrotaron a las navaes etruscas en la batalla de Cumas. 

Posteriormente, los etruscos fueron atacados 

por los galos, por el norte, quienes venían desde el otro -

lado de los Alpes, para invadir Italia. 

Los pueblos etruscos no se agruparon para l~ 

char contra las otras tribus de Italia y poco a poco, fue-

ron deshechos y absorbidos por el creciente poderío de Roma. 

Cabe mencionar que los combates entre glndin 
(132T 

dores, que fueron populares en Roma, 50n de origen etrusco. 
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1) ROMA 

R6mulo sostuvo una guerra contra los veyos (ta~ 

bi6n etruscos). En el reinado de Tulio Hostilio, labradores r~ 

manos y albanos se entregaban a reciprocas depredaciones, par

lo que Roma em·i6 legados (embajadores) pidiendo reparaciones. -

Los legados romanos presentaron sus reclamaciones y ante Ja n! 

gativa de los albanos les declararon Ja guerra treinta años 

después. La guerra concluy6 con un tratddo entre amba• partes. 

La declaraci6n de guerra se sometía a formalida 

des solemnes. Marcio, rey romano, nieto de Numa Pompilio esta-

bleci6 estas formalidades que después perduraron. Aneo Marcio-

creó instituciones religiosas para la guerra. 

Ninguna acción de política exterior podía ser -

iniciada o concluida sin el consentimiento de Jos feciales. Los 

feciales tcní~n a su cargoJ entre otras cosas, la ceremonia de-

declaración formal de guerra y la conclusi6n de la JilL J.os fe-

ciales ostentaban el carficter de embajadores (133) J.os fccia--

lis o fecial, era el sacerdote o legado del pueblo romano que -

intimaba la guerra )' la paz. (l 3~J 

En cuanto a la guerra los feciales decidían so-
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bre la justicia o injusticia de ella, segan nos ilustra Manuel 

J. Sierra en su Tratado de Derecho Internacional POblico, para 

ellos había cuatro casos de guerra justa: 

"a) violación del territorio romano; 

b) violación de los tratados; 

c) violaci6n de las inmunidades diplomlt! 

cas; 

d) prestar auxilio al adversario durante

la guerra."(l 3S) 

El centro del poder en Roma fue el senado, int~ 

grado por trescientos senadores, hombres con experiencia en -

asuntos militares o políticos. Cuando sobrevenía una guerra,·

se reunían y discutían la política que debía seguirse, aconse

jaban a los cónsules sobre la manera de resolver el conflicto. 

Los romanos,cuando extendieron su poder sobre las tribus veci

nas de Italia, les otorgaron intervenci6n en el Estado y los -

protegían de sus demls enemigos. 

Cuando los romanos lograron liberarse del yugo

etrusco, pudieron enfrentarse a otros enemigos muy cercanos. -

Al principio se aliaron con otros pueblos latinos para comba--

tir a los invasores de la zona montuosa. La unión les propor--
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cion6 un territorio de casi 500 Km2 . Despu6s de haber exten

dido as! su territorio, se dirigieron a la cercana ciudad --

etrusca de Veii. Los romanos la atacaron y la sitiaron duran

te diez años, con intervalos de descanso para ambas partes.-

Veii se rindi6 en el año 396 A.C. 

Posteriormente los galos, un pueblo bárbaro 

proveniente del norte, se apoder6 de Roma y la quemaron, en 

el afta 387 A.C., p~ro no lograron tomar la fortaleza que se 

encontraba sobre el Capitolio, en una colina. Poco después,-

los romanos compraron la paz con oro, indujendo a los galos -

a regresar al norte. Estos bdrbaros pudieron adueñarse de la

ciudad, porque ésta carecía de murallas. Por eso, los romanos, 

después , contruyeron s6lidas murallas de piedra a su alrede-

dor. 

Las tribus latinas sintieron temor ante el au-

mento del poderfo romano,por lo que formaron la Liga [.atina P!! 

ra resistir al expansivo Estado. Durante diez años, los latí-

nos combatieron a Roma, pero 6sta los venció en el ano 338 A.C. 

destrozando a la Liga Latina. Ahora Roma, emprendería la con-

quista de Italia. Los primiti\·us romanos pudieron vencer gra-

cias a su perseverancia y organización. 
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La tribu de los samnitas, del sur de Italia,-

atacaron varias veces a Roma y derrotaron a su ej~rcito en 

guerras que duraron varios años. Pero, al fin, Roma terminó 

rechazandolos para siempre. 

Los etruscos, samnitas y galos se aliaron para 

atacar la ciudad de Roma , pero fueron batidos por los roma-

nos en la batalla de Sentina, en el año 295 A.C. 

Desde entonces Roma se convirtió en la mayor

potencia de Italia. llabra conquistado casi toda la peninsula, -

excepto el norte. y las ciudades griegas del sur. Los romanos

se decidieron a completar su conquista, pero las ciudades-'

griegas se unieron bajo la jefatura de Pirro, rey de Epiro, -

y derrotaron a los romanos en Heraclea en los afias 280 y 279-

, A. C. 

Por otra parte, los griegos comenzaron a pc--

lear entre sr y Pirro tuvo que regresar a su pafs, dejando el 

camino libre a los romanos para que apoderaran, una tras 

otra, de las ciudades griegas. 

En el afio de 275 A.C., el poder romano impera

ba en toda Italia, ~ucs se habia convertido en dueña de la --
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pen[nsula. Los griegos del sur y los galos del norte, ahora 

conocer[an la Pax Romana, Serían miembros del Estado romano y

s6lo combatirían bajo la direcci6n de los generales romanos. 

Los romanos lograron conservar su dominio por -

un largo período, en virtud de que no oprimieron a los pueblos 

que conquistaban. Les otorgaron t[tulos de ciudadanos de Roma, 

por lo que ahora pod[an comerciar libremente y usar sus tribu

nales. Permitian a las ciudades y tribus conquistadas seguir -

gobernandose con arreglo a sus usos y costumbres, con la exceE 

ci6n de que no podían poseer ejlrcito. Las tropas romanas la -

protegerían y, a cambio de lsta, el Estado vencido enviaba sol 

dados para que prestaran servicio en ellas. 

La población de Roma crecía rfipidamente y los 

ciudadanos enviaban colonos a radicarse en los territorios ocu 

pados, lo que contribuy6 a fortalecer el vinculo existente en

tre Roma y sus colonias. 

En un principio los romanos estaban imposibil! 

tados a abandonar sus costas por dos motivos: 

a) Tenían pocas naves, porque eran aún marinns 

inexpertos; y 

b) Porque dominaba los mares un potencia h6stil: 
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Cártago. 

Cártago, ciudad más rica y poderosa que Roma, go

bernaba el Mediterráneo Occidental. Estaba ubicada en el norte-

de Africa, en frente de Sicilia. Fundada por los fenicios, se -

habfa enriquecido bajo el poder sus príncipes mercaderes. El -

poder de Cártago se extendía por la costa del Africa, parte de

Sicilia, el ~strecho de Gibraltar y las minas de estafio ubica--

das en las islas británicas. Muchas tiudades costeras vivían --

del comercio con Cártago. 

Las galeras cartagineses recorrían los mares y -

no se entrometían con las naves comerciales romanas, pues para-

ello los romanos habían firmado tratados desde hacía tiempo. 

Los romanos acababan de conquistar Italia y no s~ 

portaron la humillaci6n de que Cártago dominara el mar, si se -

tiene en cuenta que el río Tiber desemboca en el mar, por lo --

que, con las armas se podría crear una ruta comercial. Sin em-

bargo, no podía iniciarse una guerra con Cártago. Roma posefa -

un ejército de 300,000 hombres, pero no podía ser usado en el 

Africa, por carecer de una flota suficiente para transportalos. 

Durante diez u once afias, despu6s de terminada la conquista de-

Italia, el ej6rcito romano se mantuvo inactivo, mientras Cárta-

go se dedicaba a su comercio marítimo. Cártago poseía centena-

res de naves de guerra. (136) 
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La primera guerra entre Roma y Cártago, guerras 

llamadas pGnicas, del vocablo latino punicus, que significa "f! 

nielo'', porque a este pueblo pertenecfan los fundadores de Clr

tago, surgió con motivo de una reyerta entre Jos ciudadanos de

Siracusa, en Sicilia . Uno de los bandos pidi6 ayuda los carta

gineses, y el otro a los romanos, 6stos Gltimos enviaron un -

ejército a Sicilia, logrando reunir suficientes embarcaciones -

para trasladar a los soldados a través del brazo de mar que se

para a Italia de la isla. 

El ejército romano necesitaba abastecimiento y

envíos entre el campamento y la ciudad. Los barcos cartagineses 

cerraban el paso a las naves romanas que traían víveres, por Jo 

que el cj6rcito romano no se sinti6 seguro en Siciliíl, a pcsnr

de haber logrado llegar y derrotar a los cartagineses y siracu

spnos. Despu~s. los romanos emprendieron otra guerra con el fin 

de abatir el poderío de C5rtago y de paso, destruir su poderosa 

flota que dominaba el Mediterr5neo. Los romanos construyeron -

una flota de 120 barcos de guerra: 100 quinquerremes de cinco -

filas de remos, y 20 tlrrcmcs de tres filas. 

!.os romanos no eran iun b11e11os marinos como los 

cartagineses, pero si mejores soldados. Ahora, los soldados ro

manos deberían luchar en mar como lo hacían en tierra. 
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Las tropas cartaginesas estaban formadas por mer· 

cenariú;, e sea, soldados a sueldo. 

En la primera batalla marítima, en el año 260 ··· 

A.C. , los cartagineses sufrieron una. derrota, que se repiti6 

cuatro años después, en la segunda. Debido a estas victorias, 

el senado romano satisfecho, envi6 un ejército al Africa, para· 

terminar por completo con el poder de Cdrtago. 

En el año 256 A.C., Manlio Vulso y el cónsul Mar· 

co Atilio Régulo integraron una numerosa flota de guerra, que · 

se dirigía hacia el Africa del Norte, en busca de la escuadra · 

c_arta~ínesa. Régulo que estaba al mando de la flota, avist6 a · 

la cartaginesa, dispuso que sus naves se formaran en punta de· 

flecha hacia el enemigo y di6 la señal de ataque. La flota de · 

Cpantago no pudo resistir el choque de aquella poderosa cuña ·· 

que penetró en sus líneas, destrotando su formaci6n y sembrando 

el desconcierto.Finalmente, el triunfo fue de los romanos,que · 

apresaron 64 barcos enemigos y hundieron a los restantes.La es· 

cudadra cartaginesa había dejado de oxistir.R6gulo y Manlio de· 

scmbarcaron con sus tropas e invadieron Cártago. Tomaron por asa.!_ 

to una ciudad, quemaron sus casas, y se apoderaron de los cscla· 

vos.Enviaron a Roma un mensaje triunfal y de la mctr6pili lle¡;6 la· 

orden de que ~hnlio volviera con los esclavos y la mitad de los buques• 
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dejando a Régulo a cargo de la invasión. La invasión se debió

ª que los cartagineses estaban ocupados reprimiendo una rebe-

lión en el sur de su país. RIOgulo dispersó su caballería y sus

elefantes, poniendo sitio a la capital enemiga. Los cartagine

ses, ante ese ataque, enviaron mensajes pidiendo la paz. Fue -

entonces cuando el jefe romano cometi6 un grave error, pues -

crey6 tener a su merced al adversario, y le ofreció condicio-

nes de paz tan duras que Cártago tuvo que seguir luchando. 

Mientras tanto, en Cártago un griego llamado -

Xantippio, asumió el comando del ejército, utilizó la cabal le-

ría y los elefentes. Al encontrarse nuevamente ambos ejércitos, 

se verificó una batalla en la que murieron 30,000 romanos, R!g~ 

lo huyó pero fue capturado y llevado a Cártago. En el mar, los

romanos fueron derrotados, perdiendo el resto de su flota en--

una tormenta. 

Durante cinco anos Régulo permaneció cautivo en 

Cártago. Los cartagineses le dijeron que lo c!t•jarían libre si 

regresaba a Roma y convcncia la senado de que hicieran la paz.

R6gulo juró que si la propuesta de paz era denegada, volver[a -

para afrontar el destino que le :rrcparnran susenemigos y se diri 

gi6 a Roma a cumplir el encargo. Al llegar a la ciudad, comuni

có a los senadores !ns condiciones de paz de los cartagineses. 
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Régulo no trató de inducir a Roma a la paz para obtener su li

bertad, sino que hab16 de la necesidad de reanudar la guerra.

con el objeto de abatir el poderío de C~rtago, El senado, por

lo tanto, rechazó la propuesta de paz. Ahora Régulo debia va~ 

ver a Cártago, a pesar de que le darían muerte por no haber -

logrado sus prop6sitos. 

Los barcos C.'.lrtagineses navegaban a lo largo de

la costa italiana causando todo el daño posible, y los romanos

cuyos fondos públicos se habían agotado, observaban aquello con 

consternación. Los ciudadanos ricos de Roma reunieron sus fort! 

nas y proporcionaron el dinero necesario para construir más bar 

cos, con lo que crearon una flota de zon barcos de guerra, que 

enviaron bajo la dirección del cónsul Castulo. Partieron al en

cuentro de la flota cart~ginesa y la destruyeron en el ano 241-

A.C. Esta derrota significó un duro golpe para Clrtago, que ha

bla invertido sus recursos en la guerra y no tenía ya barcos -

que la defendieran en el mar. 5610 podia hacer la paz bajo du-

ras condiciones.Tuvo que entregarle a Roma toda Si~ilia y un -

enorme tributo. Así concluyd la primera guerra púnica, que duró 

ventitres años; de 264 a 241 A.C. 

Veinte afias transcurrieron antes de la segunda

guerra púnica, en los que las fuerzas de ambos países cambiaron 

de posición: Roma era ahora·ducna de los mares, y Clrtago busc! 
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ba protección en su ej~rcito y nuevas conquistas. Los romanos -

se dedicaron a ~onvertir a Sicilia en una provincia y a sojuzgar 

a los nativos de Cerdefia y C6rcega. 

Por otra parte, el general cartaginés Amilcar -

Barca fue a España, e inici6 una política de expansión. Cuando -

los romanos comenzaron a entorpercer las actividades de Cártago

en Espafia, el hijo de Amilcar, Aníbal, había asumido el comando

de las tropas cartaginesas , tuvo que planear un ataque a Roma por 

tierra. En el afio 238 A. C., AníbaJ, a la edad de nueve ai\os, ju

r6 que vengaría la derrota que Roma Je caus6 a Cártago en la P!i 

mera guerra púnica. Aníbal luch6 en España bajo las órdenes de su 

padre, cuando éste muri6, luchando contra Jos españoles, comba-

ti6 bajo las órdtmes de su hermano Asdrúbal. Asdrúbal murió en el 

afio 221 A.C, y Jos soldados eligieron jefe a Aníbal, quien disp~ 

so del ejército y provocó la segunda guerra púnica, con Ja fina

lidad de poder cumplir su juramento. 

Aníbal atacó en Espaila la ciudad de Sagunto, --

aliada de Roma, a pesar de Ja advertencia de los romanos, que la 

consideraban territorio propio. Anfba! tom6 la ciudad después 

de ocho meses de asedio. En el afio 219 A.C., Roma dcclar6 la gu.<:, 

rrn a Cártago. 
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Por su parte, Anfbal conci bi6 un audaz plan: -

Llevaría su ej~rcito a Italia y sitiaría a Roma. Sin embargo, 

para llegar a Italia desde Espana, su ejército debla cruzar 

los Alpes. Cruzaron España y los Pirineos, penetrando en la 

Galia.Anlbal llegó en otofio al pie de los Alpes con un gran 

ejército y treinta y siete elefantes, que utilizaría en el at~ 

que. 

Durante nueve días, sus soldados marcharon -

por desfiladeros cubiertos de nieve. En este recorrido murie-

ron entre cinco y diez mil soldados, con lo que Aníbal perdi6-

dos tercio de su ejército entre los ríos Ebro y Po. Cuando --

apareció ante los. romanos, su ejército estaba formado por unos 

veinte mil infantes y seis mil soldados de caballería. Aníbal

permaneci6 en Italia por un período de quince afias, pero no l~ 

gró sojuzgar a Roma, por lo que no cumplió su juramento. 

Aníbal venció a los romanos en Tesina y en Tre 

ba, adueñandose del norte de Italia. En la primavera del afio -

217 A.C.,se dirigi6 al Sur, a Etruria, viajando sobre el ónico 

elefante que quedaba, per<li6 uno de sus ojos. Después, derrotó 

al ejército en un desfiladero del lago Trasimeno. Se dirigi6 -

más al Sur. 
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Entonces, los romanos confiaron la jefatura del ejér

cito a Quinto Fabio Mliximo, llamado "El demorador", porque con

sideraba que la forma de derrotar a Anibal, por encontrarse le

jos de su base de abastecimiento, era agotarlo, dejando pasar 

el tiempo. Sólo se limitó a seguir a Aníbal, hostigando a Jos 

cartagineses, sin ofrecerle combate. Sin embargo, Anibal pudo 

llegar hasta Apulia.En el verano siguiente derrotó a los roma-

nos en Cannas. Los romanos hablan llevado al campo de batalla -

un ejército que duplicaba al del caudillo cartaginés. Por otra

parte, Fabio fue sustituido por el cónsul Varo. Los invasores - -

formaban un conjunto hetereogéneo: cartagineses, espafioles, ga

los y cuando su comandante rodeó al ejército romano, cayeron s~ 

bre éste; quedando cerca de setenta mil romanos muertos, en tan 

to que An[bal sólo perdió menos de seis mil. La victoria le per 

miti6 apoderarse de Capúa y otras ciudades aliadas de los roma

nos durante dos o tres afios. El Senado Cartaginés, manejado por 

Hannon, enemigo de los Barca, no le envió a An[bal los hombres

y abastecimientos que solicitó. El caudillo tuvo que vivir del

saquco y reclutó tropas entre sus aliados de Italia. 

En el afio 212, Roma conquistó Capúa y poco después -

el resto de Italia. 

En el a~o 208 A.C., Asdrúbal, el hermano de An[bal ~ 



-155-

trajo su ejército de España para cooperar con él en un ataque 

contra Roma, pero fue derrotado por los romanos.Aníbal se en

ter6 de la derrota cuando arrojaron la cabeza de AsdrObal ha

cia las líneas cartaginesas, y huy6 a las montañas del sur -

de Italia, en donde permaneci6 durante cuatro años, esperando 

la ayuda de los enemigos de Roma: Macedonia y Siria. Mientras 

tanto, los romanos llevaron la guerra al Africa, bajo la jef~ 

tura de Escipi6n, a quien llamaron el africano. 

En 203 A.e, Cártago le pidió a su general Aní

bal que la salvara.En el afio 202 A.C., los generales Anlbal 

y Escipi6n se enfrentaron en Zama. Las legiones de Escipi6n 

estaban formadas por tropas veteranas~ mientras que los sold~ 

dos de Aníbal eran civiles y mercaderes cartagineses, caren-

tes de adiestramiento militar. Aníbal y su ejército fue venc! 

do en esta batalla, terminando con el poder de Cártago. Los -

cartagineses, para evitar la destrucci6n de su ciudad, paga-

ron una fuerte suma durante cincuenta años, entregaron sus bar 

cos de guerra y renunciaron a toda libertad de acci6n. 

Veinte años despu~s C5rtago reclut6 un ejérci

to para defenderse de los ataques de las tribus africanas,que 

erap alentadas por Roma. Los romanos aprovecharon ésto como -

pretexto para descencadenar la tercera guerra pOnica, que dur6 
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tres al\os y concluy6 con la toma y destrucci6n de Cdrtago en

e! afio 146 A.C. Ahora Roma, quedaba s{n rival alguno en el 

mundo occidental, pero seguía estando rodeada de enemigos. En 

el norte, del otro lado de los Alpes, vivían hordas de pue---

blos bárbaros. En el Este, los imperios que había abandona--

nado Alejandro Magno, se aliaban para aplastar el naciente po

derío romano. Por eso, al terminar la segunda guerra púnica,

Roma debla atacar y vencer o sería destruida. Los ej&rcitos r~ 

manos emprendieron la tarea de sojuzgar al mundo oriental. En

el afio 197 A.C, el ejército del rey Filipo de ~~1cedonia. fue de

rrotado. Macedonia es convertida en súbdita de Roma, y pronto

los Estados y las ciudades de Grecia estuvieron en la misma -

si tuaci6n. 

El rey sel6ucida Antioco, descendiente de

bno de los generales de Alejandro Magno, Seleuco, se sinti6 -

irritado al ver la conquista de Grecia por los romanos. Pens6 -

que lo mejor era atacar e invadi6 a Grecia como un libertador

de sus Estados. El ej6rcito romano lo hizo retroceder al Asia

y lo persiguieron. Sus legiones se toparon con una multitud de 

tropas orientales, en ~lagnesin en el año !90 A.C., y hajo la -

direcci6n de Escipi6n las vencieron. S6lo bastó una bntalln ¡>_!! 

ra conquistar el imperio del Oriente. El triunfo de Magnesia -

extendió el poder de Roma hasta los l!mites del antiguo terri-
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torio asiltico: los Estados griegos del Asia Menor, la Mcsopo

tamia y Egipto. Ahora,el Mediterráneo era en realidad un mar 

romano; el Mare Nostrum. 

Cuando las ciudades griegas quedaron bajo 

el dominio romano, se les concedió la libertad. Después, las -

ciudades helénicas causaron muchos disgustos al Senado romano, 

con sus frecuentes querellas. Al estallar entre ellas una fra~ 

ca· guerra y se rebelaron contra Roma, el ejército romano quemó 

la ciudad de Corinto, priv6 a las ciudades de su libertad, ex

cepto a Atenas y redujo a los griegos al vasallnjé. A partir -

de ese momento, comienza una decadencia en la capacidad de Ro

ma para gobernar. Apareci6 la corrupción, que alcanz6 a scnad~ 

res, c6nsules, tribunos y demls funcionarios. 

En el afio 132 A.C., se inició la lucha en

t~e los plebeyos y el senado. Mataron a Tiberio Graco, y a su

hermano Cayo Graco, en el afio 121 A.C., dos tribunos que de fe~ 

dieron la causa del pueblo.Hubo tumultos que fueron duramente

reprimidos. 

Finalmente, las dificultades culminaron con 

la lucha entre Mario y Sila, durante las guerras que se libra-

ron en la frontera del imperio. En el año 111 A.C., el africano 
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Yugurta obtuvo una victoria militar sobornándo al c6nsul romano 

para que se le permitiera. Al mismo tiempo, tribus germanas, -

cimbros y teutones, derrotaron al ejército romano. El senado. 

fue incapaz de afronnar la situaci6n, por lo que los plebeyos 

en sus asambleas, nombraron a su propio general: Mario, un sol· 

dado, ex labriego. Mario fue a combatir y captut6 a Yugurta y • 

despu~s derrot6 a Jos germanos. Mario a su regreso a Roma, 

promulg6 leyes que limitaban los derechos de los poderosos. 

Estalló una nueva guera en el Oriente, y el 

senado eligi6 al general Sila, pero en actitud de desafío, el 

pueblo escogi6 a Mario. Sila comandaba el ejército romano que· 

estaba sofocando rebeliones en los estados italianos, mientras· 

que Mario carecra de ej6rcito. Por esa raz6n, Sila obligó al -· 

pueblo a aceptar el gobierno del Senado y partió con sus tropas 

al Oriente. El pueblo , ante la ausencia de Si la, mató a va-· 

rios senadores. Mario alentaba a Ja plebe a luchar por sus de-· 

rechos. Los plebeyos lo eligieron c6nsul por séptima vez. Ba· 

jo su dominio, los ricos y los poderosos temfan por sus riquc-· 

zas y sus vidas.Pero Sila, a los cinco aflos, regres6 a Roma. M! 

rio habla muerto durante su encargo, y ahora nadie defenderla 

la causa del pueblo; los ej!rcitos enviados para combatir 
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a Sila fueron vencidos, Sila al regresar a Roma, se hizo ele

gir dictador y asesin6 a sus enemigos. El ejército termin6 -

con las libertades en Roma. 

Cayo Julio Ctlsar, escritor, orador, soldado y est! 

dista, partió hacia el Asia Menor, para incorporarse al ejér

cito. Al morir Slla, despuls del afio 78 A.C., regresó a Roma, 

pero no estando conforme con la política de su partido, vol

vió al Oriente. 

EL pueblo, después de la muerte de Sila, buscó a -

alguien que pudiera oponerse al Senado: Pompeyo, un oficial 

del ejército. Al mando de las tropas, se dirigió al Mediterr! 

neo a combatir a los piratas. Al vencerlos partió al Oriente; 

a Siria, donde los sucesores de Alejandro Magno, causaban dis 

turbios.Venció a Mitrfdates, sometió a Armenia y dominó a los 

pueblos del Clucaso, Siria, Fenicia y Palestina. En Roma, se

presentaba como candidato al consulado, César. 

C6sar es apoyado por un hombre rico y corrupto, C! 

tilina, éste Oltimo, junto con sus parciales, esclavos y pro~ 

critos, lucharon contra los ej!rcitos romanos, siendo sus 

fuerzas derrotadas. Tras la muerte de Catilina y vencido su

ejército, la situaci6n para César se torn6 dificil. En el afio 
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62 A.C., regres6 Pompeyo. Se prescnt6 ante el senado y pidió 

tierras para sus tropas y la aprobación de los tratados de -

paz que habia concertado con los países orientales. C6sar y

su amigo Craso, un hombre rico y poderoso, trabaron amistad

con Pompeyo. Dos afios m~s tarde, logr6 convencerlos de que -

gobernaran a Roma entre los tres, integrando el Primer Tri-

unvirato. Los triunviros se dividieron el mundo romano, Cé

sar obtuvo el gobierno de las ~alias, Craso el de Siria y -

Pompeyo el de España y Africa. 

En. el afio 58 A.C., César penetró en lns Galins. 

En ocho afios, conquistó las Gnlias e invadió las islas de

Britania. Mientras tanto, Craso habla muerto y César y Pom

peyo rineron. Pompeyo, del partido aristocrltico, apoyado -

por el senado, el cual dispuso que él conservarla su ejérc! 

to durante cinco años más,mientras que César, del partido -

popular,debía ab:mJonar el suyo inmediatamente. Si Césnr r~ 

gresaba a Roma, sus ciicmigos lo obligarian a rendir cuentas 

de lo que hnbla hecho durante los dltlmos diez anos. Con--

dujo a su ejército al sur, hacia Roma, hasta llegar al río -

Rubicón, que servln de frontera entre las Galias y Roma. -

Cruzar el Rubicón significabn violar una ley y convertía

ª C~sar en un traidor ante ·: ~ohierno. Entones el caudillo 

hizo que sus tropas franqucara1. el do, en el año 49 A.C. Cé 

sar Jnarch6 sobre Rom.1 engrosando su ejército.Cuando entró a Rom..~ 
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no asesin6 a sus enemigos, se hizo elegir c6nsul y anunci6 -

que defendería a la ciudad del Senado y de Pompeyo. Luego,

se dirigi6 a Espafia, donde se encontraba un ejlrcito favora

ble a Pompeyo; lo cerc6 y lo oblig6 a rendirse, sin hacer -

uso de las armas. 

En el ano 48 A.C., fue a Grecia a enfrentar

se a Pompeyo en el campo de Farsalia, destrozando su cj6rci

to. Pompcyo, ante esta derrota, huyó a Egipto, lugar donde -· 

mucre asesinado. Clsar, posteriormentc,conquistó a todos --

aquellos territorios que se le oponían: Cruzó el Asia Menor, 

Egipto, el Norte de Africa y Espafia. Julio C6snr, sólo sería 

Gnico gobernante de Roma, por seis meses. Mucre asesinado 

en el senado, junto a la estatua de Pompeyo, en el afio 44 

A.C. 

Al morir C6sar el senado y la asamblea tra

taban de saber quien se apoderaría de las riendas del gobie! 

no. En Roma, había varios hombres poderosos: Marco Antonio,

c6nsul, colega de C6sar; L&pido, compaftero y general de C6sar; 

y Octavio,un joven de dieciocho afios, sobrino nieto de C!sur 

y heredero por adopción. Por otra parte tambiln esta Bruto

y Ca~io, apoyados por un ejército que se esforzaban por re

construir la repGblica. 
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Marco Antonio se apoderó de los bienes de Césa4 

Por su parte Octavio pensaba que el ejército era el Onico po

der efectivo existente en Roma. Dispuso de varias legiones y

se hizo elegir cónsul. Luego se uni6 a Marco Antonio y a Lép! 

do, formando otro tiunvirato para gobernar Roma y poder hacer 

la guerra a Bruto y Casio. El ejército republicano, al mando

de !stos Oltimos, estaba acampado en Filipos, Macedonia. En -

el afio 42 A.C., Marco Antonio y Octavio lo atacaron f vencie

ron. Luego, se repartieron los dominas de Roma. Octavio se -

quedó con Roma y el Occidente, mientras que a Marco Antonio -

le correspondió el Oriente. 

A los veintiocho afias de edad, Octavio cmpren-

dió la tarea de elillir.ar a sus poderosos enemigos: l.épido y a -

un hijo de Pompeyo. 

En Roma no existía alguien capaz de disputarle

el poder. Mientras tanto, Marco Antonio se encontraba en Egi2 

to. Octavio pensaba que Marco Antonio no hacía nada Otil ch 

el Oriente )', en cambio, podía ser un peligro en el futuro. -

Reunió su flota y zarp6 para atacar a Marco Antonio y a la -

_reina egipcia Clcopatra. En el afio 32 A.C., Octavio declar6,

a su enemigo Maico Antonio, la guerra, éste Oltimo y la reina 

egipcia unieron sus fuerzas para resistir el ataque. Cleopn--
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tra huyó en la batalla naval de Accio. Marco Antonio la siguió, 

después se suicidó creyendo que la reina había muerto. Cuando

lleg6 Qctavio, la reina se suicidó , en el año 30 A.C. 

Desde ese momento, Octavio se convierte en gobe~ 

nante de todo el territorio romano.~l regresar a Roma, quiso -

entregar la fiscalización del ej~rcito al senado, pero éste 

insistió en que lo conservara . Lo hicieron "emperador", es d.!: 

cir, "general victorioso", aunque desde entonces signific6 "j! 

fe de estado" y le confiaron los thulos de "César" en recuer

do al fundadcr del imperio,y de "Augusto", que tenía un carllcter 

sagrado.A petición propia, debía gobernar con el senado. 

Octavio o César Augusto, estableció en Roma una 

época de paz llamada la Paz Octaviana, sin embargo,se libra-

ron algunas guerras en las fronteras septentrionales del impe

rio, con las tribus bllrbaras &-rmanas. Trató infructuosamente

de rechazarlas hacia el otro lado del río Elba. Durante los Cil 

timos diez años de vida, se dedicó a estas guerras. En el a~o-

6 JJ.C., Roma estU\'O a punto de ser invadida por los b5rbaros. 

Durante la paz octaviana, culminaro11 la cvolu--

ci6n y la cultura romana, la riqueza en la ciudad aumentó, el

vigor romano continu6 decreciendo.Se inició en Roma una manera 

de vivir llena de vicios y excesos que, con el tiempo, provee! 
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rían la decadencia. Durante el reinado de Augusto, que señal6 el 

apogeo de la civilización romana, empezaron a agitarse dos fuer-

zas que m:is tarde vencerían a Roma: los bárbaros, que acabarfan

por avasallar el imperio, y el nacimiento en Palestina de Jesas -

de Nazaret. 

Augusto murió a los setenta y siete años de edad, 

en el año 14 D.C., no dejó hijos ni descendientes varones, sólo -

le sobrevivió su hijastro Tiberio. 

Durante el gobierno de Claudia (41-54 D.C.), el -

Estado romano concedi6 la ciudadanía a los pueblos de los países

vencidos, dirigi6 la conquista de Britania y se aprobaron leyes -

para la protecci6n de los esclavos. 

El emperador Nerón gobernó del año 54 al afio 68 n.r.. 

estableció pesados impuestos, por lo que su impopularidad se acr~ 

cent6. A Jos catorce años de iniciado su gobierno, estall6 una -

rebelidn en el ejército instalado en España y las legiones rebel

des emprendieron Ja marcha sobre Roma. Ncr6n no pudo mantenerse -

en el poder. El Senado vot6 su muerte, pero antes de que pudieran 

ejecutarlo, se hizo matar por un esclavo. Al morir Nerón, hubo un 

período de luchas entre funcionarios y emperadores de ef[mcro re! 

nado. Al final, Vespasiano, un hombre del pueblo, emergió del con 

flicto con el titulo de emperador. 
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Vespasiano durante su gobierno (69 a 79 D.C), -

destruyó Jerusalén, en el afio 70 D.C. Los judios esperaban,

desde hacia tiempo, la venida del Mesias que salvara a su n! 

ci6n, y se sublevaron,scguros de que aquél aparecería en el

romento critico. Los romanos asediaron la ciudad durante cin-

co meses. Al caer Jerusalén, fueron degollados un milJ6n de

judios y se rindieron casi cien mil. 

Tito, hijo de Vespasiano, gobernó durante 

tres años (79 a 81). Su hermano Domiciano, que lo sucedió 

en el poder (81 a 96) , ordenó la segunda persecución contra-

los cristianos. En los afias de su gobierno, se fortalecieron 

las fronteras del imperio. 

En el norte los b§rbaros presionaban para i~ 

vadir las provincias romanas y eran contenidos por una mura

' la de soldados. Mientras la muralla contó con legiones para-

afrontar las incursiones de las tribus germánicas, tuvo poco 

que temer, pero al debilitarse sus defensas, los bárbaros --

lograron romper esa muralla. 

El emperador Trajano (98-117),condujo a su --

ejército a través del Danubio,penctrand·o en el territorio de Da 
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cia y lo conquistó. Luego, fue al Oriente, con la idea Je ex-

tender el domino romano hasta el Occfino Indico y de colocar ha 

jo su égida a las antiguas ciudades de Babilonia. 

Los antiguos persas habían sido sucedidos por los -

Partos, un pueblo que los romanos no habían podido dominar, li

mitándose s6lo a defender de sus ataques las fronteras oricnt! 

les del imperio.Trajano se internó en su territorio y ,después 

de derrotarlos, penetró en Babilonia, llegando hasta el Golfo 

Pérsico, Murió en Asia cuando regresaba a Roma. 

El emperador Adriano (117-138), abandon6 Jos planes 

trazados por Trajano en el Oriente, debido a que el imperio ya 

no podía reunir grandes ejércitos, y era demasiado extenso el

territorio por defender. Adriano, por lo tanto, mandó a cons-

truir murallas en las fronteras de las provincias. 

El emperador Marco Aurelio, en el período de su go

bierno, (161 a 177), hizo frente a constantes guerras para man 

tener las fronteras del imperio. Peleó contra los partos y con 

los britanos. Someti6 a Persia y Armenia. Contuvo a los bárba

ros en las fronteras de Germania y en Grecia. Así tambié~vcn

ci6 algunas rebeliones en las Gallas y en los territorios dcl

Danubio. 
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Durante dos siglos, la civilización romana vi

vi6 en una paz que jamás conociera el mt1ndo mcditerrfinco. ílc

no haber sido por los bárbaros germinas, que presionaban en -

las fronteras del imperio, 6ste hubiera podido durar aan va--

rios siglos. 

Otro emperador, Septimio Severo, que reinó en

los afias 193 a 211, después de un afio de guerra civil, comba-

tió contra los partos y los expulsó de la Mesopotamia. Al re-· 

gresar a Roma, hizo ajusticiar a los senadores que no lo apoy! 

ron en la revoluci6n. Después se dirigió a Britania, donde mu

rió. 

El emperador y general, Aureliano (270-275) 

empezó con el territorio de Italia, Grecia y la parte norte 

del Africa,que estaba bajo el domino de Roma. En una gran cam

pana, recuperó todo el Oriente, que se habla independizado --

mientras los roman0s se comhatfan entre sr. Otro serie de vic

torias le permitió recobrar a Espana, Francia e Inglaterra. -

Muere asesinado, a manos de SllS oficiales. A su muerte, csta--

116 11na guerra civil que dur6 ocl10 afios. 

El emperador Diocleciano, durante su gobierno· 
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(284 a 305) cometi6 actos brutales. Restableció la ley y el or 

den. Se cnfrent6 a serios problemas: un país desgarrado por la-

guerra, un pueblo cansado de batallas, un gran nfimero de enemi

gos exteriores, la obtención de alimentos y dinero para mante-

ner a sus soldados.Trató de solucionar estos problemas mediante 

el aumento excesivo de los impuestos. 

Aument6 el número de integrantes de su ej6rci

to, permitiendo la entrada en 61 a gran nfimero de bárbaros. Pe

ro los enemigos atacaban con rapidéz y en tantos lugares disti!!_ 

tos , que no podía afrontarlos a todos a un mismo tiempo. Por -

ello, dividió el imperio en cuatro distritos militares, se en--

carg6 de uno de ellos y coloc6 a otros tres generales al frente 

de los demás. Sus ej6rcitos, en las zonas de los distritos, hi

cieron retroceder a los enemigos y lograron la paz. Por lo quc

toca a los impuestos, los ingresos no fueron muy abundantes que 
\ 

se pensaba en un principio. 

Hace unos dieciséis siglos, un ej6rcito romano 

franqueaba los Alpes para bajar a las llanuras de Italia. Pene-

tró en el territorio romano con el proósito de hacer de Consta!!_ 

tino, su joven general, emperador de Roma, mediante el uso de -

la fuerza. Su rival que reclamaha el poder en Roma, era Majcn-

cio. Constantino había vencido ya en dos batallas: Tur[n y Ve· 
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rona, pero dudaba si podía arriesgarse a marchar sobre Roma, debl 

do a que el ejército de Majencio era mucho mis numeroso que el su

yo. Entonces, sucedi6 algo extraño, Constantino tuvo un sueño en -

el que vi6 en el cielo una gran cruz flamígera, con las palabras -

"In Hoc Signo Vinces", o sea "Con este signo vencerás". La cruz - -

era el emblema de la fe cristiana . Constantino pens6 que si comb~ 

tia bajo la señal de la cruz, alcanzaría la victoria. Coloc6 el 

símbolo cristiano sobre sus estandartes y avanz6 hacia Roma. Su 

ejército se encontr6 con el de Majencia cerca del puente Milvio so 

bre el río Tíber, y lo atacó. Las fuerzas de Mejencio fueron empu

jadas hacia el río y Consatntino obtuvo la victoria.En el afio 312, 

hizo su entrada triunfal en Roma, convirtiéndose en emperador de -

Occidente. Promulg6 el Edicto de Milln, en el afio 313, que puso -

término a toda persecución contra los cristianos. A partir de en-

tonces, se permitía a éstos servir y adorar a Dios a su manera. -

Despuls el propio emperador se pleg6 a la fe cristiana, hecho que

lo ¿onvirti6 como el primer emperador cristiano. Constantino decl~ 

r6 al cristianismo religi6n del Estado. 

En su tiempo el imperio romano cstaha dividido en --

dos, con un emperador en Occidente-Constantino- y en Oriontc-Lici

no. 

Constantino, una ve: consolidado su poder en el Oeste, 

marchó con su ejército hacia el Este y lo avasalló. Entonces tu

vo bajo su dominio, el imperio romano. 
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Constantino trasladó la capital de su imperio a un 

lugar ubicado en la antigua región de Bizancio, en el Este. 

Allí construyó su capital, a la que nombró Constantinopla, en

honor de si mismo. 

En la Edad Media, aparece un grupo bárbaro: Los Vl 
sigodos. Los visigodos hicieron su aparición en la ribera sur 

del Mar Báltico. Alejados de esa zona por la falta de alimen-

tos, a \f:J.nzaron por el corredor existente entre la mural] a rom,!! 

na. Al llegar al Mar Negro, se volvieron hacia el Oeste. Los 

romanos les dejaron franquear la muralla, para protegerse de -

los hunos, pero no les proporcionaron suficientes alimentos,-

por lo que los visigodos derrotaron a un ejército romano, mata

ron a su jefe y penetraron en Grecia. Luego se dirigieron a -

Italia donde vencieron a otro ejército romano y se apoderaron

de Roma, en el año 410. Posteriormente reanudaron su marcha 

por el sur de Francia, hacia España, donde se establecieron. 

En el año 455 los bfirbaros volvieron a tomar y -

saquear a Roma. En 476, Roma y la parte oeste del imperio son-

cedidas a los bárbaros, en lo que corresponde a Constantinopla 

y la región oriental del antiguo imperio, sobrevivieron otros

mi 1 afios. Cl 37l 

m) ISLAMICO 

Antes de conocer los antecedentes bélicos que --
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hubieron en el mundo islámico,debemos aclarar que Gnicamente

nos referiremos a Arabia y a Turquía, pues otros pueblos tam-

bién se convirtieron al islamismo. 

ARABIA 

Arabia, país casi desierto era poblado por

tribus n6madas, hasta que el profeta Mahoma predicó su idea -

del Islam. 

Paralelan la costa occidental, corre de nor

te a sur, desde el Golfo de Aqaba, una cordillera nombrada HI 

yaz(la barrera). En esta cordillera se asientan las ciudades

sagradas de La Meca, la ciudad de Dios, y Medina, Ja ciudad -

santificada del Profeta, ambas han tenido gran importancia en 

la vida de los pueblos árabes. 

Las tribus usualmente peleaban entre ellas,

por enemistades hederitarias. El guerrero árabe rara vez dej~ 

ba de combatir, pero cada año había un mes de tregua sagrada, 

en que Jos pere~rinos iban a La Meca, Jugar donde se uncuen-

tra Ja sagrada piedr• negra, a Ja que adoraban en el templo -

de La Caaba. Los 5rahes practicaban el comcrcio:Navegaban y

comerciaban en el Mar Rojo y el Golfo P6rsico,asi como en el -

desierto con sus caravanas de camellos. 
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Durante esos siglos, Arabia no fue conquista

da por otros pueblos. 

El pro fe ta Mahoma nació en La Meca, una de - -

las ciudades del 116)'az, hacia el año 570. 

A partir de 622 sojuzgó a La Meca por medio

de la guerra. La fe musulmana se propagó desde un principio -

con el uso de la fuerza y de la espada. Mahoma atacó tambi6n-

a los jud1os. El profeta Mahoma inició su campafia con una sc-

rie de ataques contra las caravanas que se dirig[an a La Meca. 

Despu6s hubo batallas que ganaron uno u otro bando. 

En el afio 629, el profeta conquistó La Meca,

y se dirigió a La Caaba. Desde entonces, la piedra y el templo 

quedaron consagrados a Alá -Dios dnico,y a Mahoma- su profeta. 

I.a Meca se convi rti6 en la ciudad santa para la rcl igión islá

mica. Posteriormente, Mahoma logró el dominio de toda Arabia,

muri6 en el afio 632. Sus adeptos continuaron su obra, y el !5· 

lam siguió creciendo más alll de sus fronteras. A su muerte, · 

sus discipulos Abu Bequer, Ornar y Said, reunieron las profe--· 

c1as en el Corán, palabra 1irabe que significa "lectura" 

Al morir Mahoma, Abu Bequer fue elegido cal! 
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fa o jefe espiritual de los musulmanes, y continu6 su obra, far· 

mando una gran lcgi6n de hombres enardecidos por la fe, dispues· 

tos a que el islamismo llegara , de grado o por la fuerza, hasta 

los Gltimos rincones de la Tierra. 

El islamismo prometia el paraíso a aquellos hom··· 

bres que lucharan y murieran por su fe. Esta idea religiosa 

uni6 a los árabes, impulsándolos a conquistar el mundo. para el 

1 s lam. 

Desde La Meca, en la Arabia Occidental, el islam·· 

creció hasta abarcar toda la pcninsula. Para el afio 657,habian 

conquistado Pcrsia, la mayor parte de Armenia, Siria y el norte 

de Egipto. Cien afias después, los ejércitos musulmanes domina·· 

han en Mcsopotamia, el Turqucstlln, parte del Asia Menor, Afga-

nistán y parte de la India. Mientras que, por el Oeste, se ha·· 

bla extendido a través de todo el Aírica del Norte hasta llegar 

a Espafia. Este vasto domino abarca tres lados del Mediterráneo, 

formando una enorme media luna. 

El islamismo venció al cristianismo y a otras re·· 

ligiones, debido a que las antiguas civilizaciones existentes· 

estaban en decadencia : Egipto,Cártago, Roma, Bizancio, cte. · 
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El islamismo al ir obteniendo ~xito y exten-

derse por vastos territorios, empezó a corromperse, por lo que 

el cargo de califa empez6 a convertirse en objeto de afubici6n, 

surgieron criminales rencillas entre las familias. 

El califa Ornar fue asesinado en 644. Alf, ma

rido de F&tima, la hija de Mahoma y Kadija, reclam6 el califa· 

to; pero la esposa favorita del profeta, Aixa, hija de Abu Be

quer, odiaba a Fltima y favorcci6 a Otmán . Y en torno a La Me 

ca y de Medina, surge una amenaza de guerra civil. En 656 Ot-

mln es asesinado, y Alí pudo ser califa, pero fur asesinado en 

661, llegando al poder Moaviah, quien funda la dinast[a de los 

Omeyas. En 750, la familia árabe de los Abasfcs, asesinan a -

los omeyas y ocuparon el poder. De ésta l:'.1tanza s6Jo sobrcvi\'i6 

el omeya Abderramln 11, que en 756, fundó el califato de C6rdo

va, que dur6 hasta 1031. 

En el transcurso de estos conflictos, la ciu

dad santa del l slam )' el templo de La Caaba fueron varias ve- -

ces inccndiodos y reconstruido•. 

En un principio, Medina fue la capital del -

imperio musulmán, pero cuando los ejércitos musulmanes pcnetr! 

ron en Europa y Asia, Jos califas trasladaron su capital a Da· 
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masco, en Siria, y despu~s a Bagdad, en la Mesopotamia. 

En Bagdad, gobern6 de 786 a 809 ílarfin-al-Raschid. 

Su imperio era vasto y rico, pero carecra de la pureza y sene! 

llez del islam primitivo, por lo que el imperio ces6 de crecer 

y comenz6 a desmembrase. Cuatro siglos despu~s. el islam cobr6 

nueva fuerza y volvi6 a lanzarse a la conquista del munuo,qui~ 

nes lo acaudillaron no fueron ya los árabes, sino los turcos.

Mientras tanto, en Arabia, su gloria, la religión y parte de -

su civilizaci6n se extingu[a poco a poco. La vida de los ára

bes volvi6 a ser similar a la de los primeros tiempos: lucha-

han tribu contra tribu y familia contra familia. 

Nuevos conquistadores de Arabia reciblan tribu-

tos de los ~rabes: Persia, Egipto, Portugal y Turqufa, pero -

nadie colonizó ni hizo progresar a este pa[s. 

Mohamcd Jbn Wahab, (! 703-1792) un noble 5rabe, · 

hizo matar a pedradas a una·mujcr por un crimen que é~ta come 

ti6, de acuerdo con el Corán. Este acto molestó al príncipe,

quién expuls6 a Mohamed del Estado. 

Nohamed lhn Wahab, busc6 refugio cerca de un je

fe de una tribu amiga, y lo convirti6 al islamismo - A partir 
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de entonces, sus adeptos, los wahabitas, propagaron su nueva fe 

por la fuerza do las armas. Las zonas centrales y orientales de 

la peninsula cayeron en poder de sus ejércitos. 

TURQUIA. 

Varias veces Europa fue invadida por fuerzas -

provenientes de Asia. A partir del año 476, fue invadida en --

tres ocasiones: 

La primera fue la de los ~rabes, que se apode

raron de España, donde permanecieron durante casi ocho siglos,

pero no pudieron avanzar hacia el norte porque fueron derrota-

dos en Francia, por Carlos Marte!, en el afio 732. 

La segunda fue la de los mongoles , que en --

t~empos de Gengis Khan, en el siglo XIII, conquistaron parte de 

la Rusia Europea, llegando después hasta Hungría y Alemania. 

La tercera que penetra fue la de los turcos 

otomanos, cuyo imperio estuvo en su apogeo en el siglo XVI. 

El imperio de Oriente tuvo que guerrear contra 

muchos pueblos vecinos: europeos y asilticos. 
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Los musulmanes o sarracenos, que hahian con-

quistado a Siria,armaron una gran flota y pusieron sitio a --

Constantinopla, sin embargo, las fortificaciones de la ciudad

resistieron los ataques y el "fuego griego" destruy6 la armada 

enemiga. El "fuego griego" era un compuesto de azufre, cal vi

va y petr6leo que ardía violentamente al arrojarlo al agua del 

mar, gracias al cual Constantinopla pudo salvar a Europa de 

una invasi6n. El imperio bizantino se extendi6 a traves del 

B6sforo. Hubo guerra contra los rusos, los búlgaros, los per-

sas y los sarracenos. 

A fines del siglo XI, el peligro apareci6 en

torno de Constantinopla y de su imperio. Los musulmanes, des-

pués de los tiempos de ardiente fervor que los llevaron a ata

car a Constantinopla, en los comienzos del siglo VIII, habían

perdido su entusiasmo por las guerras santas, consumiendo su -

energia en riftas entre sus caudillos. Por esa raz6n, el impe-

rio bizantino no era molestado frecuentemente por los mahome-

tanos; s6Jo hubo luchas fronterizas. 

Los turcos selyúcidas o seldjúcidas, un pode

roso grupo 6tnico del Asia Central, conquistó Armenia y pcnc-

tr6 en el Asia Menor, ellos una ve,. convertidos a la rcligi6n

rnahomctana, estaban ansio!:'os de lilnar una guerra santa. El ·· 
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ejército bizantino les hizo frente en 1071, en Manzlkert, y fue 

derrotado-. Los turcos ocuparon las dos terceras partes del 

Asia Menor. Las guerras que los bizantinos sostuvieron contra-

los normandos establecidos en Sicilia y contra los húngaros, -

bulgaros y servios debilitaron al país, dej5ndolo a merced de-

enemigos m5s poderosos. 

El emperador Alejo se dirig6 al Papa, confian

do en aliar la cristiandad contra los musulmanes. La Iglesia -

Cat61ica Romana y el Occidente se unieron en su fervor cristia

no cat6lico~ porque a los pueblos europeos les parecía humi--

llante que los mahometanos poseyeran Jerusalen, as[ como Tierra 

Santa y amenazaban al imperio cristiano de Oriente y, a través

de éste, a la cristiandad. El Papa pudo percatarse de que se -

trataba de una excelente oportunidad para extender su poderío 

hacia el Este, a su vez, los mercaderas tenían interés en las -

rutas comerciales que llevaban a la India, a través de los te-

rritorios turcos. 

De esta manera comenz6 una larga sucesi6n de -

guerras religiosas entre la cristiandad y los musulmanes, llam! 

das las Cruzadas. 
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En 1097, se organiz6 la Primera Cruzada, con 300,000 

guerreros que avanzaron contra el enemigo. En 1099, Jerusalén ca

yó en sus manos . Mientras tanto, el emperador Alejo, al ver que -

Constantinopla estaba a salvo, abandon6 a los cruzados y se dedi

c¿ a imponer el orden en las zonas recoqnuistadas del Asia Me--

nor, convirtiendo en enemigos suyos a los propios cruzados. Des

pués del afio 1100, el imperio bizantino combati6 a las potencias

cristianas de Occidente -Hungría, Venecia, Sicilia- en vez de de~ 

pojar a los turcos de sus territorios del Asia Menor. 

Esas guerras entre la Iglesia romana y la Ortodoxa

culminaron en 1204, cuando los caballeros de la Cuarta Cruzada 

Jerusalén había vuelto a caer en poder de los turcos- tomaron y 

saquearon Constantinopla, siendo degollados miles de seres huma

nos. Los cristianos europeos destrozaron y dejaron en ruinas -

la "ciudad protegida de Dios." 

En 1261 el griego Miguel Paléologo reconquist6 a -

Constantinopla y cstableci6 en la ciudad un gobierno bizantino,

que se caracterizó por su vida mísera. Los re)·es sufrieron con~ 

tantes guerras civiles. Lograban mantener una precaria unidad -

nacional, frente a sus belicos vecinos: los rusos, bGlgaros y -

servios. 
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En el siglo XIV, los servios trataron de conqui~ 

tar Constantinopla. Pero, entre tanto, en el Asia Menor surgía 

una· nueva amenaza: los turcos otomanos. 

La historia turca cuenta que los turcos otomanos

Jiabían huido de su territorio del Asia Central ante el avance -

de Gengis Khan, cruzando las tierras del Cercano Oriente, has-

ta llegar al Asia Menor • Los turcos, al haberse convertido-

al islamismo, los unía e impulsaba a avanzar. 

En 1225 conformaban un pueblo de unas 50,000 per

sonas, que avanzaban hacia el Oeste. Al morir su jefe, Solim~n, 

ahogado en el río Eúfrates, la mayoría regres6 a su lugar de -

origen, en tanto que un pequefio grupo entr6 al servicio del -

sult~n selyúcida de Konia, quien, en pago de sus victoriosas-

campanas militares, le aslgn6 territorios limítrofes con el i! 

perio bizantino. Su jefe Osmán extendió sus territorios a cos

ta del decadente imperio de Oriente. 

El Asia Menor estaba poblada por turcos de reli-

gi6n mahometana. Los turcos selyúcidas h•blan permanecido en

ese lugar durante casi tres siglos y absorbieron a las pobla-

ciones que formaban una extraña mezcla : hititas , frigios , -
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judíos y otros más, que se combinaban ahora en los turcos mon

g6licos: selyGcidas y otomanos. Entre ambos existía una marca

da diferencia de religi6n, de la que surgieron guerras. 

Osmán 1, gobern6 a los turcos otomanos desde 1288 

a 1326, fund6 una dinastía de reyes guerreros. Tom6 Brusa, 

una ciudad cristiana que estaba situada al lado sur del mar de 

Mármara, cerca de la costa, frente a Constantinopla. 

Su hijo Orján 1 (1326-1359)fij6 en Brusa su capl 

tal. Conquistó todo el territorio cristiano que quedaba en el 

Asia Menor. El imperio bizantino no pudo ofrecerle resisten-

cia para detener este avance. Uno de los hijos de Orján, So

limán Bajá, conquist6 para su padre varias ciudades, entre -

ellas Gallípoli, en el lado norte de los Dardanelos, haciendo 

quf los turcos se situaran en territorio europeo. 

Murad 1 (Amurates) sucedi6 a su padre Orján, --

muerto en 1360. Conquist6 Adrian6poJis en 1361. DcspuGs las

tropas turcas cmpcsaron a avanzar por Europa, penetrando en 

los Balcancs, venciendo a los hGngaros. Grecia, Macedonia, 

Albania, Servia, Bosnia y Bulgaria vivían en constante temor

antc Ja proximidad de Jos turcos.La amenaza turca atcmirizaba 
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al d6bil y mermado imperio bizantino. Los turcos no hab[an 11! 

gado a tomar aún a Constantinopla. Una de las razones era quc

Bayaccto !,sucesor de Murad, suspendió sus conquistas para ha

cer frente a Tamerlán, un jefe mongol sucesor de Gcngis Khan.

Tamerlán derrotó a los turcos. En 1405 mucre TamcrlSn y los -

turcos, nuevamente, emprenden su carrera de conquistas. 

En 1453, el sultán Mohamed Il, siti6 y tomó la

ciudad de Constantinopla, acabando de esta manera con el impe

rio de Oriente. 

Dcspufs de la toma de Constantinopla, los suce

sores de Mohamed II ocuparon Grecia, Bulgaria, Rumania, Servia 

y Hungría, en territorio europeo, y Armenia, Siria, Arabia, Me 

sopotamia, Egipto, Libia, Túnez )'Argelia, en Asia y Africa, · 

por lo que el imperio otomano se extendió desde el Golfo PErsi 

co hasta las puertas de Viena, en Austria, cura capital cstu-

vo a punto de sucumbir en 1529. Representa la mayor penetra--

ción de la tC'rlcra invasi6n asi5tica ('n Europa. la cual ocurrió· 

durante el reinado de Solimfin el Magnífico (1520-1566), bajo 

curo gobierno el imperio otomano alcanzó su m~xima extensión -

a ambos lados del Bósforo. 
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Los turcos toleraron, hasta cierto punto, al --

cristianismo,pues solamente establecieron impuestos especiales 

a los cristianos y mantenerlos siempre desarmados, para que~! 

tos no pudieran sublevarse. Durante el reinado de su sucesor,-

Selim JI, el poderío turco fué decreciendo cada vez más. La--

flota turca sufri6 una derrota en Lepanto, en 1571, donde las

navas de Espafia, Venecia y la Santa Sede al mando de don Juan 

de Austria, hermano de Felipe 11, deshicieron a la armada tur

ca, que perdi6 224 bajeles y tuvo 25,000 muertos y 5,000 pri-

sioneros. En aquella ocasi6n fueron liberados 12,000 cristia--

nos, que bogaban como galeotes de los turcos. A partir de es

ta derrota, se empieza a extinguir la fuerza inicial de su re

y la avidez de guerrear que caracterizaban a Jos turcos. C1 3HJ 

n) AZTECA 

Al hacer el estudio de los antecedentes de la -

guerra en el pueblo azteca, nos vemos en la necesidad de in---

cluir en este rubro, la guerra de conquista realizada por los-

españoles en contra de este pueblo. 

Los aztecas o mexicas, una rama de los pueblos -
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náhuatl, proveniente de Aztlfin, en el Norte de Mlxico. Poste-

riormente guidados por su dios tutelar Huitzilopochtli, emi-

graron hacia el lago de Texcoco, habitado por pueblos podero,

sos, en el inicio del siglo XIII o.e. Al principio los azte·

cas fueron débiles y humildes, aceptando una condición de de-

pendencia y tributo a los pueblos vecinos. En el siglo XIV, -

unidos y aconsejados por su dios de la guerra -Huitzilopoch-·

tli- lograron fui.dar en algunos islotes del lago de Texcoco,· 

la ciudad de México-Tenochtitlán, en 1325. Los aztecas esta-

ban sometidos a la ciudad de Cu!huacán. Desde entonces, empez~ 

ron a aliarse con unos y con otros, apoyando a una ciudad en -

contra de otras. 

En la segunda mitad del siglo XIV, se convier-

ten en mercenarios de Azcapotzalco. En 1375, obtienen de Cul-

kuacán un rey y fundan su propia dinastía. 

Su poderío militar aumenta en forma constante,

sus guerreros comenzaron a dominar a sus vecinos, imponi6ndo-

les la servidumbre del tributo o forzándolos a ser sus alia--

dos. Después, iniciaron grandes expediciones, y su Estado fue-

creciendo hasta llegar al estado en que el conquistador espa-

fiol Hernán Cortés lo encontr6. 

En el transcurso de dos siglos siguientes sojuzg~ 



- 185 -

ron a otros pueblos del territorio que abarca gran parte de la

actual repGblica mexicana. De esta manera, crearon un poderoso i)!! 

perio de car~cter religioso-militar, con una adelantada organiza

ci6n política, econ6mica y social. 

Se establecieron clases, rangos y jerarquías soci.!_ 

les, con notable predominio de los sacerdotes, guerreros y funci~ 

narios •. 

En los 145 años que dur6 la hegemonía azteca, go-

bernaron nueve emperadores: 

El primero se llam6 Acampichtli y gobern6 de 1375 

a 1396. Es el fundador de la monarquía azteca.No era aexica sino

de la ciudad de Culhuac4n, a cuya tributaci6n y vasallaje estaban 

sometidos los aztecas. Lo sucedi6 su hijo Huitzilihuitl, que go-

bern6 hasta el año 1414. Contrajo matrimonio con la hija del rey

de Azcapotzalco, poderosa ciudad de la cual los mcxicas eran tri

butarios. A su muerte, lo sucedi6 Chimalpopoca, su hermano, que -

gobcrn6 hasta 14ZB, siendo , en ese afto, asesinado por los de Az

capotzalco. Despu6s de su muerte, es elegido como rey a ltzc6atl, 

otro hijo de Acamapichtli. En 1430, los aztecas destruyeron Azca

potzalco y aniquilan el poder de los tecpanecas. ltzc6atl organi· 

z6 una triple alianza, en 1434, formada por Tenochtitlán, Texcoco 
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y Tacuba o Tlacopan, con el objeto de derrotar a los de Azc~ 

potzalco definitivamente. De este modo , los mexicas inicia

ron el sometimiento de los pueblos vecinos que no pertene--

cian a sus aliados. El imperio mexica se extendió del Oceáno 

Atlántico al Pacifico, llegando por el sur hasta la actual -

Guatemala. Sólo los tarascos y los tlaxcaltecas, asi como -

otros pueblos de menor importancia, no fueron sometidos por-

los aztecas. 

A la muerte de Izc6atl, en 1440, los electores 

y los reyes aliados de Tcxcoco y Tacuba, eligieron a Moct~ 

zttna llhuicamina, que dominó a muchos <le sus vecinos, inclu

yendo algunas regiones del sur, sin embargo, dejó sin sorne-

ter a los de Tlaxcala, pudiendo hacerlo, para tener cerca un 

pueblo enemigo contra el cu11l poder Juchar, en las que se 11~ 

maron guerras floridas, cuyo objeto era hacer prisioneros p~ 

ra sacrificarlos a los dioses aztecas. (t 39l 

Sobre las guerras floridas el Dr. Guillermo --

Floris Margadant nos comenta: "La escasez de proteína animal 

ha sido probablemente uno de los factores que impulsó al ind~ 

gcna al canibalismo y, más tarde, a las "guerras floridasº: 

los dioses requerían corazones y sangre, pero, a su lado, ·-

1 os hombres se mostraron interesados por el considerable sal -

do de los despojos." (1
40J 
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Al morir Noctezuma, en 1649, fue sucedido por su 

hijo Axaylcatl, durante cuyo gobierno se emprendieron expedici~ 

ns que fueron detenidas en Nichoacán por los tarascos, pueblo -

que conserv6 su independencia. Reinando Axaylcatl, muri6 el -

rey de Texcoc9 Netzahualc6yotl. Gobern6 hasta su muerte, en ---

1482. Es sucedido por su hermano Tizoc, que reconstruy6 el tem

plo del dios de la guerra: Huitzilopochtli. Fue asesinado en --

1486, por orden de su hermano Ahuitzotl, quien concluy6 las --

obras del templo, sacrificándose en la reinaguraci6n, en 1486,

a mis de 20,000 prisioneros de guerra. Extendi6 las conquistas 

por VeracrDz y Guatemala. Nuri6 1503 y es elegido, su sobrino, 

Noctezuma 11 Xocoyotzin, hijo de Axayácatl. Emprendi6 numero-

sas guerras y vivi6 atormentado por funestos presagios que, -

finalmente, se cumplieron con la llegada de los españoles. De! 

pués de la llegada de 6stos últimos, s6lo hubo dos emperadores 

mis: Cuitllhuac, hermano de Noctezuma, que gobern6 durante 40-

días, muriendo después de arrojar a los invasores de la ciudad 

de NOxico, y Cuauht~moc, que hubo de rendirse a Cort6s en ---

1521, luego de defender J;i ciudad, y que mucre üSesinado por -

orden, del conquistador &n 1525. 

Los jefes a:tccas se esforzaron en conseguir la 

expansi6n y predominio de su pueblo, mediante la guerra de con 

quista y el soju:gamicnto de sus vecinos. El sometimiento de -
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estos pueblos enriqueció al imperio y le proporcion6 gran -

cantidad de productos. (l4Il 

En materia de tributos aztecas nos ilustra-

el Dr. Guillermo Floris Margadant de la siguiente manera:-

"Los tributos. Estos generalmente son el producto de la -

guerra, y su administración se confunde con la tenencia de-

la tierra, ya que los productos de determinados terrenos, -

cultivados en común, estaban destinados a su pago." (1 42 l 

Sometidos los pueblos, quedaban ogligados al 

pago de mano de obra y a la ayuda militar, lo que compleme~ 

t6 la econom[a azteca y engrandeció su Situación. Los me

xicas no procuraron la consolidación de ese dominio median

te la constituci6n de una unidad, pues solamente se limita

ron a sojuzgar, humillar y explotar a los pueblos someti--
' dos, 6stos últimos vieron en Hernln Cortés a un libertador, 

y,se aliaron con él en contra de los aztecas. (143) 

La guerra encontró cierta reglamentación -

consuetudinaria entre Jos attecas, excluyéndose el ataque-

por sorpresa. La declaraci6n debfa liac<:>rse por el rey (cm-

perador), en algunos casos previa consulta con los ancia- -

nos y guerreros.Los repre5entantes que tenían que trasmitir e~ 
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ta dcclaraci6n mediante tres notificaciones con veinte días de 

intervalo, colocaban a los adversarios ante la opción de "cu

rarse en salud"; sujetfindose voluntariamente, y obligándose a 

pagar tributos, a recibir a un dios azteca en su templo , a 

mandar soldados en caso de guerra, a realizar servicios de -

trasporte, a trabajar tierras de nobles, etc. ,o bien de acep

tar los riesgos de un conflicto con los aztecas. 

El sistema bélico, tuvo como miras: 

-Acumular derechos a tributos. 

-Proporcionarse víctimas para satisfacer la sed-

de los dioses sangrientos, que necesitaban ta-

les sacrificios para continuar apoyando a los -

aztecas en sus hazafias militares. 

Tales sacrificios dieron lugar a fiestas caniba

lescas, cuyo origen puede haber sido m§gico (absorción de la

fuerza del enemigo), pero tambi6n dietético (escasez de pro-

teínas animales). 

Estas ventajas, proporcjonadas por la guerra,-

indujeron a la celebraci6n de tratados internacionales por · 

los que ambas partes se declaraban dispuestas a hacerse pe· 
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ri¿dicamente la guerra (guerra florida), o sea Xochiyáyotl,-

tratados que el Dr. Modesto Seara Yázquez, califica acertada

mente como la antítesis de los tratados de paz . (l 44 J 

La estructura del imperio azteca descanzaba en -

su organización militar y religiosa. 

La organización social. La base de la familia az-

teca estaba constituida por los padres y los hijos, el hombre

mis anciano desempeñaba las funciones de jefe. La mujer ten[a

pocas atribuciones dentro de ella, y salvo el honor que le da

ba la maternidad, por la cual proporcionaba futuros guerreros. 

La educación de los aztecas era muy severa. Des

pués de recibir la educación doméstica, el niño varón pasaba a 

la escuela, de la que existían dos clases: la común, el telpo

chcalli, para los hijos de los macehuales, y se enseñaba prin

cipalmente ln carrera de las armas, sostenida por los cal pul lis, 

y el calmécac, destinada para los varones, hijos de la nobleza, 

en donde se en•~ftaban ciencias, tradiciones y religi6n, que d! 

pendían de los templos, 

Dentro de la sociedad azteca, existieron los ese~! 

vos. Eran esclavos los prisioneros de guerra que esc~patan al sa-
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crificio, los que cometian determinados delitos y los que con

traían deudas y compromisos que no podfan cumplir. En cuanto

ª la esclavitud por medio de la guerra, nos comenta el Dr. G.

Floris Margadant, lo siguiente: "La esclavitud nada de la 

guerra (no hubo canje de prisioneros), siendo el esclavo pro-

piedad del capturador (salvo en caso de destinarse al sacrifi

cio". (145) 

Por Gltimo, en cuanto a las armas aztecas, encon-

tramos dos tipos: las ofensivas y las defensivas. J:ntre las -

primeras encontramos el arco y la flecha, el propulsor de dar

dos, la honda y el macahuitl, especie de macana de madera, can 

empef\adura y dos aristas, con incrustaciones de delgadas hojas 

de obsidiana. Entre las segundas, las defensivas, encontrumos

los escudos, hechos de caña y recubiertos con cuero y una ves-

tidura forrada con una gruesa capa de algod6n, que les prote-

~ía el cuerpo contra fechas y pedradas, y cascos de madera --

adornados. 

El pueblo azteca logr6 subyugar a casi todos los-

demás del &rea mexicana, antes de derrumbarse fronte a las trQ 

pas del conc1ui r.tador hispano llernán Cortés. El éxito del con- -

quistador fue posible por~ue sus 450 compañeros no se enfrent! 

ron a un pueblo fuerte y unido; por el contrario, los pueblos 
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sometidos odiaban a los crueles aztecas y deseaban librarse de 

los pesados tributos que éstos les exigían , por lo que prest~ 

ron ayuda a los espaf\oles en su empresa. 0 45l 

CONQUISTA ESPAROLA 

En el año 1519 , llega a las costas de la actual

YUcatfin el conquistador Hernán Cortés, militar que conquistó 

para la corona hispana el territorio actualmente ocupado por 

México. Conquist6 México el 13 de agosto de 1521. 0 47l 

El ~ueblo azteca no fue conquistado por un ejérc! 

to formado para ese objetivo, sino por hombres de armas y ave~ 

tureros, descendientes de los guerreros que durante siglos ha

bian combatido para recuperar territorios de Espaf\a en manos -

'de los moros. Hombres que buscaban aventuras y riquezas en las 

nuevas tierras. 

Algunos éxitos iniciales y riquezas fáciles, fue-

ron creando el mito de la riqueza de las indias, por lo que p~ 

ra muchos la empresa de conquista, se les present6 como una 

oportunidad para alcanzar riqueza y gloria. 

Entre las armas ofensivas de los espaíloles, pode-

mos citar las siguientes: la armadura completa, que cubrfa al-
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caballero de pies a cabaeza, con piernas articuladas, se us6 -

poco en las indias. La caballer[a result6 muy eficlz en los -

primeros a~os de lucha. Las corazas-peto y espaldar de acero, 

el morr6n o celada abierta de acero, con forro de lana o algo-

d6n. La cota de malla, fino tejido de hilos que cubrin el to_!: 

so y los brazos del guerrero, y las cueras de ante. El sayo -

relleno de algod6n que cubr[a el torso y las piernas. Tnmbién

se us6 para cubrir y proteger la vida de sus perros y cabn--

llos. 

Entre lns armas ofensivas, podemos enumerar las -

siguientes: El caballo, el perro (entre los que tra[an: mast! 

nes, alanos y lebreles), era un perro muy diferente al azte

ca , pues habia sido entrenado para atacar. Las armas de fue

go: los arcabuces, los mosquetes y los pistoletes o atcabull! 

dos de arz6n, las cuales causaban graves heridas a los indig! 

nas. 

Otras armas fueron las espadas de acero, con fi-

los en ambos lados, las lanzas jinetas, usadas por la cabnll! 

ría ligera, y un arma de proyecci6n mecánica emparentada con

el arco: la ballesta, 

En el ano 1519 , Moctczuma es aprendido, después

de haber defendido heroícamentc la ciúdad. Bajo la guerra de 
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conquista española, todnvia gobierna Cuitláhuac, quien derro

ta a las huestes de Hernán Cortés, pasando a la historia como 

Ja "Noche Triste". Entre Jos años 1520 a 1521 gobierna Cuauh--

tcínoc, quien se rinde ante Cortés, debido al asedio }' destruc-

ci6n de Tenochtitlán. Muere ahorcado, por orden del conquista

dor en 1524. (l 4Bl 

Como punto final respecto a Ja guerra de conquis

ta española, nos permitimos transcribir un poema an6nimo indí

gena que describe los resultados que trajo consigo en lapo--

blaci6n azteca: 

"En los caminos yacen dardos rotos 

los caballos estaban esparcidos 

destechadas están las casas 

enrojecidos tienen sus muros 

gusanos pululan por las calles y plazas 

y están las paredes manchadas de sesos 

rojas están las aguas, cual si las hubieran 

teñido, 

Y si las bebimos, eran aguas de salitre. 

Golpeábamos los muros de adobe en nuestra 

ansiedad 

y nos queda por herencia una red de agujeros. 
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En los escudos estuvo nuestro resguardo, 

pero los escudos no detentan la desolaci6n 

hemos comido panes de color!n 

hemos masticado grama salitrosa 

pedazos de adobe, lagartijas, ratones, 

y tierra hecha polvo, y aun gusanos ... " (l 49l 

fi) :>!EDI EVAL EUROPEO 

La decadencia de costumbres en Roma, la extensi6n-

exorbitante del imperio, la constante hostilidad de los b4rba

ros, entre otros factores, propiciaron la calda del imperio ro 
(JS!J) 

mano, lo que marca el inicio de la Edad Media, en el ano 476. 

Diversos pueblos b~rbaros habian asimilado las -

costumbres civilizadas. Razas enteras se trasladan a otros si-

tios, formando pueblos poderosos y las naciones que conocemos-

actualmente. En el afio 476, el general germano Odroaco se adue 

no de Italia. 

Entre los siglos IV, V y VI Europa fue avasallada 

por una gran oleada de bárbaros: los godos y despu~s los vánda

los. 
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La provincia de Galia fue asolada por los bárba

ros del noroeste. Italia fue subyugada, y Roma saqueada y -

asolada varias veces. 

Los germanos, pueblos barbares, se convirtieron

en el grupo aislado más poderoso. Los germanos conquistaron

lnglaterra, los países escandinavos y penetraron en Francia, 

extcndi6ndose por todo el norte de Europa. 

En el afio 481, Clodoveo (466-5)1), se convierte 

en rey de los salios, una rama de los francos, pueblo germa: 

no del oeste.Poco r poco subyugó a nuevas tribus y agreg6 -

vastos territorios a su reino. En 486 dominaba casi toda la

Galia. En 496, se convierte al cristianismo. Oespu6s de con

vertido, empez6 a progar su religi6n por medio de la fuerza. 

Gu~rre6 contra muchos pueblos vecinos e hizo asesinar a sus

soberanos'. En el atlo 511, mucre Clodoveo, su reino se divi·

diB entre sus cuatro hijos, los cuales, pronto pelearon en-

tre sr. Bajo el dominio de estos reyes, Francia sufrió una -

succsi6n de guerras, que concluyeron moment5ncamentc en 628, 

cuando Dagoberto se convirtió en rey de toda la Galia. Los -

francos lograron mantener fuera de Francia a los mahomcta· · 

nos. 

En el año 718 los moros mahometanos dominaban -
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en España, habian cruzado los Pirineos y entraban en Francia. 

El rey franco Carlos Martel los venci6 en la batalla de Poi

tiers, en 732, 

En 768 Carlomagno lleg6 a ser caudillo de los

francos. Gobern6 un vasto imperio: Francia, Bélgica, !lolanda,· 

Suiza. Alemania, y casi toda Italia. En 720 , el Papa solici

t6 su ayuda para luchar en contra de los Lombardos, Carlomag-

no se dirigi6 a Italia y obtuvo la victoria. Con este triunfo, 

incorporó a su corona, las tierras de Lombardia, 

También lucho contrá los sajones durante diez -

años, hasta incoporarlos a su imperio, En España luch6 contra

los moros, para frenar su expansi6n. En Italia combati6 a sus

cncmigos, durante unos diez años. En el año 800, habia ya domi 

nado y reunido la mayor parte del que habia sido el Imperio R~ 

mano de Occidente. En 814 mucre Carlomagno y su imperio se de

sintegran, surgiendo tres naciones: Alemania, Francia e Italia. 

Después de la muerte de Carlomagno, los gobiernos de Europa -

fueron feudales durante siglos.En el feudalismo habia dos po-

dercs: la espada y la Iglesia. 

En la Edad Media, los Papas ejercían soberania-
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sobre los territorios que pertenecían a la Iglesia Cat6lica y

autorizaban a los príncipes cristianos a ocupar y conquistar -

los países no cristianos. 

Durante los siglos VI a VIII Alemania había esta 

do dividida por varios grupas bárbaros en conflicto. En el afio 

900 después de haberse separado de las zonas francesa y ale

mana del reino de Carlomagno, la regi6n que actualmente se 11! 

ma Alemania, fue dividida en seis ducados, que eligieron a sus 

reyes entre sus gobernantes. 

En 919, Enrique I el Cazador es elegido rey. Ca~ 

bati6 a los magiares, un pueblo asiático de tronco mong61ico -

que había penetrado en Europa. En 95_~ •. -su_ hij_o_ Ot6n I atac6 -

a los magiares y los hizo retroceder a Hungría. 1-1~.s..tarde so·

meti6 Bohemia, Polonia y Dinamarca. 

Enrique JY, rey de Alemania, por algunas diferen-

cias que tuvo con el Papa Gregario VII, reclutó un ejército y -

marchó sobre Roma, que ocupó y saqueó en 1083, 

Un poco antes la Iglesia cristiana evitó que la

tivilizaci6n se derrumbara completamente. El imperio romano lo 
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habra evitado durante siglos, y cuando lo abrumaron las hordas 

de bárbaros, la Iglesia fue la ónica organizaci6n capaz de --

reemplazarlo. La influencia de la fe cristiana aparece en uno

de los movimientos más notables de la historia: las guerras -

llamadas Cruzadas. 

En esa época, el Papa Urbano ll advirti6 el pe-

ligro que se cernla sobre la cristiandad. Todo parcela que Eu

ropa no era capaz de frenar el avance mahometano y de paso re

cuperar para la cristiandad l0s lugares santos,fortalccicndo-

al propio tiempo el poder ¿e la Iglesia. 

Asr fue como, en 1095 Urbano 11 convocó a un 

concilio en Clcrmont, Francia . Exhort6 a la multitud aIIr reu 

ni da a empul\ar la cruz y lanzarse sobre Jos mahometanos. Este· 

movimiento se propag6 rápidamente por Europa. Pedro el Ermita-

1\o, un monge franciscano, contribuy6 con su prédica a esta cau 

sa. Viaj6 por Francia y exhortó a sus pobladores a que se arr~ 

pintieran. Miles de personas lo acompaftaron y partieron mescs

antcs de la fecha fijada por el Papa, para seguirlo a Palesti

na. Era una multitud formada por campesinos, obreros, mujeres

y nifios, sín armas, sín adiestramiento ni organizaci6n, sola-

mente impulsados por la fuerza de su fe. Iniciaron su marcha

dc 3,000 Km., para combatir a los mahometanos. Su destino fue 
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la muerte, pues los turcos y otros pueblos quc'atrav~saron los 

aniquilaron totalmente antes de que pudieran llegar a Jerusa· 

lén. 

Poco después, se organiza la Primera Cruzada, un· 

gran ejército organizado y adiestrado partió. En la primavera· 

de 1097 ~legaron a Constantinopla, miles de cristianos perecí~ 

ron, sin embargo, se logró la torna de Jerusalfn en 1099, Los · 

cristianos tomaron la ciudad y todos sus habitantes, sín excc! 

ción, mahometanos o no, fueron pasados a cuchillo, siendo sa-· 

crificados más de 70,000 seres humanos. 

Los cruzados proclamaron a Godofredo de Bovillón· 

rey de Jerusalén. Al morir Godofrcdo, lo sucedi6 su hermano - -

Balduino. En el afio 1187, el sultán Saladino, un jefe sarracc· 

no o mahometano, reconquistó Jerusal~n. Saladino respetó ln 

vida de los cristianos y les permiti6 seguir practicando su 

culto. También la ciudad de Antloqufa habla caldo ante el cmp2 

je mahometano, y se organizaron V3rias cruzadas para recuperar 

1 a~. 

En 1190, la Tercera Cruzada tenia por jefes a Ri 

cardo Corazfin de León y a Felipe 11 de Francia, sin embargo 
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los caudillos empezaron a reñir entre si y la Ciudad Santa qu! 

dó en manos de los infieles. En el año 1291, los cristianos -

fueron desalojados de la Ciudad Snnta. 

En lll2 los niños formaron una hueste de unos vei! 

te mil, para luchar contra los sarracenos. Acaudillados por un 

jovencito llamado Nicol~s . Desde Alemania cruzaron los Alpes· 

y descendieron de las llanuras del norte de Italia. Muchos -

murieron en el camino y otros vendidos como esclavos , pocos -

volvieron a sus hogares. 

En 1242, Luis IX de Francia somcti6 a los nobles -

que se mostraban agresivos. Despu~s explus6 a los soldados -

extranjeros de Francia. En dos batallas dcrrot6 a las tropas -

de Enrique 111 de Inglaterra. Estas guerras fueron difíciles 

y penosas, lo que trajo como consecuencia que el rey enferma

ra . En su enfermedad, en su lecho implor6 al ciclo por su C_!! 

raci6n y juró que, si aquella gracia le era concedida, organ! 

zaría una cruzada y la conduciría a Tierra Santa, para arran· 

carla de la mano de los infieles.En 1248, dej6 al gobierno en 

manos de su madre y se embarcó,junto con su séquito,rumbo a -

Palestina.Los cruzados derrotaron a lo~ sarrraccnos cerca de

Damietta, en Egipto, poco después el rey y su ejército fueron abatidos por 
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una enfermedad , y el enemigo pudo atacarlos. El rey cay6 

prisionero, y después de cinco afios de cautiverio se pag6 

una cuantioso rescate y fue liberado. Luis regresó a su pa

tria a tomar las riendas del gobierno. 

A comienzos de 1270 Luis IX dcscmbarc6 en 

TQnez, en la costa norte del Africa, a la cabeza de un pc-

quefio grupo de cruzados y emprendió otro viaje a Tierra ·

Santa, pero antes de haber librado una sola batallu, la pe~ 

te atac6 a los cruzados y un mes después Luis IX fallece. 

En <'l año 1145, se emprendió Ja Segunda -

Cruzada, la cual fue derrotada también. En términos genera-

les, las cruzadas fueron un fracaso, en cuanto ::il móvil que 

las produjo. (lSl) 

Sobre las Cruzadas el historiador Juan -

Brom dice lo siguiente del inicio de las mismas: 

En el siglo XI los turcos sclyDcidas se-

apoderaron del Califato de Bagdad y amenazaban nuevamente 

al Imperio de Oriente, que pide auxilio a Occidente, alli

tiene el predominio absoluto el Papado,y es el Papa a quien 

se dirige el emeperador de Constantinopla. En 1095, el Pa

pa Urbano 11 incita a la cristiandad de Occidente a rcuni!. 

se para librar a los Santos Lugares, sitio de peregrina--

ci6n de los cristianos. 
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Aunque las masas que fueron a estas empresas est~ 

vieran inflamadas de gran fervor religioso, los m6viles y los-

resultados profundos de las Cruzadas fueron de otra fndole. 

Los comerciantes de Italia tenfan inter6s fundamental en el 

comercio con Oriente, sobre todo en el de las especias, que 

llegaban a Siria desde las islas cercanas a la India, y de ahi 

se embarcaban para Italia. Las Cruzadas deblan abrir nuevameil 

te estas rutas." 0 52> 

Las Cruzadas, como movimiento histórico, tienen 

la importancia de haber desarrollado grandemente el comercio 

entre Europa y Occidente. 

La expresi6n cruzada, proviene de la palabra cruz 

que se ponian en el pecho Jos soldados europeos, como simbolo

de su religi6n. 

das: 

Los historiadores mencionan las siguentcs Cr11z11--

Primera: 

Segunda: 

Tercera: 

Cuarta: 

1093-1099 • 

1147-J ]49 • 

1188-1192 

1202-1204 
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1217-1220, ¡· 

1228-1229, (lS 3J 

En 1152, Federico Barbarroja fue elegido rey de -

Aremania y emperador del Sacro Imperio Romano-Germ~nico. Cuan

do Alejandro III fue elegido Papa, Federico se neg6 a reconoce! 

lo y trat6 de que se designara a otro en su lugar, obligándolo 

a abandonar Roma y lo persigui6 por toda Italia, combatiendo -

a la~ ciudades que lo apoyaban . Finalmente, en 1176, Federi

co reconocía a Alejandro como Papa. 

Al morir en 1197 Enrique VI, hijo de Barbarroja, 

es sucedido por su hijo Federico llohenstaufen. Federico inva-

di6 a Alemania. En 1120 fue elegido emperador, en Roma, por 

el Papa Jlonorio III, sucesor de Inocencio III. El conflicto 

entre el Papa y el emperador se reavivió. Jlonorio quería que-

' Federico emprendiera una cruzada a Jerusalén, y Federico, ar-

gumentando varios pretextos, se neg6. llonorio muri6, y Feder! 

co fue excomulgado por el sucesor de Honorio, Gregario. Ento~ 

ces, Federico sin tomar en cuenta al pontíficc,sc dirigi6 a -

Palestina y rirm6 un tratado con el sult5n, que le permiti6-

rccobrar para toda la cristiandad las ciudades santas, corón•llld.'.'. 

se rey de Jerusalén.Finalmente, el Papa reconoci6 la obra <la! 

monarca. Después, se inic i6 una r,ucrra ci vi 1 que dur6 varios años, 
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entre el Papa y el Emperador. 

En 1155 el Papa Adriano IV autorizó a Enrique II -

de Inglaterra conquistar Irlanda. Esta atribución papal se apo

yaba en el dominio que pretendía tener en todo el mundo para -

hacer llegar el evangelio a todas partes y vencer a los enemi

gos de la cristiandad. (J 54 l 

El imperio de Constantinopla, llamado bizantino,

duró hasta el afio 1453, fecha en que los turcos tomaron al im

perio de Constantino. 

o) EN LA EPOCA MODERNA 

En este iniciso sólo nos limitaremos a enunciar-

las,guerras mfis importantes, así como algunas de sus causas y-

resultados. 

l. GUERRA DE LAS INVESTIDURAS 

r.uerra entre Jos Papas y los emperadores de Ale-

manía, con motivo de la colación de Jos titulas elcesi5sticos. 

Comenzó en 1703 y terminó en 1122 por el concordato de \l'orms ,que 
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separó ambos poderes, dejando reservada para el rey la investi

dura temporal y para el Papa la espiritual, (l55l 

Z, GUERRA DE LOS CIEN A~OS. 

Conflicto entre Francia e Inglaterra en que se l~ 

ch6 con intermitencias desde 1337 hasta 1463, Se originó en las

pretensiones de Eduardo VIII de Inglaterra al trono de Francia -

en 1337, pretensiones que anteriormente ya hab[a presentado y 

desechado luego. Los ingleses vencieron en Crecy (1346) y Poi 

tiers (1356), apresando al rey de Francia y logrando el ventajo

so tratado de Bretigny en 1360 . Al ascender al trono Carlos --

V de Francia en 1364, restauró el poder real, y a su muerte 

(1380), Inglaterra sólo conservaba Bayona,Burdeos y Calais. La 

lucha siguió hasta el reinado de Enrique V de Inglaterra, que 

invadió Normandía y derrotó a los franceses en Agincourt (1415), 

coloclndolos al borde de la ruina, La acci6n de Juana de Arco --

durante el sitio de Orlelns en 14Z8 y su vigorosa influcncia,re! 

nim6 a los franceses que reconquistaron lentamente su territorio. 

Hacia H53 los ingleses conservaron sólo Calis. (lSó) 

3. GUERRA DE LAS 005 ROSAS. 

Lucha dinlstica que ensangrentó Inglaterra duran--
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te treinta años (1455-1485). Recibe su nombre del distinti, 

vo de las dos Casas contendientes: York(rosa blanca)y Lancas

ter(rosa roja). Apoyaban al pretendiente Ricardo de York las

casas de York, Nevd.lle y Moubray; el duque de Buckingham y .• , 

los condes de Oxford y Shrcwsbury eran los abanderados de la· 

causa realista, la lancasteriana . Entre los principales he

chos de armas figuran, como favorables a los yorkistas: St.-· 

Albans (22-V-1455), Bloreheath (IX-1459), Northampton (Vl l··-

1460), Hortimer's Cross (1461), Ta .. ton (29-111-1461), lledge·· 

ley Moor (1464), llexham (1464), Edgecote í-ield (1469), Barnet 

y Tewkesbuey (1471); y como favorables a los lancasterianos:· 

Ludlow, Wakefield (31-Xll-1460), St. Albans (17-11-1461) y L-9_ 

secoat Field (1470). La casa de York parecía haber consolida-

do su posición frente al lancasteriano Enrique VI con sus mo-

narcas Eduardo IV, Eduardo V y el tia de éste, el usurpador -

Ricardo III (que persiguió con igual saña a lancasterianos y·. 

yorkistas), cuando apareci6 en es~cra otro personaje, Enrique

Tudor, descendiente por línea materna de una rama bastarda -

lancasteriana, que, al•l~dose contra la tirnnia de Ricardo---

Ill, le derroto en Bosworth Field (22-V!l 1-1485). l.a subida -

al trono de este Enrique VII y su matrimonio con Isabel de ·

York trajeron finalmente la pa? a Inglaterra con el establee! 

miento de la Casa Tudor. (1S7l 
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4. GUERRA DE LOS CN-IPESINOS. 

lnsurrecci6n iniciada en 1524 por los campesi-

nos de la Selva Negra contra los nobles. El movimiento no tar

dó en extenderse por el Sur de Alemania con una clara tenden--

cia a la revoluci6n política y social, acompafiándosc de viole~ 

cías y excesos que conden6 el propio Lutero. Tras la derrota 

d~ los rebeldes en Leilheim por el ejlrcito de la Liga Suaba -

(4-IV-1525), la lucha terminó con el desastroso ataque de los 

campesinos en Frankenhausen (5 mayo). (1S8) 

5. QJERRA DE LOS P~OTS. 

Campafia dirigida en 1637 por los ingleses de -

América del Norte para destruir a la tribu de los pequots, per

te,neciente a la familia algonquina. La tribu, que había cometi

do graves violencias con Jos blancos, qued6 virtualmente exter

minarla. (JS9J 

6 • GUERRA DE LOS TREINTA AAOS 

La que por motivos religiosos y políticos sost~ 

vieron en 1618-1648 varias potencias europeas contra los Habs-

burgos (Austria y Espafia), Tuvo cuatro fases: bohemia (1618-23), 
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danesa (1623-30), sueca (1630-35) y francesa (1635-48). 

Comenz6 con la Defenestración de Praga y la su_!! 

siguiente invasión de Bohemia por las tropas imperiales, cuyo

jefe, Tilly, derrotó al elector Palatino Federico, caudillo de

la Uni6n Protestante, en la Montaña Blanca (noviembre 1620).--

Cristián IV de Dinamarca tomó las armas en defensa de los vencí 

dos protestantes; pero, derrotado por Wallestein y Tilly; firmó 

el Tratado de LUbeck (1629). 

Gustavo Adolfo de Suecia, desembarcando en Pom~-

rania, derrotó a Tilly en Breitenfeld y Leck (1631), donde mu

rió el general imperial, y a Wallestein en LUtzcn (1632), vict~ 

ria que le costó la vida. 

Asesinado Wallestein (25-11-1634), Alemania fir

mó la paz en Praga (1635). A partir de esta fecha, la guerra se 

convierte en una lucha de Francia contra el poderfo hispano-au~ 

triaca y se extiende por Europa, con graves derrotas para el Im

perio. La contienda arruinó económicamente a Alemania e infli-

gi6 un duro quebranto a la grandeza de los Habsburgos. Las nc-

gociaciones de paz, iniciadas en 1640, ~levaron a la Paz de --

Westfalia, que se firmó el 24 de octubre de 1648, (l 60l 
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7. GUER!V\S INDIAS 

Guerras que jalonan la historia de Norteam~ri

ca, casi sin interrupci6n, desde la llegada de los primeros co 

lonas hasta la dcsaparici6n de la Frontera en 1890. Era lógico 

que los pocos indios, que habitaban vastos territorios, cedie

sen ante el impuso colonizador de los primeros agricultorcs,p~ 

ro no es menos cierto que la apropiaci6n de las tierras indias 

constituyó una ininterrumpida serie de despojos y de incumpli

mientos de tratados por parte de los pueblos 1'civi !izados". 

Contra ellos reaccionaron los nativos, intcn·· 

tando oponer sus d~biles armas al poderlo inexorable de la ci

vilizaci6n, sin otro resultado que atraerse guerras de repres!!_ 

lia que indefectiblemente terminaban con una nueva victoria 

del hombre blanco y una disminuci6n de los terrenos que aún p~ 

selan. Cierto es que los indios cayeron a sangre y fuego sobre 

los colonos, pero tambi~n es verdad que, en menor motivo,los 

blancos vengaban tales matanzas con id~nticas atrocidades y, 

desde luego, con mayor impunidad. 

Entre estas guerras cabe mencionar la de los 

Pequots (ló37), la del Rey Felipe (1675-76), la Franco-India 

(1754-63), la de Pontiac (1763-64), la de los Iroqueses (1779), 



- Zll -

la de Tecumseh (1811-12), la de Halcón Negro (1832), la de los 

Creeks (1836-3í), la de los Semiaolas (1816-18,1835-42), Ja de 

los Cayusos (1847-50), la de los Yakima (1840-63), la de los -

Kio•as, Comanches y Ara11ahoes (1863-81), la de los Apaches - -

(1860-74), la de Modoc (1872-73), la de Nez Percé (1877) )' Ja

de Bannok (1878) _(lbl) 

8. GUERRAS !1E REl.IGIO!>< 

Guerras civiles nacidas de la Reforma y preci

pitadas por la matanza de Wassy que, en n6mero de ocho, c~-

sangrentaron el territorio de Francia de 1652 a 1698. (lb2) 

9. GUERRA DE REVOI.UCION 

Conflicto surgido (1667-1668) como consecucn--

cía de Ja reclamación interpuesta por Luis XIV sobre ciertos

tcrritorios españoles , entre los que se inclufan los Pafscs

Bajos, haciendo valer los pretendidos derechos de su esposa -

Maria Teresa, hija de Felipe IV de España. En 1667 los franc~ 

ses invadieron Flandes y ocuparon importantes posiciones sin-

apenas encontrar resistencia . Las Provincias Unidas, al ver-

amenazado su territorio, se apresuraron a concertar la Triple• 
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Alianza con Inglaterra y Suecia (1668), La guerra termin6 con 

la Paz de Aquisgrán, por la que Francia devolvi6 a España el

Franco Condado a cambio de algunas plazas de Flandes .063) 

l O. GUERRA DE IA GRAN ALIANZA 

Contienda sostenida (1688-97) por la coali--

ci6n de Inglaterra, Holanda, España, Saboya, Suecia y el Sa

cro Imperio Romano contra la Francia de Luis XIV, que invadió 

Alemania en !688. Los franceses perdieron su superioridad na-

val ante la flota conjunta anglo-holandesa. La guerra acab6 

con la Paz de Ryswick (octubre 1697), que obligó a Luis XIV a 

restituir los territorios ocupados,reteniendo, sín embargo, 

Estrasburgo, que había ocupado en 1681 y a reconocer a Gui--

llermo I I I como rey legitimo de Inglaterra. (l 64 l 

11. ruERRAs RUSO-TIJRCAS. 

Guerras libradas a lo largo de varios siglos

entre Rusia y el Imperio Otomano, principalmente por la pose

sión de lugares estratEgicos en los Balcanes y el Nar Negro.

Tras la guerra de 1696, Rusia entro en posesi6n de A•ov. Per

dida esta plaza en 1711, la recuper6 en la guerra de 1736-39. 
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En la de 1768-74 obtuvo ciertos territorios -

junto al Mar Negro, el reconocimiento turco de la indcpenden-

cia de Crimea y el derecho de paso por el Bósforo y los Dardane

los. 

Las guerras de 1787-92 y 1807-12 extendieron -

el dominio ruso a Crimea y a la periféria del ~~r Negro. 

En 1827-29, Rusia adquirió nuevos territorios. 

En la Guerra de Crimea (1853-55), Francia, Inglaterra y Tur--

quia se coaligaron y derrotaron a Rusia, que nubo de ceder sus 

territorios del Danubio y abandonar sus derechos en Turquia y 

el Mar Negro. 

En la guerra de 1877-78 los rusos fueron más 

afortunados. Las tropas del zar capturaron Tirnovo y Plevna, 

Soffa, el Paso de Shipka y Adrianópolis, avanzando sobre Cons

tantinopla. 

F.n virtud del Tratado de San Estéfano, subscrl 

to en marzo de 1878, Rusia, Rumania y Bulgaria extendieron sus 

territorios a expensas del Imperio Otomano. Sin embargo, lo• -

recelos de las potencias occidentales condujeron a la revisión 
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del Tratado en el Congreso de Berlín (julio 1878), fuente de 

ulteriores resentimientos y conflictos en los Balcanes. (lbS) 

12. <JJERRA DEL REY GUILLER-KJ 

Contienda sostenida en suelo americano (1689-97) 

entre Inglaterra y Francia, secundadas por sus aliados indios.

Integrada en la Guerra de la Liga de Augsburgo, resu1t6 favora

ble en su curso a las armas francesas, aunque no produjo ningan 

resultado decisivo. Finaliz6 con el Tratado de Ryswick. 

En 1702 se reanudó la lucha con la llamada Guerra 

de 13 Reina Ana. (166) 

l 3 . GUERRA DE SU CES ION. 

Dícese de las suscitadas en Europa durante el si-

glo XVIII al extinguirse ciertas dinastías y casas reales. 

Se suelen enumerar cuatro: 

a) Guerra de Sucesi6n Española (1701-14). Se moti

vci al morir Carlos 11 sin descendencia, lo que desencadenó la -
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ambición de Luis XIV de Francia, Entraron como países belige--

rantes Inglaterra, Los Países Bajos y la mayoría de los estados 

alemanes,por un lado, y Francia , Espafia , Portugal, Baviera y-

Sabaya, por otro lado. 

Pusieron fin a la guerra la Paz de Utrech (1713), 

la Paz de Rasttat (1714) y la Paz de Baden (1714) 

b) Guerra de Sucesión Polaca (1733-35), promovida 

al morir Augusto Il. Contendieron Francia, España y Cerdeña n -

favor de Estanislao; y Rusia y el Sacro Imperio al lado de Au-

gusto 111- Terminó con el reajuste territorial de 1735. 

c) Guerra de Sucesi6n Austriaca (1740-48), Resul-

tó de la negativa de varios monarcas a reconocer el advenimien-

to de Maria Teresa al trono.Terminó con la Paz de Aquisgrán en-

1748. 

d) Guerra de Sucesión Bávara (1778-79). Tuvo su -

origen a la muerte de Maximiliano 111 y terminó con el Congreso 

de Teschen. Cl67 l 

14. GUERRA DE LA ORF.JA DE JE'IK !NS • 
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Contienda mantenida en 1739-41 entre España e i!)_ 

glaterr~ y declarada por lstc pafs con el pretexto nada veros[

mil de que los españoles, al aparesar al nav[o británico Rebe-

ca, "hablan cortado la oreja a su capitán, un tal Jenkins. En -

realidad, sus causas obedecían al deseo inglés de compartir con 

España el oro y la plata del Nuevo Mundo. El almirante Vernon -

ocup6 Porto Bello, mientras Anson saqueaba al oeste sudamerica

no. Los españoles atacaron Gibraltar sin éxito. 

El conflicto se confundió m5s tarde con la Gue-

rra de Sucesi6n austriaca. (l 68 l 

15. GUERRA DE LOS SIETE A~OS 

Nombre con que la historia registra tres famosas 
\ 

luchas, la primera de las cuales fue ocasionada por la sucesi6n 

de Austria y dur6 desde 1741 hasta 1748, 

La segunda fue la general europea que esta116 

en 1756 y dur6 hasta l7b3, y tuvo por contendientes, de una pa~ 

te, a Austria, Francia y Sajonia, Rusia y Suecia. y de otra. a-

Prusia, apoyada por Inglaterra. 
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La tcrcl'ra fue la sostenida en Espafia por lib.!:_ 

rales y carlistas (primera guerra carlista), que termin6 con

el abrazo de Vergara~169l 

1 6 . GUERRA DEL REY JORGE . 

Contienda ventilada en suelo americano (1744-

48) entre Inglaterra y Francia, con ayuda de sus respectivas -

colonias, como parte de la Guerra de Sucesi6n Austriaca. La -

guerra, pródiga en incidentes fronterizos, tuvo por principal 

episodio la ocupación inglesa de Louisburg (1745), plaza que

fue devuelta a Francia por el Tratado de Aquisgrán (1748) Cl70l 

17. GUERRA FRANCO-INDIA 

rarte de la Guerra de los Siete Afias ventila--

da en América entre Francia y Gran Bretaija. 

Iniciada en 1754 con los ataques ingleses con

tra las colonias francesas del Valle de Ohio y Nueva escocia,

entre 1756 y 1757 las fuerzas francesas de Montcalm, apoyadas -

por los indios, rechazaron las primeras incursiones; pero, en 

1758, Abercrombie, aunque derrotado en Ticonderoga, ocup6 ----
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Louisbourg y Duquesne; en 1759 cay6 Quebec y al afio siguiente 

Amherst rindi6 Montreal. 

El tratado de Parfs (1763) incorpor6 Canadá a Gran 

Bretaña.(l71) 

18 . GUERRA DE LOS SI CTE AOOS 

La sostenida en 1756-63 por Inglaterra y Prusia -

(aliadas por el Segundo Tratado de Westminster, 1756) contra 

Francia y Austria (unidas por el Primer Tratado de Versalles, 

1756), Tanto ingleses como prusianos sufrieron graves reve-

ses en los primeros momentos. Pero, avanzando el primer afio-

de lucha, Federico el Grande derrot6 a franceses e imperia-

lcs en Rossbach y a Jos austriacos en Leuthen. 

La formaci6n del Pacto de Familia (1761) entre -

España y Francia no consigui6 frenar los ~xitos ingleses.-

La guerra termin6 en 1763 con la Paz de París, firmada por· 

ingleses y franceses y la Paz de Hubertsburg, concertada -

entre Austria y Prusia. 

Inglaterra se aseguró la supremac[a en la India, 

recibió Canadfi como colonia y consolid6 su dominio de los 
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mares. (l 7Z) 

19. GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

Nombre dado a la lucha que las colonias inglesas 

de América del Norte sostuvieron contra la metr6poli y que dio

por resultado la fundación de la República de los Estados Uni--

dos (1775-1782). 

Nombre dado a la heróica de fcnsa de los es- --

pañoles contra la invasión francesa. (1803-181>) 

- Nombre dado a la lucha que las colonias espa-

ñolas de América sostuvieron contra la metr6-

poli y que dio por resultado la fundación de
(173) 

diversos Estados independientes (1808-J8Z4}. 

ZO. GUERRA DEL ROSELLON 

Se le da este nombre a la entablada entre Espa 
(174f 

ña y Francia (1793-1795) y que termin6 con la Paz. de Basilea. 

ZJ. GUERRA DE TRll'OLl, 

Guerra naval entre los Estados Unidos y Trípoli 
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(1801-05), declarada por este país al negarse aquél a pagar --

el tributo anual que Jos Estados de Berbcría imponían al comer 

cio europeo por el Mediterrlneo. La flota norteamericana blo

qud6 las costas de Trípoli; ocup6 Derna y amenaz6 la misma ca

pital. El rey obtuvo la paz (·l <le jumio de !SOS) por su re-

nuncia al pirático tributo. (l?S) 

22. GUERRA DE LA JNDEPl'NUSlCIA 

La sostenida en !804-14 por el pueblo espafiol -

contra Jos ejércitos de Napoleón, que pretendiendo disponer de 

los destinos de Espana, le habla impuesto como rey a su herma

no José. El estallido se produjo el 2 de mayo, cuando el pue-

blo de Madrid se alzó contra los dragones de Murat, escribien-

do con sangre una de las mis gloriosas plginas de la historia. 

El,grito de Independencia resonó en todas las regiones de Esp_!! 

ña. 

Pronto se organizaron los cj6rcitos que, como 

el de Castaños en BaiHn (19 de julio de 1808), abatieron el 

orgt111o de las figuilas 11apolc6nicas 1 micntr=is sostc11!an l1rrói-

cos sitios ciudades como :arago:a y Gerona, y 1>:1tian al cncmi-

go, traréndolo en jaque, ~11errilleros como el Empecinado ,

los dos Mina y el cura Merino. En tanto habla desembarcado -

en Portugal (1 de agosto de J8U8) el futuro duque d<' \\cllin--
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ton, que derrotó a los ejércitos imperiales en Rorica (17 de· 

agosto) y Vimeiro (21 de agosto). Ello inicit6 a Napol6on a --

asumir personalmente al mando de sus fuerzas en la Peninsula. 

El genial estratega no tardó en restaurar la situación, llegan

do hasta Madrid, donde repuso a su hermano. 

Pero, al tener que ausentarse reclamado por gr~ 

ves asuntos europeos, anunaron sus esfuerzos españoles y brit! 

nicos para expulsar de la Península al invasor, jalonando su · 

avance con sucesivas victorias: Talavera (27-28 julio 1809), -

Bussaco (27 septiembre 1810), Sebugal (3 abril 1811), Fuentes· 

de Oi\oro (3-5 mayo 1811), Al buera (16 de mayo 1811), Arnpiles· 

(22 junio 1812) y Vitoria (21junio1813).(176) 

23. GUERRAS NAPOLEON!CAS: 

Napoleón Bonaparte o Napolj!on 1 (1769-1821), · 

extiende sus conquistas a casi toda Europa, hasta que lo de·· 

rrotan y destierran en Elba, de donde huye para llegar a Pa·· 

ris, pero lo vencen definitivamente en Watcrloo. Es enviado· 

prisionero a Santa Elena donde mucre. 

a) Batalla de Trafalgar. 

Se considera a éste, el combate naval dcci·· 
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sivo entre la flota británica y las fuerzas de Napole6n (21 de 

octubre de 1805). Dicho enfrentamiento se efectuó en la costa -

suroeste de España. Nelson derrotó a la flota franco-espafiola. 

Esta batalla deja de l\apoieón en situación débil, al par que -

da a Inglaterra la supremacía marítima. 

b) Batalla de Austerlitz 

Esta batalla es considerada la decisiva de la 

guerra de la Tercera Coalici6n, que se libra en Moravia el 2 

de diciembre de 1805 entre Napolc6n, los rusos y los austriacos. 

Los aliados fueron dispersados y perdieron m5s de 18,000 hom---

bres contra sólo 900 franceses. 

e) Batalla de Waterloo. 

En esta batalla se selló Ja derrota definitiva -

de Kapol6on Bonaparte, después de su regreso de la isla de El-

ba. El 18 de junio de 1815 los ingleses comandados por Kclling-

ton y apoyados por los prusianos rechazaron los ataques france

ses, logrando vencerlos. El ejército galo se dioper6, viéndose

Napo!c6n obligado a la abdicaci6n al cabo de cuatro dias.(l'.'º/) 

24. GUERRAS SEM!KOLAS 

Nombre con que se conocen dos guerras · - -
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(1816-18 y 1835-42) sostenidas por Norteamérica con los indios 

seminolas, la primera de las cuales condujo a la compra de Fl~ 

rida a los espafioles y la segunda al traslado de la mayoría de 

los seminolas al Territorio Indio. Cl
79l 

2 5 • GUERRA DE HALCON NEGRO. 

Serie de combates librados en los Estados Unl 

dos por un grupo de indios al mando de llalc6n Negro, como pro

testa contra los tratados de 1804,18¡6 y 1830, que obligaban -

a las tribus Sac y Fox a retirarse al Oeste del Misisipf. La 

contienda termin6 con la derrota y captura del jefe indio (1 
(179) 

y 2 de agosto de 1832). 

26, QJERMS CARLISTAS 

Nombre de las dos guerras civiles que ensan--

grentaron el suelo espafiol en el siglo XIX. 

La primera estall6 en !833 porque el infante -

Carlos Maria Isidro de Borb6n, hermano de Fernando VI 1, no qui 

so reconocer como princesa de Asturias a la hija primogénita 

de este rey, y termin6 en !839 por el convenio de Vergara. 

La segunda estal16 en 1872 porque Carlos Marra 

de Borb6n, que habla heredado Jos pretendidos derechos de su -
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tío Carlos Luis, hijo de Carlos María Isidro, quiso disputar -

le el trono a Amedco I, y termin6 en 1876 con la toma de Este

lla por Mart ínez Campos. (1 30J 

27. GUERRA DE LOS PASTELES. (1838-1839) 

La primera guerra de M6xico con Francia . En al 

fondo se trataba ,por parte de 6sta última, de imponer su pre- -

scncia en el país, utiliza11do como pretexto las rcclamacio11cs-

de ciudadanos franceses.. Reclamaciones exageradas, pues un sólo

pastelcro de Tacubaya alegaba hab<.>r penlido sesenta mil pesas

en pasteles; de ahí el nombre de Ja guerra, puesto por el pue-

blo en son de burla. 

El 6 de febrero de 1838 s<.> presentó en Antón -

Liznrdo, Veracruz, una escuadrilla frnncesu a las 6rdenes del

comandante Barnche, El 26 de febn·ro el Barón Deffau<lis envió 

un ultimátum al Ministerio de Relaciones. 

El 27 de noviembre los franceses abren fueKo -

sobre San Juan de Ulúq, capitulando el gobernador de Vcracruz. 

En la Capital se nombro comandante de Vcrucruz a Santa Anna, -

quien en su acción post.criar· pierde la pierna i:quicrdu. En --• 

marzo 9 de 1838 se firman <los trnta<los , con la me- - -
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diaci6n del Ministro inglés en México, Richard Pakenham. De 
(181) -

hecho México reconoce una deuda de seiscientos mil pesos. 

28. GUERRA DEL OPIO. 

Conflicto anglo-chino que tuvo su origen en -

la prohibici6n por China del comercio de esta droga que efec-

tuaban los ingleses. (1839-42). 

En el fondo se ventilaba la cuesti6n de la ne-

gativa china a mantener relaciones con Occidente. La guerra 

acab6 con el Tratado de Nanking, que abri6 cinco puertos al 

tráfico extranjero, cedi6 Hong Kong a Inglaterra, estipul6 re

laciones diplomáticas regulares y fij6 una indemnizaci6n de -

guerra a la Gran Bretaña 0 82l 

'29. GUERRA DE MEXlOl 

La ocurrida en 1846-48 entre México y los Esta

dos Unidos, que ambicionaba los territorios situados al Norte 

del Río Bravo. Comenz6 (marzo 1846) cuando el general Zachary 

Taylor avanz6 con su ejército hasta situarse frente a Matamoro• 

en las orillas de ese río. 
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Los mexicanos consideraron ese avance corno una ~ 

invasión de su territorio y el 25 de abril aniquilaron a una pa

trull la de reconocimiento estadounidense, hecho que movió al pre 

sidente Polk a declarar la guerra el 13 de mayo. Pero ya habtan

comenzado d[as antes las hostilidades. Derrotando a los mexica-

nos del general Arista en las batallas de Palo Alto y Resaca de

Guerrero (7-9 mayo), Tylor atravesó el río, ocupó Matamoros (18-

de mayo) y forzó la capitulación de Monterrey (24 septiembre). 

En enero de 1847, Santa Ana asumió el mando de -

las fuerzas mexicanas y libr6 los encuentros de Angostura, Sacr! 

mento y Buena Vista (finales de Febrero), decididamente dcsfav<>

rablcs par3 las armas mexicanas. 

El 29 de marzo desembarcó en Veracruz un ejército 

norteamericano de 12,000 hombres al mando del general Winfield -

Scott, que derrotó al enemigo en Cerro Gordo de Jalapa (18 de ·

aril), Churubusco (20 de 3gosto), Molino del Rey (8 de septicm-

bre) y la fortaleza de Chapultepec (13 de septiembre), defendi

da hasta la muerte por un puñado de cadetes, los "nirios héroes" 

mexicanos. El d[a siguiente entraba en M6xico poniendo ftn a la 

guerra. 

El tratado Guadalupe-llidalgo (2 de febrero-
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1848) fij6 el río Bravo como frontera entre los Estados Unidos 

y M~xico, con la anexi6n de Nuevo M~xico y la Alta California· 

al país vencedor que había de pagar una indemnizaci6n de quin· 
(183) 

ce millones de d6lares en cinco anualidades. 

30.GUERRA DE CRIMEA 

Contienda sostenida en la península de este no~ 

bre (1853·1856) por Rusia, de un lado, y Turquía, Inglaterra,· 

Francia y Cerdeña, de otro. Aunque tuvo su origen en la debill 

dad creciente del Imperio Otomano y en la ambición rusa de do· 

minar el B6sforo, la causa inmediata del conflicto fue la exi· 

gencia moscovita de ejercer el protectorado sobre la Iglesia · 

Ortodoxa de Turquía. 

Al recha:ar el sultán sus demandas, Rusia inva· 

di6 los principados turcos de Moldavia y \'alaquia, lo que hizo· 

que el Imperio Otomano le declarara la guerra (octubre 1853).· 

Como Inglaterra y Francia no podían permanecer neutrales en ·· 

una guerra cuyos resultados se presentaban desfavorables a Ru· 

sia, sobre todo al producirse la dcstrucci6n de la flota tur·· 

ca en Sinope, le declararon, asimismo, la guerra (28 de marzo· 

1854). Los Aliados decidieron llevar el conflicto a Crimea y,

confiando sus fuerzas al ingl~s lord Raglan y al francés St. • 

Arnaud, pusieron sitio n Sebastopol. 



• Z28 · 

El 25 de octubre de \854 se libr6 la batalla 

de BalaklaYa,en la que se hizo famosa la caballería ingle

sa, y el 5 de noviembre la de lnkerman, ambas desfavorables 

a los Aliados. Pero la plaza se mantuvo firme. 

Sigui6 un largo asedio de un afio hasta que -

los franceses tomaron el fuerte Malakoff, llave de las fort! 

ficaciones de Sebastopol (8 septiembre 1855). El 30 de mano 

de 1856 se firmaba la Pat de París, en virtud de la cual Ru-

sia cedía a Moldavia parte de Besarabia y el Mar negro qued:¡_ 

ba abierto al comercio internacional. Cl 84 l 

31. GUERRA DE CUBA. 

Nombre que se di6 a las luchas y levantamien-

to que se sucedieron en Cuba contra el gobierno de Espala en 

dem¡nda de la independencia. Se iniciaron en 1848, y aunque -

a>n intermitencias de cortos períodos de calma, persistieron -

hasta 1848, ano en que los Dstados Unidos, despu6s de haber·· 

declarado la guerra a Espana, la oblig6 a renunciar a su sob~ 

ranfo sobre la isla. (Tratado de París, 10 de diciembre de·-

1898). (1B 5) 
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32. GUERRA DEL PACIFICO. 

Con este nombre se conocen dos guerras, la so~ 

tenidas por Espafta contra el Perfi y Chile y la mantenida por -

Chile, que result6 victorioso, contra Bolivia y el Perú. 

Las dos tuvieron lugar en la segunda mitad del 

siglo XIX~186) 

33. GUERRA FRCNJ'ERI ZA. 

Serie de luchas sostenidas por defensores y -

adversarios de la esclavitud en el territorio de Kansas(1854 -

1859). Al ser anulado el Compro~iso de Misuri por la ley de --

Kansas-Nebraska, los esclavistas de Misuri cruzaron la fronte

~ª y se enfrentaron con los colonos antiesclavistas. La lucha-

se vio agravada por los extremistas de ambos bandos. Los defen 

sores de la frontera de Misuri y los antiesclavistas de J. --

Brown. (187) 

34.- GUERRA DE RER:JRMA ( O DE TRES AAOS) 1857-1860. 

Se llama así a la guerra civil encabezada por 

los conservadores contra los liberales, a raíz del golpe de --
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Estado en el Plan de Tacubaya, que desconocía las leyes de -

Lerdo, Juárez, Iglesias y la Constitución de 1857, todos ----

ellos contra los intereses del clero y los terratenientes co~ 

servadores. 

Durante la misma tienen lugar los tratados de 

Mont-Almonte, Mac-Lane-Ocampo; las Leyes de Reforma y el tril.J!! 

fo final de los liberales en la Batalla de Calpulalpan (22 de 

diciembre de 1860) .Cl88l 

35. GUERRA DE MAARUECOS. 

La sostenida por fuerzas espanolas en el Norte 

de Africa tras la declaración de guerra al imperio de Marrue-

cos (22 de octubre de 1859). Bajo el mando de O'Donnell, el -

ejErcito expedicionario de EchagUe, Zabaln y Ros de Olano, con 

Prim al frente de la reserva, derrot6 a las fuerzas de Muley -

Hassan en Los Castillejos (1 enero 1860), tom6 Tetuán (4 de -

febrero) y libr6 la sangrienta batalla de Wad-Ras (23 de febr~ 

ro). El 26 de abril se flrm6 la paz por la que Marruecos cedi6 

a Espal'la todo el territorio ocupado hasta Tetuán. (l 89l 

36, GUERRA DE SECESION. (1861-1865) 



- 231 -

Esta guerra civil provoc6 en su final, el some

timiento del sur al norte, la abolici6n de la esclavitud y

e! inicio de los Estados Unidos como gran potencia indus--

trial a mediados del siglo pasado. 

Las causas esenciales son la rivalidad entre el 

Norte industrial y el Sur agrícola y poseedor de esclavos,

siendo la causa inmediata la elecci6n de Abraham Llncoln a

la presidencia de la repablica. 

La Uni6n (norteños), ten!an todas las ventajas

que da la mayor poblaci6n, el dominio marítimo y la indus-

tria. La Guerra Civil tuvo gran resonancia ¿n Europa, ya -

que Inglaterra, como país fabricante de textiles era el --

principal comprador de algod6n sur~no, y se interesaba as[ 

en la victoria Confederada (Sur), pues al mismo tiempo se -

evitaría que Estados Unidos se convirtiera en una potencia. 

Lincoln trat6 de mantener una guarnici6n fede-

ral en Fort Sumter, en Carolina del Sur, en contra de la de 

cisión de dicha entidad y otros seis Estados a separarse de 

la Uni6n Americana para evitar la aceptación de un presiden

te antiesclavista. Tropas sureñas hacen fuego contra Fort --
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Sumter el 12 de abril de 1861. Las operaciones militares comen 

zaron en junio. 

La guerra, que dio el triunfo final a los nor

teños comandados por el general Grant, arroj6 un saldo aproxi

mado de 620,000 muertos y el sometimiento sureño. 

Debido a que Lincoln habla decretado la emanci 

paci6n de los esclavos en 1863, la derrota de los confederados 

significó una especie de revolución social para el Sur. 0 90) 

37. GUERRA DE LA TIU!'LE ALIANZA. 

En la historia del Paraguay y, la sostenida por 

este país en 1865-1870 contra la Triple Alianza formada por Ar 

gentina, Brasil y Uruguay. 

Regla a la sazón los destinos del país el dic-

tador Francisco Solano L6pez, que hizo de la bravura de su pu~ 

blo-con los desastres de Lomas Valentina, (1866), llumaitá ---

(1868) y Cerro Cora (1870), donde cayó heroicamente el propio-

dictador-una especie de suicidio colectivo. 

De una poblaci6n de' 1,337 ,439 habitantes que cont.'!_ 
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ba Paraguay al comenzar la guerra, s6lo conservaba al fin de

la contienda unos 221,000. en su mayoría mujeres, niños, an-

cianos y lisiados, sobre un suelo en ruinas.(191) 

38. GUERRAS DEL PACIFICO 

En la historia sudamericana, nombre con que se c~ 

nacen dos conflictos armados: 

1) El surgido entre España y la Alianza Chileno-

Peruana (1866), que, limitado a acciones marítimas , tuvo por-

episodios mfis notables el bombardeo de Valparíso y el ataque -

a El Callao por M6ndez Nuñez: 

2) La lucha sostenida por Chile contra la Alianza 

P~ruano-Boliviana (1879-1884), en que dicho país obtuvo de Pera 

el territorio de Tarapacfi y arrebat6 a Bolivia sus provincias -

del Pacífico. 0 92 l 

39. GUERRA DE LOS DIEZ MOS 

Primera de las que mantuvieron los insurrectos cu-

banos contra España por la independencia de la isla (1868-J878L 

El primer estallido se produjo el 10 de octubre de 1868 en el -
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ingenio de La Damajagua a las 6rdenes de Carlos Manuel de C~~ 

pedcs, que lleg6 a ser el primer presidente de la Repdblica • 

en Armas. 

Fracasada la política conciliatoria, el gobierno 

espal\ol anunci6 la guerra sin cuartel. El al\o 1871, "al\o tcrrl 

de la revoluci6n cubana", dio por resultado la pacificnci6n • 

casi absoluta de Las Villas y Oriente, pero el afio siguiente· 

los mambises cosecharon algunos éxitos. En !873, muerto en -· 

combate el caudillo Agramonte y despuesto Céspedes, se alzó -

con la dirección del movimiento Máximo G6mez, que a princi--· 

píos de 1875 llegó hasta la provincia de Matanzas. El general 

espal\ol Martlnaz Campos reunió un gran ejército y obligó a -· 

los insurgentes a firmar en febrero de 1878 el Pacto de Zan-· 

jón. (193) 

40, GUERRAS DE SUCESION. 

Nombre dado a un gran numero de luchas motiva-

das por la sucesión de una corona. 

Las mfis importantes y famosas son: 

-Guerra de Sucesi6n de Inglaterra.- Para resta·· 
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blecer a Jacobo JI, privado de la corona por su yerno Guiller

mo 111. Empezada en 1688, terminó en 1697 con el reconocimien

to de Guillermo III. 

-Guerra de Sucesión de Austria.- Es la llamada -

también Primera Guerra de los Siete Años, en la que se disput~ 

han la corona Carlos VII y María Teresa, hija de Carlos VI. E! 

pezó a la muerte de éste,en 1741 y terminó en 1748, rcconoci!n 

dose los derechos de Naría Teresa. 

-Guerra de Sucesión de Polonia.- Disputábanse Ja 

corona Estanislao Leczinski y Federico Augusto, elector de Sa-

jonia. Empezó esta guerra en 1722 y concluyó en !738 con Ja -

paz de Viena y el reconocimiento de Augusto lll. (l 94 J 

41. GUERRA F~\NCO-PRUS!ANA DE 1870, 

Las causas más cvjder1tes son las pretensiones rl 

vales del Segundo Imperio Franc!s (de Luis Bonapartc) J la Con-

federación Germ5nica del Norte que encabezaba Prusia. Los fra~ 

ceses declararon la guerra el J9 de julio, pero tuvieron que -

capitular el lo. de septiembre; incluso cayendo pri•ioncro el-

propio Napole6n 111. 
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Francia devolvió a los alemanes las provincias 

de Alsacia y Lorena, una indemnización de cinco mil millones

de· francos, quedándose el ejército alem5n de ocupaci6n hasta

el pago de la indemnización. Como sesabe, durante esta gue--

rra, se desarrolló la Comuna de París. C1 95l 

42. GUERRA DE LOS ZUl.UES (1879) 

Del pueblo zulú contra la república del Trans 

vaal, obligándolo a pedir ayuda militar británica. Después de 

una fuerte derrota de los ingleses, éstos contaron con el re-

fuerzo de 10 mil hombres, con los que al fin derrotaron al -
(196) 

ejército zulú el 4 de julio . 

43. GUERRA DE LOS BOERES. 

llubo dos guerras entre los ingleses y los bóeres 

(descendientes de los colonos holandeses en Africa del Sur).-

La primera fue en 1881, con una derrota de los ingleses, La -

segunda fue en 1889, con la derrota de Jos bóeres. La guerra

conclU)'Ó con el Tratado de Vcrceningi11g,Pn mayo de 1902, En 

este tratado se incorporó el Transvaal y el Estado Libre de 

Orangc al imperio Británico, rrometién<loles una autonomía fi-

nal (obtenida en maro <le 1907). Se <lio una subvención <le <los-



" 237 " 

• millones de libras para ayudar durante la Gltima fase de la ·· 

guerra .(197 l 

44. GUERRRA Cll!NO·JAPCJIESA 

Breve guerra de nueve meses (1894-95) entre Chi·· 

na y Jap6n por la dominación de Corea. Tuvo de importancia que 

sefial6 el comienzo de una nueva fase de rivalidad imperialista 

y la entrada definitiva del Jap6n en el concierto mundial de 

las naciones. El Japón logró una victoria rápida sobre China,· 

cuya deblidad militar y corrupci6n se pusieron de manifiesto. 

La guerra acab6 con el Tratado de Shimonoseki, ·· 

por el que China reconocra el protectorado del Japón sobre Co· 

rea, cedra Formosa a parte de la penrnsula de Liontung, paga·· 

ba una fuerte indemnización de guerra y concedía a su rival ·· 

otros privilegios.098) 

45. GUERRA DE FILIPINAS 

Nombre que se dio a la insurrccci6n de los natur~ 

les de la isla de Luz6n que, alentados por Estados Unidos, se· 

sublevaron contra el gobierno español en septiembre de 1896. 
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• La intervención de Estados Unidos en guerra con-

Espafta, forz6 a esta dltima a claudicar y a renunciar a su-

soberanía sobre las Filipinas, que pas6 a Estados Unidos. --

(Tratado de París, 10 de diciembre de 1898) _(199J 

46. GUERRA HISPA.'10-AMERICANA. 

La sostenida en 1898 entre Espana y los Estados 

Unidos por la intervención de esta potencia en favor de la i~ 

dependncia de Cuba y Filipinas. La misteriosa voladura del 

Maine en la bahía de la Habana (15 de febrero 1898) constitu-

y6 el pretexto para esta intervención injustificada. 

El presidente Mackinley presentó un ultim~tum en

e! que pedía la libertad de Cuba y la retirada de las tropas -

espafiolas.El gobierno de Madrid rompió al punto sus relaciones 

con Washington y declaró la guerra el 24 de abril. 

Desde el primer momento se impuso la inmensa su·· 

perioridad de los Estados Unidos. En Cavite (Filipinas), la -

escuadra espafiola del almirante Montojo quedó destrozada por 

la del comodoro Dewey (1 mayo ) y en Santiago de Cuba la del 

almirante Cervera por Ja del vicealmirante W.T. Sampson (3 de-



- 239 -

julio). Santiago, sitiada por el ejército del general W.R. -

Shafter, cay6 el 16 de julio tras los herÓicos combates del -

El Caney y Lomas de San Juan. Puerto Rico cay6 casi sin resi! 

tencia en poder del general Nelson A. Miles (julio y agosto). 

Manila se rindi6 el 13 de agosto al general Wesley Merrit. El 

10 de diciembre se firmaba la Paz de Paris, por la que Espafia 

cedía a los Estados Unidos Puerto Rico, Guam y las Filipinas, 

mientras renunciaba a la soberanía de Cuba.C200) 

47. GUERRA DE LOS BOERES. 

Contienda producida en 1899 entre ingleses y 

b6eres (colonos descendientes de holandeses) en Africa del 

Sur. Tuvo su origen en la negativa del presidente de Trans--

vaal, Kruger, a conceder derechos polfticos a los extranjeros 

(vitlanders), a británicos en su mayorfa,yen In negativa de -

Inglaterra a retirar las tropas que habia enviado a A!rica -

del Sur con ánimo de imponer tales derechos.El Transvaal de· 

clar6 la guerra a Gran Breta~a y el Estado Libre de Orange -

hizo causa común con In república hermana. 

Los b6eres, tomando la iniciativa, invadieron N! 

tal y El Cabo (10 de octubre 1899) y pusieron sitio a varias

ciudades (l.adysmith, Kimberley, Mafeking). La substitución --
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del sir Redvers Buller por lord Roberts cambi6 el signo de la 

guerra. kobert~ liber6 K"imberley y Ladysmith (febrero 1900) ,

penetr6 en Bloemfontein (13 marzo), rindió Johanesburgo (30 -

mayo) y , por fin, a los pocos días, ocup6 Pretoria. La tenaz

resistencia b6er y su sistema de guerrillas no lograron impe

dir que, con el relevo de lord Roberts (diciembre 1900) por -

lord Kitchener, continuaran los 6xitos británicos. 

Final mente, los b6eres firmaron la paz (Veree- - -

ning, 14 mayo 1902) y reconocieron la soberanía de Gran Bre--

ta~a, recibiendo a cambio la amnistía total y la devoluci6n-

de sus propiedades. (ZOl) 

48. GUERRA RUSO-JAPONESA 

Se desarroll6 entre 1904 y 1905. Ambos países --

tenían intereses en Corea y Manchuria. 

Los japoneses atacaron n la flota rusa en Puerto 

Arturo el B de febrero de JY04 sin haber declarado la guerra. 

Tanto en el r[o Yalu como en Manchuria derrotaron a los rusos. 

Ambas potencias aceptaron la mediación nortcaméricnna firmanJo 

la paz en New llampshire en septiembre de 1906. 
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La derrota provoc6 una p~rdlda de prestigio pa·· 

ra el gobierno zarista, influyendo en la revoluci6n rusa de --

1905. (202) 

49, GUERRAS DE LOS BALCANES. 

Las reftidas en 1912-1913 entre los paises de la 

penlnsula Balc4nica, La primera ( 8 de octubre 1912-30 mayo 

1913) íue declarada por Montenegro, Servia, Bulgaria y Grecia

ª Turquía al rechazar ~sta un ultimAtun en el que se le exigln 

la autonomía de las comunidades bOlgaro-servias en Macedonia.

Tras las victorias ~ervias en Kumanovo y Skoplje (24,26 octu

bre), la p~rdida de Sal6nica ante griegos y servios (8 noviem

bre), la ocupaci6n de nonastir por los griegos (18 noviembre) y 

la proclamaci6n de independencia por Albania, el ej6rcito tur

co ~e repleg6 a la Linea Chatalja, baluarte de Constantinopla. 

Hasta que, perdidas Janina (6 marzo), Adrian6polis (26 marzo)

y Scutari (22 abril), Turquía hubo de firmar la Paz de Londres 

(30 mayo), que reducía sus fronteras a Línea Enos·Midia. En·

tonces, a la hora de rapratir los despojos, surgi6 el desacuer 

do entre los vencedores, dando origen a la Segunda guerra bal 

cánica, en que montenegrinos, servios, griegos y rumanos de

rrotaron a Bulgaria en unos pocos días (7 de julio· 21 de julio 

1913). 
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La contienda terrnin6 con la Paz de Bucarcst (10-

agosto), en la que se confirm6 la independencia de Albania y

salieron gananciosas Servia, Grecia y Rumania.~º~ 

50. PRIMERA GUERRA ~UNDlAL. 

Se conoce como Primera Guerra Mundial al conflic-

to bélico que desat6 de 1914 a 1918. El inicio de la guerra se 

produjo cuando fue asesinado el archiduque Francisco-Fernando-

de Austria, en S3rajcvo, por un nacionalista servio, el 28 de· 

junio de 1914. Austria envi6 un ultimfitum a Servia,pues en cl

fondo deseaba expandirse por el Danubio. Rusia, que tradicio-

nalmente apoyaba a los eslavos del sur contra el imperialismo· 

austriaco y turco, movilizó sus fuerzas. Austria-Uungria decl! 

ró la guerra a Servia el 28 de julio de 1914; Alemania declar6 

In guerra a Rusia el Jo. de agosto del mismo año; con el fin--

de invadir a Francia 1914; ello obliga a Inglaterra a declarar 

la guerra a Alemania, porque 6sta invadi6 a B61gica el• 3 de --

agosto de 1914. Austria-Hungria declar6 la guerra a Rusia el-· 

6 de agosto del mismo año. En el mismo mes de ¡¡gasto r.tontene--

gro se uno a Servia; en el día 23 de ese mes, Jap6n declara la 

guerra a Alemania; Rusia declara Ja guerra a Turquia el 30 de-

octubre de 1914;·e1 23 de mayo de 1915, Italia le dec1"r6 la 

guerra a Austria; Bulgaria se une a Jos imperios centrales y 
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el 12 de octubre de 1915 le declara la guerra a Servia; el 9 de 

marzo de 1916 Alemania le declara la guerra a Portugal; Rumania 

se une a Jos aliados contra los imperios centrales el 28 de --

agosto de 1916; el 6 de abril de 1917 Estados Unidos le deéla-

ran la guerra a Alemania; en el mes de junio de 1917 Grecia dc

cara la guerra a los imperios centrales. 

Las potencias inicialmente implicadas no pensa-

ban en una lucha que alcanzase tan enorme trascendencia. Lo -

cierto es que la guerra de 1914-1918 ocasionó innumerables des

trucciones y provocó la muerte de unos nueve millopes de perso

nas. Se equivocaron l~• potencias que inicialmente pensaban en

una guerra de corta duración. Se utiliza armamento y sistemas -

nuevos. 

El 28 de julio de 1919, se firma en el palacio

de Versalles el tratado que pondría oficialmente fin a la Prime

ra Guerra Mundial. Lo firmaron, por una parte , Alemania y, -

por otra parte , Estados Unidos de América , el Imperio Britá

nico, Francia, Italia y Japón , como principales potencias -

aliadas y como países asociados a los aliados lo firmaron: Bél 

gica, Bolivia, Brasil, China, Cuba, Ecuador, Grecia, Guatema-

la , Haiti , Hedjaz, Honduras , Liberia, Nicaragua,Panamlí ----
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Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Estado Scrvo-Corato-Esloveno, 

Siam, Checoslovaquia y Urugua~·. (ZO·\) 

51. GUERRA DE MARRUECOS 

Insurrección de los marroqufes contra el gobier

no espafiol, capitaneada por Abd el-Krim, y que se inició en ---

1921. Extraordinariamente sangrienta y dolorosa para Espafia, no 

se consiguió la pacificación completa hasta mayo <le 1926 en el

que el cabecilla Abd eJ.Krim se entregó a Jos franceses, que -

también habían sido hostigados por él en sus teritorios marro-

quíes. ( 205 l 

52. GUERRA DEL CHACO 

Conflicto entre el Paraguay y Bolivia (1932----

1935), sobre una zona en litigio del Gran Cha40 comprendida en 

tre Jos rios Paraguay y Pilcomayo. 

El litigio surgi6 como consecuencia de las am-

biciones territoriales de ambas naciones, el deseo de Bolivia

de conseguir un puerto en el río Paraguay y los rumores de --

existencia de petróleo en Ja región.Bolivia su apunt6 Jos pri

meros l!xitO$,puro el ejército paraguayo cambió Juego el curso· 

de los acontecimientos.Finalmente, se llegó a una tregua(14 Je junio 
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1935) y tres años después se firmó un tratado que confería al 

Paraguay la mayor parte del territorio en Jitigio.(206) 

53. GUERRA DE ABISINA O GUERRA ITALO-ETIOPICA 

Consistió en Ja conquista de Etiopía por fuerzas 

italianas (diciembre 1934-mayo 1936). Etiopía se conservó has

ta 1941, afio en que ejércitos británicos en el curso de la Se-

gunda Guerra Mundial, la reconquistaron y reinstauraron al em

perador Haile Selassie. (ZO?) 

54, GUERRA CIVIL ESPMOLA. (1936-1939) 

Estalló a causa del descontento de los elementos-

militares y clericales que, apoyados por las potencias del --

Eje, se levantan en armas contra la Rep6blica constituida por 

el Frente Popular del presidente Azaña. 

Comenz6 por un pronunciamiento militar en el Ma--

rruecos espafiol el 18 de julio de !936, dirigido por Sanjurjo-

y Franco. España se convirtió en un· campo de batalla ideológi

co y estratégico,pues si bien los fascistas (Alemania e lta-·

lia) opoy:iron a Franco, la URSS cm·i6 consejeros y técnicos,-
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así como influy6 en la formación de Brigadas Internacionales 

de voluntarios, que lucharon al lado de la Rep6blica. 

Las potencias europeas como Inglaterra y Fran--

cia, se declararon neutrales, ayudando de hecho, con su polít! 

ca, a la derrota de los republicanos. 

Por otra parte, las tendencias que intrgraban-

la Rep6blica, se mostraron divididas, situación que debilitó-

mucho al movimiento. En 1939 se derrumbó la Rcp6blica; Bnrce--

lona fue tomada el 26 de enero , Valencia y Madrid el 28 de --

marzo. Se perdieron unas 7SO,OOO vidas durante la guerra civil, 

y se instauró una fcro: y osctrrantista dictadura con FrancJ~US) 

SS. SEGUNDA GUERRA MU!'\DIAL 

Sobre los origenes inmediatos de la Segunda Gu! 

rra Mundial, E.M. Robcrtson nos dice: "Hoy en día no es nada -

ftlci l escri hir sobre una de las guerras y sus causas sin contr!!_ 

ponerla con la otra. 

Ambas formaban parte del desarrollo de una cri

sis mundial." (209J 



- 24 7 -

En el afio 1937, Adolfo Hitler estaba en candi-

clones <le eliminar las restricciones que imponla a Alemania el 

Tratado <le Versalles )' obr6 en consecuencia con una seri<' de me

didas expansionistns de la más amplia ambici6n. Para detener -

Jo no fueron suficientes las acciones diplom5ticas emprendidas

principalmente por Francia e Inglaterra. Durante 1938 se lle-

v6 a cabo la anexión de Austria con el pretexto de evitar el -

ma 1 trato a los nacionalistas austriacos. 

La anexión de Checoslovaquia se realiz6 con el

pretexto inicial de afectación a las minarlas alemanas habitan 

tes de los Montes Su<letes ,se Je concedieron los Sude tes a lli- -

tler pero, no conf rmr con ello, ocupó Checoslovaquia en maria-

de 1939. A continuación Hitler empez6 a exigir Danzig donde ha

bla numerosa población alemana pero los polacos rehusaron y los 

ingleses y franceses se comprometieron a auxiliar a los poln--

cos. El di<.:tador alemán rompió el acuerdo naval anglo-germano y

el Pacto de No agresión con Polonia, firm6 en mayo <le 1939 el-

Pacto de Acero con Mussolini e inició la guerra con Polonia ,-

<lespu6s de firmar un Pacto <le No Agresión con Stalin de Rusia.

El Jo. de septiembre de 1939 Hitler invadi6 Polonia, la que -

c.ay6 rapi<lamcntc ante las divisiones motoriz.adus 11 Panicr'' y · -

los bomhar<lcros J.<: los "Stukas" <le la " l.uttwafe " ( Avía·-· 

ci6n Alemana) . En ese momento Hitler ofreció la paz a los -
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aliados occidentales pero ya, éstos exigfan la restauraci6n -

de Austria y Checoslovaquia y tambiln de Polonia. Hitler res-

solvi6 que necesitaba otra victoria para detener a los aliados 

y temiendo que hubiera un movimiento aliado contra los sumini~ 

tros escandinavos de mineral a Alemania, .lanz6 un ataque a No

ruega y Dinamarca en abril de 1940, Austria, Gran Bretaña, -

Francia y Nueva Zelanda declararon la guerra a Alemania el 3 -

de septiembre de J939. La ocupaci6n de Noruega y Dinamarca se

consuma por Alemania ante la imposiblidad inglesa de evitarlo. 

El 10 de mayo de 1940, el ejército alemán realiza una ofensi

va general contra Béltica, Holanda y Luxemburgo y desarticula

las fuerzas de los t~es paises. El 14 de mayo de 1940, el ejé! 

cito alemán cruza el frente francés que al dia siguiente se -

derrumba ante la prcsi6n alemana. El 5 de junio de 1940, las -

divisiones bindadas atacan el nuevo frente francés, constitui

do 111/is al sur; éste resiste poco tiempo y las tropas alemanas

entran a Paris el 14 de junio. El 12 de julio de 1940 Hitler -

decide la ofensiva aérea contra Inglaterra, pero renuncia a <le 

sembarcar. Italia se unió a Alemania el !O de junio dl' 1940 -

y el 22 de septiembre de 1940 Alemania, Italia)' Japón fir-

man un pacto tripartita al que despuls se une llungrí a. 

En el año de 1941, después de una breve campaña

que le permite controlar Grecia, Yugoslada, Bulgaria y la to-

talidad de los Balcanes, llitler decide romper su compromiso con 
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la Unión Sovi6tica, los ejlrcitos alemanes atraviesan Ja front! 

ra de la URSS en una ofensiva que el 17 de noviembre les lleva

ª 100 kilometros de NoscO. 

Por otra parte, Japón también realizaba en Orle~ 

te mGltiples activiades bl!icas. En 1931 invadió Nanchuria y -

con la declaración de Amava, en abril de· 1934 hizo de China un

protector japonls, proclamado que Jap6n tenla derecho exclusi-

vo de mantener Ja paz y el orden en Asia Central. 

En julio de !934, Japón provocó a China en gue-

rra abierta. A principios de 1939 los japoneses habían hecho -

avances en el interior y poseían la mayor[a de las grandes ciu

dades costeras. Las provincias chinas mis ricas, populosas y d! 

sa~ro!ladas hablan caldo en manos japonesas. En julio de 1941 -

los japones entraron en Indochina, por Jo cual amenazaban M5!a

ca, las Indias Orientales holandesas y las Filipinas. Los nor

teamericanos, los ingleses y los l10Iandcscs en represalia, Cl)n

ge!aron los bienes de Jos japoneses, les cerraron el Canal -

de Panamj y embargaron el pctr6Jco, el caucl10, el cstafio y --

otras materias primas est1·atégicls cscnci~lcs. ~n la u1afi;1na del 

7 de diciembre de 1941 los japoneses atacaron con aviones, que-
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partieron de portaviones, la gran base naval norteamericana -

de Perl llarbor, en Hawai, y destruyeron la mitad de la flota -

norteamericana, lo que arrastr6 a Estados Unidos a la Segunda

Guerra Mundial. 

Hitler que consideraba la ayuda estadounidense a -

Inglaterra como guerra, y temfa que Roosevelt le atacara por

sorpresa, declaró la guerra a los Estados Unidos, unlendu los

teatros bélicos del Atlántico y del Pacífico. La invasi6n a-

Rusia y la declaración de guerra a Norteamérica condujeron a 

una alianza anglo-americano-soviética que unió fuerzas gigan

tescas . En el año dc J 942, después de Pcarl llar bol, los japo

nesas extienden sus operaciones a través de China, Rirmania, 

Filipinas, Malasia y Singapur pero sufren su primera derrota 

en maro, en la batalla naval del Mar del Coro!, lo que impide

la invasi6n de Australia. Los aliados inician una contraofen

siva r el 8 de noviembre se produce el primer desembarco ali! 

do en Africa del Norte y en mayo la nueva ofensiva alemana e! 

cucntra en Stallngrado una fuerte resistencia y comjcnza la -

primera gran contra ofenisva del ejército soviético que pro<l~ 

ce el repliegue de las tropas alemanas. 

A partir de febrero de 1943, importantes ofensivas-
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sovifticas obligan a las tropas alemanas a replegarse has

ta Rostov )' Kiev , en el frente ruso. En el llediterrlineo,

las fuerzas aliadas liberan Túnez y desembarcan en Sicilia. 

El 8 de septiembre capitula Italia pero, en el norte los - -

alemanes oponen resitencia. El comandante alcmdn Rommel del 

Africa Korps realiza ofensivas que al fin son contraresta

das por las fuerzas al mandr del general inglés Montgumery. 

Ingleses y norteamericanos abren el frente de Bi1ruonia. En

general, ese afio de 1943, se derrumban paulntinamente las -

posiciones alemanas. 

El avance de los al lados es general en 1944, los 

rusos, en constante ofensivo, liberan los paises del Este -

de Europa de la f6rula alemana. En Italia, Jos aliados lle

gan a Roma el 5 de junio . El 6 de junio se produce el de-

semharco de los aliados en Normand[a y pueden llegar a Pa-

rís el 25 de agosto. 1:1 15 de agosto se produce un nuevo -

desembarco fra11co-americano en Provcnza y las tropas alia-

das llegan o la frontera alemana. Durante los meses de ago! 

to a octubre de ese alio de 1 Y4·1, la URSS, Inglaterra y Es- -

tados Unidos preparan el proyecto de la futura organización 

de las Naciones Unidas.(ONU). 

Los alemanes , en el afio de 1945, presentan gran 
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resistencia a los rusos en Hungría pero, los rusos consiguen -

llegar a Berlín el 2 de ma)'o. En el frente del Oeste, los ali!!_ 

dos pasan el Rhin a principios del mes de abril. Las tropas -

aliadas y rusas se encuentran el 25 de abril en Torgua, sobre

el río Elba. En el mes de abril la ofensiva de los aliados en

Italia llega hasta Génova, Venecia, Milln y Turín y el cjlrci

to alem§n en Italia capitula el 29 de abril. 

El 7 de ma)'o, en Reims, capitula incondicionalmente 

el ej~rcito alemán, lo que es ratificado en Berlín fOT el ma-

riscal Keitcl al día siguiente. 

En cuanto al frente asiático con Japón, en el mes -

de enero los norteamericanos liberan Filipinas y los australi!!_ 

nos desembarcan en Borneo. !.os japoneses son desalojados suce

sivamente de Birmanía y el resto de sus posiciones hastn que-

da[ reducidos a sus propias fronteras. La URSS, de acuerdo con 

lo pactado en la Conferencia de Yalta, declara la guerra a Ja· 

p6n el 8 de agosto y el dia 15 invade Manchuria. El d[n 6 de · 

agosto, los Estados Unidos emplean la bomba at6mica que dejan· 

caer en la ciudad de Hiroshima y d[as después arrojan una sc-

gunda bomba atómica en la ciudad de Nagasaki. El dia 2 de scp· 

tiembre de !945, las fuerzas japonesas firman su rendición en· 

el acorazado norteamericano Missouri; en la bahia de Tokio. -
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Conviene señalar que las confrencins de los aliados en Yalta, 

durante el mes de febrero de 19~5, y de Postdam, en los meses 

de julio y agosto del citado año, preparan la organización de 

Europa. Oriente Medio y Extremo Oriente para la posguerra y -

surgen nui.1erosos problemas de carácter político. De tales con 

fercncias se derivan las futuras zonas de influencia occiden 

tal y soviéticas. (ZlO) 

p) Et> LA EPOCA CONTHIPORANEA 

La historia de la gucrrn en la época contemporfi-

nea se inicia con el uso de las armas atómicos al final de 

la Segunda Guerra Mundial, continuando con el desarrollo y 

perfeccionamiento, ininterrumpido, de los aviones a rcac---

ci6n • proyectiles intcrcontincntalcs , asf como rccientcs

transportes esraciales. 

En este punto enunciaremos finicamcntc las gueT-

rras mis importantes y aquellas que han tenido una solución

º un resultado concreto, pt1cs existen actualmente, gt1crras

que todavía se llevan a cabo, por citar al~1111as: En el ~letlio 

Oriente, guerrillas en América Central y en Africa, anl como 

innumerables intervenciones armadas .(por cjcraplo, Gr~11aJ;1,A~ 

gola, Canal J~ Panamá, cte.), conflictos que no han tenido 

un fin o tcrminaci6n , o en el mejor <le los casos,estan l'n víns de 
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conseguirlo, 

1.-GUERRA ARABE-ISRAELI. 

Sucesi6n de conflictos armados, con intermiten-'

cias pacíficas, por lo general precarias, que tuvieron su ini-

cio al proclamarse la RepGblica de Israel (1948) pese a la op~ 

sici6n de los países árabes. La primera fase de las ho;tilida-

des comenz& inmediatamente y se prolongó hasta 1949. 

Otros períodos criticas tuvieron por consecuencia 

Ja invasi6n de Ja península del Sinaí por los israelitas (no--

viembre de 1956) ,de Ja que posteriormente se retiraron, y otra 

vez la invasi6n del Sinal hasta el Canal de Suez, del territo

rio Jordano hasta el río Jord&n y una pequefia porci6n de Si-

ria (junio de 1967). (2ll) 

2. - GUERRA DE COREA 

Como factores principales que provocaron la gue-

rra, se encuentran el triunfo de la Revoluci&n China de 1949 -

y la liberaci6n de la ocupaci6n japonesa en Corea. La linea-· 

divisoria entre la zona sovi~tica de ocupaci6n y la norteamerl 

cana se había establecido en el paralelo 38. Los problemas co-
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menzaron cuando se trat6 de la evacuaci6n del pais y del -

restablecimiento de su soberania sobre nuevas bases. 

La tesis norteamericana era partidaria de Asam 

bleas provisionales en cada una de las dos zonas; la te-

sis soviética postulaba que debía constituirse una sola 

Asamblea con representaciones iguales en ambas zonas. 

Se constituyeron de hecho dos Corcas: en el 

Norte República Popular Coreana con apoyo de la URSS, y

Corea del Sur con apoyo en los Estados Unidos. Hubo mu--

chos problemas frontcriozos hasta que la guerra estall6 -

el 25 de junio de IY50. 

Los Estados Unidos intervinieron, cubriendo -

su decisi6n bajo la bandera de Ja Organización de las Na

ciones Unidas (ONU). 

Nac Arthur dirigi6 las operaciones mfis allá -

del paralelo 38, pero ello dio lugar a Ja aparición de-

voluntarios chinos, con lo que se invirti6 rfipidamente la 

situación. 

A partir de esos momentos la guerra podría lle 

var a un conflicto generalizado,por lo que el presidente

Truman destituy6 a Mac Arthur, autorizando Ja apertura de 
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negociaciones-julio de 1951- que se prolongaron hasta julio de 

1953 en que se firm6 el armisticio. (2lZ) 

3. GUERRA DE V 1 ETNAM 

El pueblo vietnamita dirigido,por Ho Chi-Minh y

el estratega Nguycn Giap, logr6 derrotar a los franceses en la 

batalla de Dien Bien Fu, poniendo punto final a la coloniza--

ci6n gala en Indochina. 

Dcspu6s de dicha derrota se llegó a la firma de-

los acuerdos de Ginebra. Para entonces existían numcros brotes 

guerrilleros no s6lo en Vietnam del Sur, sino en todo Indochi-

na. 

En 1963 la situaci6n se agrava con el asesinato-

de Dicm y el apoyo norteamericano al nuevo r6gímen. 

El frente de l.iberaci6n Nacional, creado en 1960, 

amplia sus operaciones, mientras Estados Unidos apoyaba cada · 

vez m&s al gobierno de Saig6n. 

En J964 la guerra alcan:6 mayor plenitud, y con -

el incidente provocado en el Golfo de Tonkín (aparentemente un-
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destructor yanqui fue atacado por lanchas norvietnamitas),sc 

iniciaron los bombardeos yanquis sobre Vietnam del Norte. 

La situación polltica internacional, que podría 

enfrentar a Estados Unidos y Ja URSS, y por otro lado que so-

lidificaba las posiciones chinas, se fue agravando por la re! 

cci6n mundial contra la guerra. 

La ofensiva general lanzada por el Victcong en -

1968 forzó a los norteamericanos a las negociaciones inicia--

das en Par[s. En !973, de hecho se inicia la retirada de las-

tropas nortcamcricanns de Vietnam, aunque los vietnamitas co~ 

tinuaron sus luchas durante dos nftos y medio hasta Ja capitu

lación del Sur en abril de 1975.(2131 

4. - GUERRA DE SECESION DE BIA!'RA. 

Se inició en mayo de 1967, cuando la región 

Oriental de Nigeria se dcclar6 independiente con el nombre de 

RcpBblica de Biafra. 

Esta determinaci6n no aceptada por el gobierno-

central, dio lugar a una guerra civil de caracterfsticas csp~ 

cinlmente terribles y dramlticas. Hasta J969 todos Jos inten-

tos de mediación llevados a cabo por otras naciones acabaron-
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en fracaso (214) 

5, GUERRA DE LOS SEIS DIAS 

Causas: El estancamiento de la economfa en ls-

rael plantea la opci6n de una guerra contra los árabes para 

atraer fondos del exterior, para sacar al país de su atonía 

mediante una economía de guerra, y para promover la cohesi6n

ideol6gica en el campo sionista, Otra causa determinante es -

el papel que el Estado de Israel juega contra los árabes, de-

fendiendo los intereses norteamericanos y los propios, ya que 

el Medio Oriente representa una rica zona petrolera. 

En la Guerra de los Seis Días intervi--

nieron Siria, Egipto, Cisjordania, la resistencia palestina e 

lrak por parte de los países árabes contra Israel (apoyado 

por Estados Unidos). La guerra fue un choque frontal entre 

ej~rcitos regulares, en el que no se materializ6 de ninguna -

manera el enorme potencial revolucionario de las masas árabe~ 

Dicha conflagr3ci6n la gan6 Israel, a los scrs dfas da inici! 

da , y fue del 5 al 10 de junio de 1967. (ZlS) 

6. GUERRA DE LAS MALVINAS 

Cuando un grupo de obreros especializados dese~ 
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barc6 en marzo de 1982 en la isla de Georgia del Sur para des

mantelar las instalaciones en desuso de un pequefio puerto ha-

llenero, nadie podla pensar que fueran los prolegómenos <le tma 

guerra colonial a finales del siglo XX. Los diez argentinris -

que quedaron en la isla con la bandera de su pais izada fueron 

protegidos inmediatamente por un patrullero y dos naves lanza

misi les de la Armada Argentina. 

La respuesta diplomltica de Londres contra los 

"inmigrados ilegales" (término que el Forl'ign Off ice prefi ri6 -

al de "invasores") no se hizo esperar, y a la respuesta diplo-

mática sigui6 el envi6 del destructor "Exeter" hacia las Malvi

nas. 

Síntesis de la Guerra de las Malvinas 

26 de febrero: arg(•ntinos e ingleses se reúnen 

en Nueva York para tratar el problema de la soberania de las i! 

Jas. 

19 de marzo: 50 argentinos desembarcan en Geor. 

gia del Sur e izan la bandera de su país. 

28 de mar:o: buques de guerra argentinos prote-
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gen a diczciudadanos de ese pa[s que aBn permanecen en ln isla. 

Inglaterra envia el destructor "Exeter" (Portaaviones), 

Z de abril: tropas argentinas invaden en una -

operaci6n relámpago las Malvinas, Georgias y Sandwich. lnglat~ 

rra rompe sus relaciones con Argentina. 

4 de abril: Resolución SOZ del Consejo de Segu

ridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); se pide 

la retirada de las tropas argentinas. 

eje abril: Inglaterra envia una flota de 36 -

buques a la lona del conflicto. 

6 de abril: la Comunidad Económica Europea --

CcpEl apoya la tesis inglesa y pide el cese de las exportacio-

nes a Argentina. 

8 de abril: Inglaterra declara lona de guerra 

un radio de ZOO millas marina& en torno a las Malvinas. 

11-15 de abril: inten~as conversaciones del Se

cretario de Estado USA, Alexander lbig, con Galtieri y Pym. 
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22 de abril: los paises latinoamericanos, en

cabezados por M~xico, votan a favor de Argentina. 

24 de abril: las primeras unidades de la Ro-

yal Navy son avistadas a 54 millas de las Georgias. 

26 de abril: los británicos recuperan esas is 

las. Argentina invoca, como país agredido, el Art. 3 del Trata

do Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). 

30 de abril: comienza el bloqueo aéreo to tal

en la zona de las 200 millas. 

lo. de mayo: USA rompe su aparente neutrali-

dad tras declarar Reagan su apoyo a Inglaterra y suspender los-

cr~di tos a Argentina. 

2 de mayo: hundimiento del "General Belgrano". 

USA proporciona ayuda a Inglaterra con sus sat<'lites. 

4 de mayo: un misil "Exocet" hunde al destruc 

tor ingHis "Sheffield". 

Irlanda pide el cese del boicot a Argentina en 
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en la Comunidad Económica Europea(CEE). 

7-9 de mayo : Inglaterra amplia la zona de gu~ 

rra hasta 12 millas de la costa continental argentina. 

18 de mayo: Londres lanza un ultim5tum 48 ho-

ras antes de la invasi6n. 

21 de mayo: los ingleses desembarcan en la ba

hia de San Carlos y, pese a las graves p~rdidas , logran una

cabeza de puente. 

24 de mayo: la aviación argentina hunde dos •

fragatas británicas. 

25 de mayo: en un nuevo raid la aviaci6n nrge~ 

·tina hunde un destructor y un carguero e inutiliza tres frag! 

tas. 

28 de mayo: las fuerzas inglesas ocupan Port -

Darwin, Goose Green y se hallan a 20 kilom~tros de Puerto Ar-

gentino. (Port Stanley). 

31 de mayo: los ingleses ocupan las alturas del 
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monte Kent desde donde divisan la capital a 10 km. 

7 de junio: prosigue el avance británico ha

cia la capital, encontrándose a 8 Km de ésta. 

8 de junio: nuevo desembarco británico en In 

bahía de Fitzroy. La aviación argentina hunde una fragata y -

dos buques de desembarco, causando graves p~rdidas ~n material. 

11 de junio: las tropas británicas, con fuer 

te apoyo aeronaval, inician los ataques contra la capital. 

13 de junio: mis de 4,500 infantes de marina 

rompen definitivamente las l[ncas defensivas argentinas situa-

das a las afueras de Port Stanley. 

15 de junio: las tropas argentinas se rinden 

oficialmente al general Moore, cuyas tropas hacen 13,000 pri--

sioncros. 

14 de junio: se pacta un alto el fuego para· 

dar tiempo a negociar las condiciones de rendici6n. En resumen, 

las condiciones fueron: retirada de las fuerzas argentinas, 

compensanci6n a Inglaterra por las p6rdidas e instauración de 

la administraci6n británica. ( 216 ) 
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3.- LA GUERRA CO~!O U!':A CONSTANTE lllSTORlCA 

Después de haber incursionado someramente en 

el ·estudio hist6rico del fenómeno llamado "guerra", podemos 

afirmar que la historia de la humanidad es una sucesión de --

guerras casi continua. Desde el hombre de la prehistoria has

ta el actual, la guerra ha estado íntimamente ligada a la vi 

da de los seres humanos. 

En relaci6n con la guerra como una co11stante -

histórica el Dr. Agust[n Basave Fern5ndez del Valle nos co--

mcnta:" .... Una y otra vez las Naciones escogen entre la paz y 

la guerra. Nadie duda que la paz aparezca siempre como un ideal 

a seguir y la guerra como una calamidad a evitar, la moralidad

estadlstica de la guerra, como hecho social, es patente. Un pu."_ 

blo se pelea con otro sin determinismos históricos. 

La tendencia de la gltcrra proviene de los ins-

tintos agresivos que tienen los hombres.Sólo que los instintos 

agresivos-parte animal del hombre-pueden y deben ser dominados 

por la razón, encauzados por el csplritu. !lay guerras entre Es- -

tados porque antC'S hay una guerra, un violento conflicto intc--

rior,del hombre consigo mismo ... . 11 

"La guerra no es una fatí11idad histórica, sino-
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resultante trágica de violar, por uno de los contendientes al 

menos, los principios de la justicia y del amor ..... " (ZI 7) 

En este punto, cabrfa preguntarnos: ¿Hasta --

que punto el Derecho Internacional, puede romper la constan

te hist6rica de la guerra? ¿Hasta qu6 punto el Derecho lnter 

nacional puede evitar una guerra? . Las respuestas pueden -

ser muy variadas, pero dejamos estos cuestionamicntos r•ra -

tratar de darles una respuesta J6gica en el estudio jurfdi--

co. 

4.- LA GUERRA EN ESTADISTICAS 

En el an5Jisis de los hechos h!Iicos que pu! 

den prestarse a numcr~ci6n o rccuc11to, tenemos los siguicn-

tes resultados: 

Quincy liright en su "A study of \>ar", nos di

ce que: "Del total de las ¡;ucrras libradas desde el a~o de· 

1480 hasta la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ! 35 fue- -
( 21 8) 

ron "internacionalcs 11
, 65 "imperiales" y 78 "civill's 11

• 
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Por otra parte, los cálculos del teniente co

ronel británico Fielding Graves apoyaron esta afirmación: "Des-

de el afio 3600 A.C., hasta 1962 se han producido 14 ,542 guerras 

(como el término "guerra" tiene diferentes acepciones , según -

quien lo utiliza, esta cifra puede no resultar suficientemente-

expresiva) . 

Lcwis Richardson elabor6 una clasificación lo-

garrtmica de los conflictos que tuvieron lugar desde 1820, y ob 

tuvo por interpolación Jos resultados siguientes: 

Clasificaci6n simplificada de Lewis Richardson 

acerca de los conflictos habidos en el mundo desde !820: 

NQmero de Bajas 

-Con más de 3 millones de bajas 

-Con más de 300,000 bajas 

-Con más de 3 o.ººº bajas 

-Con más de 3,000 bajas 

-Con m~s de 31 7 bajas 

Entre 316 y 31 uajas 
Entre 31 y 1 bajas (2) 

(1) Cada cifra excluye a la anterior 

Número de Conflictos 

(! y II Guerras Mun 
diales) 

5 ( 1) 

24 
64 

133 

5. 620 

c,,.100,000 

(Z) Este dato puede considerarse como un reflejo de netos de-

lictivos m5s que como resultado de conflictos b~licos! 219 1 
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Entre 1945 y 1979 tuvieron lugar unas 130 ----

guerras civiles y regionales en las que participaron alre---

dedor de 81 países, en su mayoría del Tercer Mundo. C220 l 

S.- LA GUERRA Y LA CULTURA 

El fenómeno de la guerra, visto desde cualquier 

ángulo o punto de vista, ha influido inevitable y poderosamen-

te en la vida del ser humano. Dicho fenómeno ha existido desde 

las primeras manifestaciones humanas en grupos. 

El progreso humano, en varios aspectos, mate·~ 

rias y disciplinas ha estado generalmente enfocado a cues--

tiones y problemas de índole bélica, trátese de los avances -

en el campo de la medicina, la tecnología, la Hsica, la eco

nomía, la sociología, el derecho, etc., )'aún el uso de los -

medios masivos de comunicación (por ejemplo, el cinc, la tel! 

visión, las noticias impresas,etc., ) contienen elementos re

lacionados ¿on la guerra. 

El impacto de las contiendas armadas se maní-

fiesta en muchos ámbitos de la cultura, pues se observa, y é! 

to es mur frecuente, que hasta los nif\os "juegan a la guerra". 
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ya sea con objetos diversos improvisados a manera de armas o 

en el uso de juegos electrónicos computarizados, con temas 

referentes o directamente relacionados con la guerra. 

Podemos afirmar que la cultura en general, 

posee diversas manifestaciones sobre el tema que tratamos. 

Por lo tanto, la cultura, desde sus inicios, desarrollo y •• 

evolución, es una cultura bélica, es un cultura por y para 

la guerra,. lllmese como se llame: de defensa, de agresi6n, 

justa, injusta, fría, etc. 
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CAPITULO 111 

ESTUDIO JURIDICO 

1.- EL DERECHO FRENTE A LA GUERRA 

1.a g11erra, ya sea como fcn6mcno o como un pr~ 

blema siempre ha sido un tema muy importante en los estu-

dios e investigaciones en el campo del Derecho, bajo éste -

aspecto, del Derecho Internacional Público. I.o anterior es-

f5cil comprobarlo al analizar y consultar las ohras Je au-

tares tanto clásicos como contemporáneos sobre el tema en 

cuestión. 

En cuanto a la C\'oluci6n del ll<"rccho Interna 

cional Público originado por la guerra la Enciclopedia Ju-

rí<lica Omcba nos comenta lo siguiente: " .... sobre el pro--

blcma de la guerra, ha ido evolucionando, a traves de los -

siglos, el Derecho Internacional PCiblico."(ZZl) 

Por otra parte, el Derecho Internacional P!i-

blico restrir1ce el concepto de gucrr~ a la lucl1a arm3d3 en 

tre Estados, que tiene por objeto imponer un punto de vista 

polftico (nacional), utilizando medios reglamentados por el 

Derecho de Gentes, La guerra (hecho de recurrir a la fuer-

za material con cierta permanencia y abundancia de medios) 

se distingue de: 
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1) Las meras represalias fnedi<l~s de fuerza -

empleadas en forma limitada y temporal), que, sin embargo,-

pueden desembocar, si se extienden, en una guerra: 

Z) Las medidas de retorsi6n, previstas como -

derecho mutuo de los Estados en conflicto, pero que en situa 

ciÓn de amistad no se producirían (como la recíproca expu! 

si6n de personal diplomático y consular); 

3) La ruptura de relaciones diplom&ticas, au~ 

que ~sta sea, en ocasiones el preludio inmediato de una efec 

tiva declaraci6n de guerra; 

4) La llamada guerra de guerrillas (levanta-

miento entre la poblaci6n indígena de fuerzas armadas, alta-

me~te organizadas y cohesionadas, pero no constituidas en un 

ej~rcito regular), o de liberaci6n nacional, cuyo fin es el -

de integrarse aquellas fuerzas, con el tiempo, en un verdade

ro ej~rcito y convertirse en nDclco dirigente del Estado~ZZZ) 

Asi tambi~n. el Derecho Procesal, a través de-

sus diversos autores e interpretes, se ha encargado de anali-

zar el fen6meno de la guerra. Bajo este aspecto, el Dr. Ci--

priano G6mez Lara en su célebre obra titulada "Teoría Gene- -

ral del Proceso" nos ctlf.lenta al respecto lo siguiente:·---
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De las formas de solución de la conflictiva social, es 

indudable que aparece primeramente la Autotutela, como for

ma egoísta y primitiva de solución. 

En la Autotule!a ... , el más fuerte o el más

hábil impone por su inteligencia, por su destreza, por su-

habilidad, la soluci6n al contrario. Por Jo tanto, el liti· 

gio se resuelve no en razón de a quién asista el derecho,--

sino ..... , en función de quil!n sea el más fuerte o <'1 m5s -

hábil. Es una forma primitiva, cercana a la animalidad. En-

rigor, es una forma animal de solución de la co11flictiva, -

pues en las sociedades de animales, precis;1mcntc los co11---

flictos entre ellos, parecen resolverse bfisica y prcdon1inarr 

tcmcntc a través de la Autotutcla ..... "rn3) 11 Entrc lus <li-
(ZZ.1) 

versos tipos de /\utotutc]a , ubicamos a 1:1 Guerra'' 

"La gucrra-cont inúa el Dr. Gómcz Lara- tiene-

la característica de c1ue rebasa el or<lcr1 11ormativo <le tln Es 

tado ••. En la guerra, Pl enfrentamiento es de dos o má~; sis~ 

temas juríJicos nacionales. Se ha hahlaJo del Jcrechu a la-

guerra .... como actitud autotutelar de ~;rupo, pt•ro tal con·· 

sidcraciGn tambi~n rebasa el limite Je un orden normativo -

dado, puesto que las consi<lcracioncs rn torno a este probl~ 

ma, es decir • las considt"racioncs de apoyo a detcrmína<las· 
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• . "(225) 
guerras, son por lo general de car6cter metaJurid1co .... 

Finalmente, el Dr. G6mez Lara, con respecto al 

Derecho Internacional y la Guerra, nos comenta: ... "El Derecho 

Internacional ha tratado de· dar reglas sobre la misma, y su tra

tamiento es un tema importante de todo enfoque que se haga de -

esta rama jurídica pero, lo cierto es que independientemente de-

la justificaci6n jurídica o ideol6gica de algún conflicto b~li--

co, lo que es indudable es que toda guerra es un fenómeno de nu

totutela colectl\•o."(2Z6) 

2.- LA GUERRA JUSTA <BELLUM JUSTUMl 

a) EN LA EPOCA PRIMITIVA. 

Ordinariamente, una guerra entre tribus o grupos 

primitivos es, en es ene ia, una vcndet ta, un acto de venganza; - -

como tal, es una reacci6n contra la violaci6n de ciertos intere-

ses, una reacci6n contra lo que se considera un agravio. 

Probablemente la vendetta o venganza, constitu--

y6 la forma originaria de la rcacci6n socialmente organizada co~ 

tra un agravio. Ahora bien, si el Derecho es la organizaci6n-

social de la sanci6n, la forma originaria del Derecho tiene que

haber sido la de un Derecho intertribal , es decir , por con·-
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< i guiente, una especie de Derecho Internacional. El Derecho in-

tcrt r iba 1 originario era, en esencia ,el principio de una 11 guc- -

rra justa". (2271 

El tratadista Hans Kelsen, en la Conferencia ---

"Oliver Wendel 1 Holmcs" que impartió en la Escuela de Derecho -

de Harvard,cn marzo de 1941, sostuvo que: "Toda guerra tiene en 

apariencia una causa justa. El hacer la guerra es, por lo gene

ral, en algunas comunidades, (en la antiglledad) un acto de re--

presalia, efectuado por un grupo contra otro la que se conside-

ra responsable de haber inferido un agravio. El procedimiento -

se regula por un conjunto de costumbres reconocidas como normas 

que equivalen al Derecho Internacional de las naciones moder-

nas. En general, esto es t1pico de todas las guerras entre los 

pueblos primitivos. Si el Derecho Internacional es un Derecho

Primitivo ... , es muy natural entonces que el principio de la 

guerra justa (bcllum justum) se haya conservado en ese orden 

juddico." (228) 

b) EN LA ANf 1 G\JEI.J,\J) 

Encontramos el concepto de Ja guerra justa (B! 

llum justum) entre los antiguos griegos y romanos. C:oleman -

Phillipson en su libro "The lnternational Law and Custom of · 



- 282 -

Anc:ient Greece and Rome'', sobre los griegos nos dice:"No se em- -

prendía ninguna guerra sin que lo; beligereantes declararan una -

causa definida, que ellos consideraban como válida y suficiente

para su justificación ... C.229) 

Incluso el imperialismo romano consideraba que no 

podría seguir adelante sus propósitos sin una ideología en vir-

tud de la cual sus guerras pudieran justificarse como actos lcgI 

timos. El Derecho de la Guerra se encontraba estrechamente rela-

cionado con el llamado Jus Feciale. Sólo se consideraban "guc--

rras justas" las que se llevaban a cabo observando las reglas -

del Jus Fecialc, reglas que tenlan en esencia sólo un cnrftcter

formal. (Z30) 

Los fcciales decidían sobre la justicia o injus-

ticia de la guerra, para ellos había cuatro casos de guerra jus-

ta: 

a) Violnci6n del territorio romano; 

b) Violación de los tr.Hados; 

c) Violaci6n de las Inmunidades diplum~ticas; 

d) Prestar auxilio al ad\•crsario <lurante la gm•- · 

rra. (231) 

El maestro Agu;t in Bravo Gonzfilez en torno a -

los fcciales comenta lo siguicntC': ºLos fccialcs eran los que ne~ 
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gociaban y representaban a Roma en los actos de Derecho Inter

nacional, a los que se les dada un carácter religoso. 511 cole

gio se componia de veinte individuos que ejerc[an sus funcio-

nes en pequefias comisiones bajo las órdenes de una especie dc

rey de armas-pater patratus. Al declararse la guerra, los fe-

ciales arrojaban desde la frontera del pueblo enemigo una lan

za ensangrentada, la cual era la sel\al de declaración. Para -

las guerras fuera de Italia esta ceremonia se efectuaba en far 

ma simbólica en el templo de Belena." ( 232 ) 

Cicerón, representante de la antigua filosof!a j~ 

rídica romana. en su obra : "Oc Repüblica", afirmaba que s6lo 

podrían ser conside~adas como legitimas las guerras que se --

llevaran a cabo, sean por raz6n de defensa, o vcngan:a: illa~ 

injusta bella sunt quae sunt sine causa susccpta, nam extra · 

ulc iscendi aut propul sandorum host ium causam be llum geri j us -

tum rrnllum potest ("las guerras llevadas a cabo sin razón son 

guerras injustas, porque a excepción del próposi to de vengan· 

za o de repeler un enemigo, no se puede hacer una guerra jus

ta") (233) 

c) EN LA EDAD MEDIA. 

San Agustin y San Isidro de Sevilla muestran la -

influencia de Cicerón en su teoría de la "guerra justa". De 

las obras de estos autores cristianos, dicha teoria paso al 

Decreto de Graciano para incorporarse, posteriormente,a la~ 
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Teol6gica de Santo Tomás de Aquino. La teoría de la "guerra ju~ 

ta" domin6 en la Edad Media, y fue asimilada por las doctrinas

del Derecho Natural de los ~iglos XVI a XVIII. (!' 3 ~ 

La primera distinci6n entre guerra justa y guerra 

injusta es la de San Agustín, pero Santo Tomás es el que esta-

blece la teoría de las condiciones -una formal y objetiva y las 

otras dos esenciales , pero subjeti\•as- de la guerra justa.Es--

tas son: 

1) La declaración de guerra debe ser hecha por la 

autoridad legítima. 

2) Debe existir una "causa justa". 

3) El deliberante debe tener recta intenci6n. 

Una cuarta condición , precisada por la Doctrina. -

sqría la de la necesidad, o sea de la imposibilidad de hacerse -
(235) 

justicia por otros medios. 

El tema de la guerra justa fue tratado principal--

mente en la Edad Media por la teolog!a moral, en su tratado so--

bre el quinto mandamiento (No matarás) de la Ley de Dios. 

Según esta doctrina, de la cual un importante exp~ 

sitor es Francisco de Vitoria, la única causa para hacer una gu! 
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rra justa es haber recibido una injuria. Vitoria en su obra "Re 

lecciones sobre los indios y el derecho de guerra", defiende -

las siguientes proposiciones: 

-"La di\·ersidad de religi6n no es causa justa 

para una guerra''; 

-El deseo de ensanchar el imperio no es causa 

justa para una guerra''; 

-La gloria o cualquier otra ventaja no es cau 

sa justa para una guerra." ( 236 ) 

La injuria que justifica la guerra debe ser 

una injuria grave, pues "como todas las cosas que se realizan 

en la guerra son graves y atroces no es lícito acudir a la gue--

rra por injurias leves, por castJgar a sus alitorcs, porc¡ue la -

pena debe guardar proporción con Ja gravedad del dclito."(Z 37 l 

A<lcmfis, en Ja doctrina de la guerra jlista, p~ 

ra calificar una guerra de justa, 6sta po<lia ser tanto <lefensi-

va como ofensiva.Era justa la guerra ofensiva cuando se hacia -

para reparar Jos daños causados por la injuria recibida (inclul 

dos los sobrcveni<los e11 la gucir·J dcfc115iva), ¡1ara recuperar --

las cosas perdidas, para ascgur:Jr lapa: y ]J segL1ri<lad, y afit1-

para castigar a los agresores. (l 3SJ 

Los te61ogos juristas,princlpalmente lus esp~ 
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ñoles, Vitoria y Suárez, iniciaron la literatura de los tr~ 

tadistas que se ocuparon de las teorías relativas a la jus

ticia de la guerra. Segfin las conclusiones a las que ellos

llegaron, se necesitan ciertas condiciones para que la gue

rra sea justa, admitiendo con ello que hay guerras injustas 

(las que no cumplen tales requisitos) .Esas condiciones son: 

A) De car5cter Objetivo: 

a) Declaraci6n por autoridad compete! 

te~ 

b) "Justa causa"; 

c) Certeza moral de la victoria. 

B) De carácter Subjetivo: 

a)"Ultima ratio" (agotamiento de todos 

los medios pacíficos); 

b) "Recto Modo"; 

c) Finalidad de alcanzar una paz jus· 

ta. (239) 

Bajo la concepci6n de los te6logos espa-

fioles,Vitoria y Suárcz, la guerra no constituye un accide! 

te, ni un simple hecho, sino un verdadero procedimiento j~ 

dicial. 

Para que haya guerra justa han de concu·· 

rrir cuatro condiciones: 
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a) Justo título, es decir, una declaración · 

realizada por la autoridad competente (lo 

que conducía a condenar las guerras priva· 

das medievales); 

b) Justa causa, es decir, un motivo fundado-· 

en justicia y proporcinado al mal que se -

ocasiona con la guerra; 

c) Necesidad, es decir, ausencia de todo 

otro medio de conseguir justicia, y 

d) Justa dirección de la guerra, para reparar 

as[, el restablecimiento del orden y de la 

paz. 

Prepar5basc, as[ el camino a las teor[as de · 

los políticos y legisladores del Renacimiento, los caules, in·· 

virtiendo la fórmula, de los canonistas españoles, estimarán que 

la guerra es justa cuando es necesaria. (Z 40l 

Para el tratadista Charles Rousscau, la doc·· 

trina de la guerra justa presenta las siguientes objeciones: 

"a) Es difícil encontrar , en la ~poca en que 

la teoría fue concebida, un elemento de ·• 

solidaridad moral entre el pueblo y el ··• 

principe; 

b) Cada Estado es al propio tiempo juez y ·• 
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parte en el asunto, puesto que 61 es quien 

aprecia, según su arbitrio, la justicia de-

su propia causa; 

c)Esta doctrina no cst5 exenta de casuística, 

ya que la guerra puede ser justa, a In vez, 

para amhas partes'.'(Z4ll 

Así pues los juristas medievales tuvieron en 

cuenta tanto las condiciones que j11stifican el recurso a una 

guera (jus ad bellum) como los m6todos por los que puede ser 

adecuadamente emprendida (jus in bello). ( 2 ~ 2 1 

d) EN LA EDAD MODERNA. 

Hugo Gracia extendi6 la opini6n de que, segGn 

la ley general, toda guerra para ser leg~tima, debe tener jus

ta,causa, y que, en t1ltima instancia, esta "justa causa"s6lo · 

puede consistir en el hecho de haber sufrido un agravio. llugo-

Gracia en su obra "De Jure Belli ac Pacisº sostiene que ; "No-

puede haber otra causa para emprender la guerra, sino el agra--

vio recibido". Este concepto estuvo vigcntl~ hasta finales <lel-

sigl.o XVIII . Posteriormente desapareció casi por completo cn

!as teorías del Derecho Ir.tcrr.acional l'ositi1•n del siglo XIX. 

Despu6s de terminada la Primera Guerra Mun--
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dial, algunos autores, nuevamente, sostuvicro11 la doctrina 

del "bcllum justum". C243l 

e) EN LA EPOCA CONTEMPORANE/\ 

Sobre la guerra justa en la Epoca contcmpor5--

nea el tratadista mexicano Manuel J. Sierra en su obra "De-

rccho Internacional Público" nos comcnta:''La distinción en--

trc guerra justa e injusta ha sido 11 substituicla11 por un nuevo 

concepto en quc,atcndicndo a las neccsid¡1dcs ccon6micas o po

líticas 'espacio vital', cte., se pretende legitimar el cm---

pico de Ja fuerza como una funci6n natural de Ja soberan[a de 

los Estados.Oc a~ucrdo con esto, la gucr1·a es jlista cuando se 

usa para "defensa de la soheranía y de Jos principios del De

recho Internacional." cz 44 l 

Por su parte, otro trataUista mexicano, Frnn--

cisco Ursúa en su obra 11 Dcrccho lntcrnacional PCthlico" no -

acepta ni siquiera que la guerra puede ser calificada de jus-

ta o injusta. Considera que el recurso ;1 las nrmns es un he--

cho que est5 fuera del lmbito de lo jurídico, ya que el orden 

jurídico-orden de paz- no contiene ni puede contener algún - · 

precepto que autorice el uso de la fucna. La guerra, cuanto-

más, pul•t.lc verse según esta doctrina, como una"cxculpantc",

si se ha hecho para defenderse Je una agresión. (Z 4S) 
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El autor norteamericano Terry Nardin en su obra 

"La ley y la Moral en las Relaciones entre los Estados" nos co

menta, acetca de la guerra justa en Je época contemporánea lo

siguiente: "La idea de Ja guerra prosigue a la dé la existencia 

de un bien com6n para sociedades cuyos miembros est5n en guerra 

entre sí, como con frecuencia sucede en la sociedad de Estados. 

el contenido de este bien com6n .... consiste en restricciones·· 

en la iniciación de la guerra y en la conducta de las hostili-

dades una vez que haya comenzado: restricciones como evitar la

agresi6n, un deseo de hacer Ja paz en t6rminos razonables, in;· 

sistencia en la disciplina militar y respeto por lo~ derechos 

de civiles, heridos y prisioneros de guerra. Asl, tanto en la 

guerra como en la paz, el contenido del bien com6n debe encon-

trarse en las normas comunes de la sociedad internacionalt es -

decir, en los modelos integrados en las pr&cticas de autoridad

del derecho y la moral idnd internacionales .... Uno se vuelve a -

estos modelos y normas tanto al intentar acutar justamente como 

el juzgar la justicia de acciones pasadas. 

Aunque Jos criterios de justicia en la guerra tra

dicional han permitido la busqueda de ciertos fines como base·· 

legitima para el uso de la fuer:~, es un concepto err6nco 

creer que la fuerza queda justificada si se le uss ppra un 
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buen fin. Un acto de guerra, como cualquier otro, es justo o -

injusto en relación a las consideraciones de una práctica mo•

ral, no en relación con su utilidad instrumental para la rcali 

zación de bienes deseados. La expresión "guerra justa", como -

la "justicia" misma, no es un término general de aprobación,--

sino específico del discurso concerniente a Ja relación entre

Ja conducta y las normas. 

Muchas de las confusiones que surgen de Ja idea--

de justicia en las guerras internacionales tienen que ver can-

el mismo carácter de Ja guerra, en Jugar de las formas especí

ficas que puede asumir en las circunstancias de Ja Sociedad de 

Estados. La idea de la guerra justa es más antigua que Ja de -

Ja Sociedad de Estados,y sigue teniendo relevancia para la, 

guerras que, como las civiles, tienen lugar fuera <lcl marco de 

las relaciones interestatales. ror lo tanto, una discusi6n ex-

haustiva de la justicia en la guerra no puede limitarse al tó

pico de la guerra entre los Estados." (246 l 

Las diversas opiniones y posiciones sobre la le-

gitimidaJ de la guerra, materia que durante largo tiempo con-

tinuó atrayendo la atención de los juristas, pueden agruparse-

en tres categorías: 

a) La guerra, constante hist6rica, es un fen6me-

no extrajurídico, y no puede hablarse de jus· 
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ticia o injusticia respecto a ella; 

b) La guerra es siempre injusta; 

c) Hay que distinguir entre guerras justas e in 

justas. C247 l 

En relaci6n con la guerra, se pueden adoptar -

dos actitudes extremas: Condenarla sistemdticamente, o glorifica! 

la sin reserva. Cabe, también,adscribirse a una posici6n interme-

dia, que ve en ella un mal necesario en ciertos casos. 

La doctrina del derecho refleja divergencias: 

a) Para algunos autores (como los de la escuela 

nacionalsocialista) la guerra constituye un

fen6meno superior al derecho; 

b) Para muchos autores positivistas es un fc-

n6meno extrafio al derecho; pero 

c) La opinión dominante, a partir del Pacto -

Briand-Kellog, (el cual veremos m5s adelan

te) es que la guerra es un fen6meno contra

rio a derecho, no suprajurfdico, ni extraj~ 

rfdico, sino esencialmente antljurldico.(ZCS) 
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El tratadista Modesto Seara Vlzquez, con la carac

terística claridad en sus conceptos, nos ilustra sobre el --

particular: " ..• la práctica internacional parece inclinarse 

a considerar que la guerra es injusta en principio (de ahí -

la condena enérgica que de ella se hace en muchos instrumen

tos internacionales), pero que determinadas guerras (defensa, 

o acci6n colectiva decidida en el cuadro de una organizaci6n 

internacional; aunque en este Oltimo caso podría discutirse

si se trata do una guerra en el sentido técnico de la pala--

bra) son justas. 

El hecho de que la guerra sea justa para una parte, 

implica necesariamente que para la otra parte sea injusta, y 

las razones aducidas por Jos que afirman la posibilidad de 

que sea justa para las dos partes al mismo tiempo no nos pa

recen muy s61idas; en efecto, es posible que ambas partes --

t;,rcan en la justicia de su causa, pero dcs<lc un punto de vis· 

ta objetivo no se concib<' que una guerra sea justa para los -

dos contendientes, por lo menos no Jo concebimos los que --· 

creemos que la verdad no es más que una."cz49l 

3.- CLASIFIOC!ctl !E LAS GlfAAllS RE~CTO AL EEl..LLM JUSTU~ 

A) GUERRAS DE AGRESION 
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En el Tratado de Londres, del 3 de julio de 

1933, se intentó elaborar una definición de la guerra de agre 

sión (Convention de d6finiticnde l'agresseur), firmada entre la

Uni6n SoviGtica y Estonia, Letonia, Polonia, Rumania, Turquía, -

Persia y Afganistán, el cual establece cinco supuestos de hecho-

que entre las partes constituirán causa de agresión: 

lo. Declaraci6n de guerra. 

2o. Invasión de un territorio, aun sin previa 

declaración de guerra. 

3o. Ataque al territorio, la marina o la avi! 

ci6n de un Estado por las fue nas ter res -

tres. navales o a!!reas de otro. 

4o. Bloqueo de los puertos o costas. 

So. La protección otorgada a una banda armada 

que intente la invasión de otra Estado, -

así como la negativa a retirar a estaba~ 

da toda ayuda o protección, después de -

que el Estado amenazado lo hubiere pedi-· 

do. (250) 

Posteriormente, el Comité Especial, creado en · 

1967 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en substitu--· 

ci6n del nombrado en 1952, acordó el 12 de abril de 1974 una dofi

nici6n de la agresión, que fue aprobada por la Asamblea General ·· 



- 295 -

el 13 de diciembre de 1974, en su XXIX perfodo de sesiones, y 

que consta de ocho puntos: 

1.- Agresi6n es el uso de la fuerza armada -

por un Estado contra la soberania, inte-

gridad territorial o independencia politi 

ca de otro Estado, o bien, cualquier otra 

incompatibilidad con la Carta de las Na-

ciones Unidas. 

2.- Agresi6n es una invasión o un ataque por

las fuerzas armadas de un Estado, del te

rritorio de otro Estado, con o sin decla

ración de guerra. 

3.- Agresión es la ocupación militar, aunque

sea temporal, resultante del ataque; la -

anexi6n total o parcial del territorio de 

otro Estado; el bombardeo o el uso de 

cualquier otra forma de fuerza contra el

territorio de otro Estado, incluyendo cl

bloqueo de sus puertos o sus costas. 

4.- El Consejo de Seguridad, de acuerdo con -

las disposiciones de la Carta,puede cali

ficar otros actos de agresi6n. 
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S.- Una agresi6n no puede justificarse por r~ 

zones políticas, econ6micas o militares,

ya que constituye un crimen contra la paz 

internacional e incurre en responsabili-

dad internacional. 

Ninguna adquisici6n territorial ni venta

ja especial, derivadas de la agresi6n, se 

considerarán lícitas ni serán reconocí-

das como tales. 

6,- Esta definición no modifica el alcance de 

la Carta, especialmente en las disposici~ 

nes relativas al uso de la fuerza en legf 

tima d~fensa. 

7.- Tampoco atenta esta definici6n contra el

derecho que les asiste, de acuerdo con la 

Carta, a los pueblos que han sido priva-

dos por la fuerza do este derecho, parti

cularmente los que están sometidos a régl 

men colonial, racista, o a alguna otra -

forma de dominio extranjero, a su autodc

terminaci6n a la libertad y a la indepen

dencia, así como a buscar y recibir apoyo 

para lograr su objetivo. 
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B.- En su interpretaci6n y aplicación, éstas 

disposiciones son interdependientes y ca 

da una de ellas debe ser interpretada en 

función de las demás. (2Sl) 

Por lo anterior, podemos afirmar, que las Gue-

rras de Agresi6n, se encuentran, actualmente, prohibidas en el-

Derecho Internacional Póblico General. 

b) GUERRAS DEFENSIVAS 

Los conceptos de guerra ofensiva y guerra defe~ 

siva se involucran frecuentemente con los de guerra prohibida y 

guerra permitida. Tal confusión debe evitarse porque ha habido-

guerras ofensivas no solo por el Derecho Internacional coman, -

sino también por el Pacto de la Sociedad de Naciones, y hay que 

definir los conceptos de ataque y defensa sin relación a su li

citud o ilicitud. 

Es preciso tener en cuenta, además, que el con-

cepto jurídico-internacional y el concepto militar del ataque y 

la defensa no se identifican. En efecto, desde el punto de vis· 

ta militar el atacante es el Estado que abre primero las hosti-

lidadC'S,mieatras que en Derecho Internacional comCin tiene la --
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consideración de atacante el Estado que exige de otro la madi 

ficaci6n de un estado de cosas y está en vías de realizar su-

pretensión (Fundada o no fundada en derecho) recurriendo a --

Ja fuerza. Y si el Estado amenazado se adelanta a tal ataque

mili tar inminente, Ja guerra que emprende es una guerra defe~ 

siva en el sentido del Derecho Internacional. Por el contrario, 

la guerra preventiva es una guerra ofensiva en el sentido del 

Derecho Internacional porque no se libra ante un peligro inmi 

nente, sino ante un ataque futuro probable. La guerra defensi 

va en el sentido del Derecho Internacional presupone, pues, -

siempre que el enemigo, para hnccr valer una pretensión, haya 

comenzado ya las ·hostilidades o, al menos, est~ a punto de h! 

cerio. Y si la guerra defensiva se hace ante un ataque injus-

to, ya iniciado o inminente, tenemos c11tonccs una guerra de -

legítima defensa. (ZSZ) 

En Ja Carta de las Naciones Unidas, en su ar-

tículo SI, se estabkce Jo referentl' a Ja guerra defensiva: 

"Ninguna disposición de esta Carta menoscaba-

rá el derecho inmanente de legitima defensa, individual o ca-

lectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de l:is ~a

ciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya -

tomado las medidas necesarias para mantener Ja paz y Ja segu

ridad internacionales. !,as medidas tomadas por Jos ~fiembros -
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en ejercicio del derecho de legftima defensa serán comunicadas 

±nmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en mane-

ra al guna la autoridad y resposnbilidad del Consejo conforme

n la presente Carta para ejercer en cualquier momento la ac -

c16n que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer 

la paz y la seguridad internacionales." (ZS 3l 

c) GUERRAS PERMITIDAS. 

Antes de iniciar este inciso, es preciso se

ftnlar que la guerra permitida tiene una estrecha relación con-

el concepto de la guerra justa, el cual ya lo hemos analizado

en el punto No. 2 de este capítulo, por lo que s6lo haremos -

a manera de recordatorio la siguiente anotación: 

En la Doctrina clásica del Derecho Interna--

ciO'nal era amplia la coincidencia acerca de las condiciones de 

la licitud del recurso a la fuerza en el orden internacional.-

Esta Doctrina se fundaba en Ja teoría del bellum justum, que,

remontándose hasta el derecho fecial romano, fuera profundiza

da por San Agustín y alcanzar su madurez con el sistema del t2 

mismo. Según ella, una guerra sólo es lícita cuando tiene una-

"justa causa",y hay justa causa cuandcJ la guerra se hace para-

reparar una injusticia,una injuria del adversario. En este ca

so puede tratarse de la reacción contra un ataque injustificado 
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(guerra defensiva) o de la imposici6n de una pretensión funda

da en derecho (reparaci6n de la injusticia, restitución de un

terri torio ocupado ilícitamente) contra un Estado que se niega 

a acatarla libremente (guerra de ejecución). Por eso la guerra 

justa fue concebida desde un principio como reacción contra -

una injuria, una violación del derecho. (254 ) 

La Carta de la Organización de las Naciones 

Unidas, contempla , como guerra permitidas, las siguientes: 

-Acciones coercitivas internacionales 

(Artículos 41 y 42); 

Legítima Defensa: 

a) IndivuaJ b) Colectiva 

(Articulo 51); y 

Contra Estados Ex-enemigos 

(articulo 107) 

El artículo 41 establece Jo siguiente: 

"El Consejo de Seguridad podrá decidir qué me· 

u1das que no impliquen el uso de la fuerza armada han de em -

plearse para hacer efectivas su decisione~y podrá instar a los 
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Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, 

que podrán comprender la interrupción total o parcial de las-

relaciones econ6micas )'de las comunicaciones ferroviarias, 

marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y 

otros medios de comunicaci6n, asI como la ruptura de rclacio
( 255) 

nes diplomáticas.• 

Artículo 42: 

"Si el Consejo de Seguridad estimare que las 

medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas -

o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas

aéreas, navales o terrestres, la acci6n que sea necesaria -

para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacio-

na les Tal acci6n podrá comprender demostraciones, blo----

queos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, na

vales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas" (256) 

En cuanto a la legítima defensa, ol articulo 

SI de la Carta, se encuentra transcrito en el inciso b) de e! 

te apartado, por lo que , creemos, no es necesario t ranscri~ 

birlo nucvílmcntc. 

En relación a la fuerza usada en contra de-

Estados Ex-enemigos, el artículo !07 de la Carta establece: 
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"Ninguna de las disposiciones de esta Carta in

validará o impedirá cualquier acción ejercida o autorizada como-

resultado de la segunda Guerra Mundial con respecto a un Estado-

enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta durante -

la citada guerra, por los gobiernos responsables de dicha ac --

e i6n." C257J 

d) GUERRAS PROHIBIDAS. 

Al abordar el tema referente a las guerras ---

prohibidas, mencionaremos, brevemente, las diferentes prohibici~ 

nes jurídico-positivas de la prohibición de la guerra, en la his 

toria. 

Sobre el particular, el maestro Modesto Seara -

Vázquez nos ilustra: 

" l. La guerra como hecho social. 

2. La Teoría de la Guerra Justa. 

San Agustín, Santo Tomás, Francisco de -

Vitoria, Sudrcz, BaJtasar de Ayala, cte. 

3, La Reglamentación de la Guerra. 

Convención de ~arís 

Convención de Ginebra 

1856 

1864 

Convenciones de Ja Paz de Ja Haya 1899 

1907 
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4, La·Limitaci6n del Recurso a la 

Guerra. 

Pacto de la Sociedad de Naciones 

5, La Prohibici6n de la Guerra. 

Pacto Briand-Kellogg 

6. La Paz como Obligación Jurídica. 

La Carta de las Naciones Unidas 

(25 8) 

1919 

1928 

1945. 

Como puede verse, la prohibici6n de la guerra -

aparece con el Pacto Briand-Kellogg. Este Pacto también se cono 

ce con el nombre de Tratado de París, el cual es del 27 de ago~ 

to de 1928. Sobre el Pacto, nos comenta Modesto Se§ra Vázquez:

" ... signific6 un gran paso hacia adelante, <Bl prohibir de modo

general el recurso a la guerra y que según sus propios términos, 

condena el recurso a la guerra para arreglo de conflictos ínter 

nacionales y (las partes contratantes) renuncian a ella en sus re 

laciones mutuas en tanto que instrumento de política nacional;

este tratado, que recibi6 numerosas adhesiones,signific6 la pr~ 

hibición total de la guerra,qucdando únicamente permitida la 1! 

gítima d!!fensa y las acciones colectivas de la organizaci6n inte~ 

cional ,excepciones estas que ;nmque no expresamente señaladas ,son de 
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lógica aceptación, ya que, adem&s, no podrían ser consideradas 

como instrumentos de pºo'1ítica nacional ni la legítima defensa -

(acción de supervivencia) ni las acciones colectivas, destina-

das a servir los superiores intereses del respeto a la justicia 

y el restablecimiento del orden jurídico perturbado" cz59l 

Por lo tanto, el Pacto Briand- Kcllogg o Pacto -

de París, prohibe totalmente la guerra como instrumento de poi! 

tica nacional. 

Sobre este Pacto, lo veremos en el punto 7 de --

este capítulo, con mayor amplitud. 

4.- EL USO DE LA FUERZA, EL RECURSO DE LA GUERRA EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL 

a) INICIO 

Segan el Derecho Internacional coman, una guerra 

puede empezar con una declaración de guerra o con el comienzo 

efectivo de las hostilidades. Sin embargo, el 111 Convenio de 

La Haya de 18 de octubre de 1907 sobre apertura de hostilidades 

obliga a las partes a no iniciarlas "sin un aviso previo e ine

quívoco, bajo la forma de una declaración de guerra motivada --
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o de un ultimátum con declaración de guerra condicional". No se 

prescribe, en cambio, plazo alguno entre la notificación y el -

comienzo efectivo de las hostilidades, por lo que será suficie~ 

te' que éstas se abran después de la declaraci6n. La potencia -

signataria que recurra a la guerra sin respetar estas normas i~ 

currirá en responsabilidad internaciunal;pero aun asi, habrá 

guerra en el sentido del Derecho Internacional. (Z60) 

Es importante que exista certeza en cuanto al --

momento en que la guerra se inicia, pues si no existe una agre

sión o un ataque armado, no existe una guerra, desde el punto -

de vista del Derecho Internacional. 

b) DECLARACION. 

Sobre la declaración de la guerra, el Maestro -

Modesto Seára Vázquez nos comenta: "SegGn la opini6n más gen~ 

ral, la declaración de guerra debia ser hecha por medio de un

documento escrito. También podia revestir la forma de un ulti-

mátum, en que el cumplimiento de una condici6n determinada sia 

nificaria, en un plazo fijado, automáticamente, el dcsencadc--

namiento del estado de guerra. 

El efecto de la declaración de guerra era --
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el de terminar el estado de paz entre los beligerantes sustitu--

yéndolo por el estado de guerra, con todas las consecuencias que 

ello lleva consigo ... Hoy la declaraci6n de guerra es constitu

tiva de agresión, ya que, excluida la guerra como instrumento en 

manos del Estado par imponer el derecho, s6lo se acepta el reur-

so a la fuerza en el caso de la legítima defensa, en la que ob--

viamente,por respuesta a un ataque armado, seria absurdo pensar-

que el Estado agredido tuviera que hacer una declaraci6h de gue

rra antes de recurrir a las armas para responder al ataque .• :•C 261l 

c) REGI.AME,\'TAC!ct;. 

El uso de la fuerza en el Derecho Internacional,-

se encuentra, actualmente, reglamentada por la Carta de la Organ.!_ 

zaci6n de las Naciones Unidas. El uso de la fuerza puede ser pr~ 

hibida y en algunos casos, permitida. (2621 

-PROHIBIDA. 

1.- Obligaci6n positiva. 5oluci6n pacífica de co~ 

troversias. Articulo 2, Principio 3. (Zó3) 

Articulo 2. 

"Para la realización de los Prop6sitos consigna-

dos en el Artículo 1, la Organizaci6n y sus Miembros procederán de 

acuerdo con los siguientes Principios: •........... 
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3.- Los Miembros de la Organizaci6n arreglarán sus 

controversias internacionales por mediospacificos de tal manera-

que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacio
(264) 

les ni la justicia ••.. " 

(265) 
2.- Obligaci6n negativa. Articulo 2, Principio 4. 

Articulo 2. 

"Para la realizaci6n de los Prop6sitos consigna

dos en el Articulo l la0rganizaci6n y sus Miembros procederAn - -

de acuerdo con los siguientes Principios: ••.• 

4.- Los Miembros de la Organizaci6n, en sus rela-

clones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza -

o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la ind! 

pendencia pol1tica de cualquier Estado, o en cualquier otra for· 
(266) 

ma incompatible con los Prop6si tos de las Naciones Unidas •••• " 

-PERMITIDA 

1.- Acciones Coercitivas Internacionales • Arti-· 

culo 42. (267) 

Artículo 42. 

"Si el Consejo de Seguridad estimare que las rncd!_ 

das de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han •• 
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demostrado serlo, podrl ejercer, por medio de fuerzas a~reas, 

navales e terrestres, la acción que sea necesaria para mante-

ner o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal -

acci6n podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras oper! 

ciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de

Miembros de las Naciones Unidas." (268) 

2.- Legítima Dcfensa. Individual - Colectiva. Artículo 

Si. (269) 

Artículo 51. 

"Ninguna disposición de esta Carta menoscabará

el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectl 

va, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones 

Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado -

las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad in

ternacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejerci

cio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmcdi! 

tamente al Consejo de Seguridad y no afectnr:in en manern alr,11-

na la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la --

presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que 

estime necesaria con el fin de mantener o restablecer I• paz · 

y la seguridad internacionales." (27 0J 

3.- Contra Estados ex-enemigos. Artículo 107 (271) 
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Artículo 107. 

"Ninguna de las disposiciones de esta Carta in

validadi o impedirá cualquier acci6n ejercida o autorizada como 

resultado de la segunda Guerra Mundial con respecto a un Esta

do enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta du-

rante la citada guerra, por los gobiernos responsables de di-

cha acci6n." <272 l 

d) TERMINACION 

La terminaci6n de la guerra lleva consigo la -

del estatuto que es caracter!stico del estado de guerra y --

trae como consecuencia el restablecimiento de la paz. Pero -

como tal hecho puede ser dificil de determinar, por lo menos 

respecto al momento exacto en que tuvo lugar, y como tal de-

terminaci6n no deja de tener consecuencias jurídicas, se tra

tp de evitar esa incertidumbre mediante un instrumento jurfd! 

co que establezca el momento y las condiciones en que el est! 

do de guerra pueda considerarse terminado, este instrumento -

jurídico es el tratado de paz. (ZH) 

La guerra suele terminar con un tratado de paz, 

el cual puede ir precedido de unos p!ellminarres de paz , oblJ 

gatorios para ambos beligerantes. Puede terminar con la ex~· 

tinci6n de uno de los beligerantes o cese efectivo de las has· 

tilidades. El tratado de paz no se limita a poner fin a la --
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guerra, sino que regula las futuras relaciones pacíficas entre 

los antiguos beligerantes. (274) 

Existen diferentes formas de concluir la gu~ 

rra, a saber: 

a) La suspensi6n de armas. 

Es un acuerdo limitado en el aspecto esro·-

cial y temporal, concluido entre jefes militares y tendiente a 

la consecuci6n de un fin concreto: celebraci6n de conversacio-

nes, cuidado de los heridos, evacuaci6n de la población civil, 

etc. Es un acuerdo limitado en el aspecto espacial porque s6lo 

se aplicar5 a un sector determinado del campo de batalla, y en 

el aspecto temporal porque su duraci6n suele ser muy breve, &! 

neralmente algunos horas. (Z 7Sl 

b) La capitulaci6n. 

Es un instrumento jur!dico de carácter con--

vcncional, concluido tambi~n entre jefes militares, y cuyo 

efecto es la rcndici6n de un grupo armado,parte de uno de los

cjércitos combatientes, al otro b'ligerante, poniendo ast fin

a su resistencia. (276 ) 

c) Capitulación incondicional. 

La tesis de la capitulación incondicional 

consiste en que las potencias victoriosas ,al terminar las hostl 
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lidades, serán enteramente libres para imponer unilatcr.1Jn:cnte

las condiciones que estimen pertinentes, sin compromiso alguno de 

carScter jurídico que las limite y sin mis restricción que las -

que fija un deber moral de civilización, Por tanto, en esta ---

teoría no se requiere un armisticio. El pais o países vencidos -

simplemente han de adherirse a las condiciones que se les impo--

nen. Así se restablece de hecho la paz y el tratado de paz pue-

de o no llegar a celebrarse. (Z77 l 

d) El armisticio. 

Es un acuerdo por el cual se suspenden de modo -

provisional las hostilidades entre los beligerantes. No signifi-

ca el armisticio la terminación del estado de guerra; todas las· 

instituciones propias del estado de guerra permanecen en vigor -

mientras no termine efectivamente tal estado, y ello es de gran· 

importancia para los neutrales. El armisticio puede ser de carfi~ 

ter puramente militar, cuando es parcial y se refiere Cinicamente 

a un sector determinado; pero cuando es general y abaren al con· 

junto de las actividades b~licas y de los territorios de los Es

tados en conflicto, tiene implicaciones pol[ticas importantes, y 

es g~ncralmcnte la fase previa n la terminación definitiva de la 

guerra. (278) 

e) Armisticio genera l. 
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Es caracteristica esencial del armisticio que-

suspende las operaciones de guerra por acuerdo mutuo de las Pª! 

tes beligerantes. La duración de la suspensión de operaciones -

puede ser determinada o indefinida. 

El armisticio puede ser general o local. El ge-

neral suspende en todas partes las operaciones de guerra de los 

Estados beligerantes. El armisiticio local sólo produce la sus

pensión de operaciones bélicas en un radio geográfico determi

nado y sólo entre algunas fracciones de los ej6rcitos beligera~ 

tes. 

La cesación de operaciones bélicas general, co~ 

certada entre los beligerantes, es una manera de llegar a la 

terminación de la guerra ya que los enfrentamientos armados 

cesan y sólo falta que, a través de un tratado de paz, se fijen 

la? condiciones definitivas en que quedarán los Estados belige· 

rantes para que culmine jur{dicamente una guerra que ya de he

cho ha cesado. cz79l 

f) Tratado de Paz. 

Es el acuerdo entre beligerantes tendiente a P2 

ner fin definitivamente al estado de guerra existente entre e{f~R! 

Mediante un tratado de paz bilateral o plurila· 

teral, segCin el nOmero <.le Estauos contendientes, se pone fin, i!'. 
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(281) 
rídicamente, a la guerra. 

Los Estados pueden, aun antes de la celebra--

ción del tratado de paz, poner fin al estado de guerra para t2 

do. lo que afecta las relaciones con sus propios nacionales pe

ro las disposiciones que en este sentido pudiesen tomar depen

den exclusivamente del derecho interno. (2821 

El tratado de paz puede negociarse mientras -

las operaciones bélicas se hayan suspendidas o través de un ar 

misticio, o de hecho, o bien, puede debatirse mientras se de--

senvuelve la guerra. 

En el tratado de paz se fijan las condiciones

que serán más onerosas para el Estado derrotado o para el Esta

do que ha sufrido mayor mengua con motivo del desenvolvimiento

de la guerra. (2831 

g) La rendición incondicional. 

Esta institución tiene su origen en la segunda 

guerra mundial, y se caracteriza por la sumisión total del Esta 

do vencido a los vencedores. La rendición incondicional puede -

implicar la desaparición del Estado vencido, como consecuencia

de la desorganización de sus servicios públicos y administrati

vos y de los órganos de gobierno en general; pero puede tambi6n 
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prese~tarse cuando, sin haber desaparici6n de gobierno, éste-

se limita a aceptar las disposiciones que le son presentadas

por el Estado o los Estados vencedores, sin posibilidad de ·· 

discusión sobre el contenido de las mismas. (lB4l 

h) Acción de las Naciones Unidas. 

El medio más moderno de concluir con la gue-

rra es el previsto en la Carta de las Naciones Unidas. 

Sobre el particular, el tratadista Carlos Ar~ 

llano Garcia, nos comenta lo siguiente: "Ante la guerra, que · 

es un quebrantamiento de la paz, el Consejo de Seguridad deci

de las medidas que han de tomarse para restablecer la paz. 

En un primer momento, el Consejo de Seguridad, 

insta a las partes interesadas a que cumplan las medidas provi· 

sionales que juzgue necesarias o aconsejables. Estas medidas · 

provisionales pueden consistir en una orden de cese el fuego. 

También el Consejo de Seguridad, en un segun

do momento, puede decidir qu~ medidas que no impliquen el uso

de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus

decisioncs e insta a los Miembros de las Naciones Unidas a que 

apliquen dichas medidas que pueden consistir en la interrupci6n 

total o parcial de las relaciones económicas y de las comuni--
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caciones ferroviarias, marítimas, a6reas, postales, telegráfi-

cas, radioel6ctricas, y otros medios de comunicación, asr como

la ruptura de relaciones diplomáticas. 

Si no hay resultados idóneos con las medidas an-

teriores, a continuación,el Consejo de Seguridad puede ejercer, 

por medio de fuerzas a6reas, navales o terrestres, la acción -

que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la segu

ridad internacional.Tal acci6n puede comprender demostraciones, 

bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas a6reas, na

vales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas. 

Para tomar estas medidas el Consejo de Seguridad 

requiere que los Miembros de las Naciones Unidas le pongan a -

disposición, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, -

incluso el derecho de paso. Esto se realiza mediante los corres 

pondientes convenios," (ZBS) 

Lo anterior se encuentra establecido en el Capi

tulo VII de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas: 

Acci6n en el caso de amenaza a la paz, quebrantamientos de la -

paz o actos de agresi6n, en sus articulas 3Y al 43, 

E) RENUNCIA 

Uno de los Principios rundamentalcs del moderno-
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Derecho Internacional es el de la no utilizaci6n de Ja fuerza o 

de la amenaza del uso de la fuerza. Los países signatarios de

la Carta de Naciones Unidas, renunciaron al uso a la amenaza -

del uso de la fuerza, como forma de solución de controversias-

internacionales. 

En el Estatuto de la Organizaci6n de Naciones --

Unidas el principio de no utilizaci6n de la fuerza o de la ame-

naza del uso de la fuerza estli formulado de la siguiente mane--

ra: 

Artículo 2. 

"Para la realización de los Propósitos consigna-

dos en el Artículo 1, la Organización y sus miembros proceder/in-

de acuerdo con los siguientes Principios: ..•................... 

4.- Los Miembros de la Organizaci6n, en sus rel! 

ciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza-

o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la in

dependencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra -
(286) 

forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas ... " 

5,- PRINCIPALES CORRIENTES DEL PENSAf'llENTO JURIDICO FRENTE A LA 
GUERRA. 
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Antes de abordar el tema en cuestión, es pertine! 

te aclarar que s6lo nos limitaremos a enunciar algunos conceptos 

de diversos autores, segDn su tendencia jurídica, en relación a-

la interpretación jurídica del fenómeno de la guerra. 

a) EL JUSNATURALISMO . 

¿qué es el jusnaturalismo? 

Es la doctrina que sostiene la existencia del de 

recho natural, modelo moral del derecho positivo. (2S7) El jusna-

turalismo pretende resolver el problema ¿qué es el Derecho?(288l 

El jusnaturalismo como doctrina, c'~ todo y sus

variociones históricas ha conservado la misma problemfitica a --

resolver: 

1.- Qué es el Derecho. 
(289) 

2.- Cuál es el valor (Idea) o fin del Derecho. 

l.· PLATON (439-348 A.C.) 

En uno de los Di1i.lagos de Plat6n, en "La Republ.!_ 

ca o de lo Justo" ,Libro segundo, existe un pasaje muy interesan 

te sobre la guerra: 

"Sócrates: Entonces, ampliaremos nuestras fronte-
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ras porque el Estado original ya

no es suficiente .... y pro! iferan · 

animales de muchas especies, si la 

gente accede a comerlos. 

Glaucón: Desde luego. 

S6crates: El país que bastaba para susten·

tar a los hatitantcs primitivos se· 

rá ahora demasiado pequeno e insu

ficiente. 

Glauc6n: Es cierto 

Sócrates:Anhe!aremos, pues, un pedazo del 

territorio vecino para dedicarlo 

al pastoreo y la labranza y ellos 

querrln un pedazo del nuestro si, 

al igual que nosotros, sobreposan 

el !{mite de sus necesidades y e! 

den el deseo de acumular riquezas 

sin límite ¿no es cierto? 

Glaucón: Eso ser5 inevitable, Sócrates. 

Sócrates: Iremos a la guerra, Glauc6n,¿no·· 

te parece? 

Glaucón: Desde luego. 

Sócrates: Entonces, sin determinar aOn si 

la guerra ocasiona beneficios o da 

ftos, podemos afirmar que deriva·-
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de las mismas causas que las de casi 

todos los males de los estados, tanto-

particulares como públicos . 

Indudablemente." C29o) 

2. - ARISTOTELES (384-322 A.C.) 

" ..•. conven[a que cada uno, tomase las armas 

en su defensa, si hubiere recibido alguna injuria." (291 ) 

3.- C!CERON (l06-46 A.C) 

"Las leyes guardan silencio cuando suenan las ar 

mas" ("Silent leges inter arma)" (292 l 

Cicer6n, que puede ser considerado como el fil6 

sofo del derecho representativo de la antigua Roma, y que en es

te punto probablemente se limitó a expresar la opini6n pública -

dominante, afirma que s6lo puden ser consideradas como legales 

las guerras emprendidas bien por razones de defensa, bien por ra 

zones de venganza. llla injusta bella sunt qwic sunt sine causn

susceptu, nam extra ulciscendi aut propulsandorum hostium causam 

bellum gcri justum nullum potest. ("1.as guerras emprendidas si11-

raz6n son injustas. Pues ninguna guerra puede emprenderse justa

mente como no sea con el prop6si to de rechazar a un enemigo o- -
(293) 

de vengarse de él)" 
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4.- SAN AGUSTIN O AGUSTIN DE HIPONA (354-430) 

En el ano 410, Roma ~s saqueada por las tropas 

de Alarico, éste hecho lo impacta gravemente, por lo que lo lle

va a escribir su obra "La Ciudad de Dios". En el Capítulo IV del 

libro décimo quinto de la obra, reflexiona profundamente sobre -

la guerra y considera que una ciudad para gozar <le Jos bienes <le 

la vida desea cierta paz terrena, pero para lograrla requiere 

promover la guerra; pues ''si venciere y no hubiere quien resis--

ta, tendril la paz que no tenían los partidos que entre sí se co!! 

tra<lccían y peleaban por cosas que juntamente no podían tener" -

"Esta paz pretenden las molestas y ruinosas guerras, y ésta al

canza la que estime por gloriosa victoria, y cuando vencen los -

que dcfendian la causa justa ¿quién duda que fue digna de para-

bién la victoria, y que sucedió la paz que se pudo desear?" cz94J 

San Agustin resucita la doctrina romana de Ja -

guerra y Ja cristianiza con motivo de las objeciones que se pJan

tenron contra la participación de los cristianos en la guerra y -

en el servicio militar, fundándose en las Santas Escrituras. 

Aprueba tal participación pero, a condición <le que la guerra sea

justa. 

Para San Agustín Ja guerra es justa en los si---

guientes casos: para vindicar y como satisfacción de una ofensa -

recibida, por ejemplo, cuando un estado no quiere castigar una --
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acci6n de uno o de varios sDbditos o que rehusa devolver lo que 

ha tomado injustamente. Es decir, San Agustín establece la gue

rra justa como una forma de hacer efectiva la responsabilidad 

internacional de un Estado por actos impunes de particulares. 

San Agustín excluye la guerra como un medio pa-

ra aumentar el poderío de un Estado, o como una fórmula para la 

revancha. S6lo la admite como un medio para la obtenci6n de una 

paz tranquila. c295J 

San Agustín se encuentra influido por Cicer6n --

en la teoría de la "guerra justa". La teoría de la "guerra jus-

ta" es tomada de este autor cristiano por el Decretum Gra·-

tiani y posteriormente incorporada a la Summa Theologica de Sa~ 

to Tom~s de Aquino. Dicha teoría se convierte en la doctrina -

dominante de la Edad Media, y es absorbida por las teorías del-
(296) 

d~recho natural de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Entre las ideas mfis sobreasalientes que ofrece-

San Agustín acerca de la guerra, anotaremos las siguientes: debe 

condenarse la guerra, y el prop6sito de la guerra s6lo puede --

ser moralmente la paz; la victoria del que tenía la justa causa 

ha de ser motivo de alegría. La guerra es un mal que debe evi-

tarse, y el hombre bueno no debería guerrear" si no hubiera tal 

cosa como guerras justas". Para San Agustín la guerra justa w w 

(297) 
"está justificada solamente por la injustici3 de un agrc.'sor". 
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San Agustín es el primero en hacer la distind6n

entre guerra justa y guerra injusta~298 1 

S. SANTO TOMAS DE AQUINO (1225-1274) 

En la segunda parte de su obra "Suma Teológica"

exprcsa Santo Tomás que no es pesado participar en una guerra -

si se producen tres condiciones: 

a) Que el Príncipe la haya autorizado; 

b) Que haya justa causa, o sea que Ja parte con-

traria merezca ser castigada por faltas o del! 

tos cometidos por ella; 

c) Que el beligerante tenga "recta intent io", es

decir, que su intención sea promover el bien -

y evitar el mal. 

Al reflexionar sobre la guerra justa, Santo Tomás, 

distingufa entre medios bélicos lícitos como los estratagemas -

y los medios ilícitos como la violaci&n de promesas y !ns menti

ras. (299) 

Santo Tomás es quien establece la teoría de la• -

condiciones-una formal y objetiva y las otras dos esenciales,pe-

ro subjetivas-de la guerra justa: 

lo. La declaraci6n de guerra debe ser hecha por -
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la 11utoridnd legítima; 

Zo.Debe existir una "causa justa"¡ 
(300) 

3o.El beligerante debe tener recta intención. 

San Agustín y Santo Tomás, entre otros teólogos -

y juristas medievales, insistieron en que una guerra para ser ju~ 

ta, debe tener causas justas: 

·la defensa contra un ataque; 

·el castigo de un crimen; 

-la reparación de una ofensa; 

-que su motivo debe ser establecer la justicia; 

·que sus consecuencias deben ser tales que con·· 

tribuyan más a hacer justicia que a cometer in

justicias, y que, en cualquier caso, 

.sólo debe iniciarla la autoridad competente 
(30!) 

que la llevará a cabo con los medios adecuados. 

6.-FRANCISOJ DE VITORIA (1483-1546) 

Teólogo y jurista español. No publicó obra al· 

guna, sín embargo, se conocen sus enseñanzas porque fueron recogl 

das por sus discípulos, a la manera de apuntes de cátedra. Seco~ 

servan, principalmente, las llamadas Relectioncs (Releccloncs). 

Las Relectiones Theologic.ae comprenden usualmente· 
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las De fndis recenter inventis, De jure belli y De potestate •. 

civile. En la Relectio segunda de Indis trata la cuesti6n rela

tiva a la guerra justa y la guerra injusta, de la ofensiva y de 

fensiva, lo ilícito de la guerra, los prisioneros, etc, C3oz) 

SegOn Francisco de Vitoria, la Gnica causa pa

ra hacer una guerra justa es haber recibido una injuria. Vito-

ria opina que: 

-"La diversidad de religión no es causa justa 

para una guerra.; 

-El deseo de ensanchar el imperio no es causa

justa para una guerra 

-La gloria o cualquier otra ventaja no es cau 

sa pnra una guerraº. 

La injuria que justifica la guerra debe ser --

una•injuria grave, pues "como todas las cosas que se realizan -

en la guerra son graves y atroces no es lfcito acudir a la gue-

rra por injurias leves, por castigar a sus autores, porque la -

pena debe guardar proporci6n con la gravedad del delito." 

Para Vitoria, Ja guerra justa podla ser tanto -

defensiva como ofensiva.Era justa la g~crra ofensiva cuando se 

hac!a pnrn reparar los danos causados por la injuria recibida·· 

(incluidos los sobrevenidos en la guerra defensiva), para rccup!O 

rar las cosas perdidas, para asegurar la paz y la seguridad, y -

aún para castigar a los agresores. c3o3) 
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Francisco de Vitoria, al investigar si es justa 

la guerra que los españoles hacen a los aut6ctonos de América -

da un catálogo de obligaciones internacionales. Le repugnaba - -

que en la guerra contra los indios, la justicia estuviera excl~ 

sivamente del lado de los españoles victoriosos. Vitoria alude -

a la comunidad internacional y asegura que hay vínculos existen-

tes entre todos los pueblos del orbe a través del jus comunica

t ionis que es el derecho de los pueblos a comunicarse entre s[ -

y justifica el derecho de guerra contra los pueblos que se opa-

nene a esa comunicación. 

Vitoria estima que el ensanchamiento del imperio 

no e< rausa justa de guerra. Igualmente, juzga que la gloria del 

Prtncipe ni otra ventaja suya son justas causas para la guerra.

Juzga que la ofensa recibida es la anica y sola causa para decl~ 

rar la guerra pero, no todas las ofensas son causa de guerra --

justa, sin distinguir antes su grado y calidad. 

Vitoria es un pionero en la humanización de la -

guerra al proponer tres leyes de Ja guerra: 

"PRIMERA LEY.- Supuesto que el Pdncipc es quien 

tiene la autoridad para hacer la guerra, ante todo no debe buscar 
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ocasiones y causas para hacerla, sino que, por el contrario, de-

be procurar vivir en paz con todas los hombres •... " 

"SEGUl'<DA LEY. - Siendo cierto y demostrado que es 

indispensable la guerra, en virtud de justas causas, debe irse -

y procederse en ella, no para lograr el exterminio del pueblo --

contra el cual se combate, sino únicamente para realizar el pro-

pio derecho con la defensa de la patr;a y la República, para que 

por dicha guerra obtengan ambos la paz y la seguridaJ." 

"TERCERA LEY.- Obtenida la dctoria r terminada-

la lucha se debe usar el triunfo mesuradamente y con cristiana -

modestia, considerfindosc el Príncipe vencedor como juez entre--

la dos Repúblicas, la ofendida la una, la otra que cometió el --

agravio, y pronunciando, no corno acusador, sino como tal juez, -

su fallo, que aunque haya de satisfacer a la República agraviada 

sea con el menor detrimento y vejamen posible para la Rcpública

culpablc condenada, sin perjuicio de castigar debidamente a los

autores personales del agravio." C304l 

7. - FRANCJS(l) SUAREZ (1548-1617) 

Téologo y jurista espaf\ol. 
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Sobre los infieles sugiere, respecto de -

ellos, la compulsi6n y la intervenci6n armada. Para Francis 

co Suárez la guerra no es un mal en sr, no está prohibida -

a los cristianos sino que es un medio para procesar la paz

verdadera. 

Distingue entre guerra ofensiva y defensi

va. Juzga que cabe distinguir entre guerra ofensiva y defen 

siva y establece como requisitos para guerra justa: 

a) Que la decrete autoridad legítima; 

b) Que haya justa causa y; 

c) Que sea lícito el modo de realizarla. 

En su punto de vista, es autoridad legfti-

ma para decretar la guerra un Prfncipe o una RepGb!ica si no 

tienen superior temporal. 

La causa no es justa si se declara la gue· 

rra por el ánimo de gloria o riqueza.Es justa la guerra si· 

un pr!ncipe se apodera de algo que pertenece a otro y se •• 

niega a devolverlo; si se rehusa a lo que es coman a todos; 
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paso inocuo, o el comercio reciproco; si atenta a la consider~ 

ción o al honor. Si el adversario va a reparar no es justa la-

guerra. 

Sobre el modo de realizar la guerra, advierte 

Francisco Suárez que, antes de que emprenda la guerra es obli

gatorio expresar al advers·ario la justa causa de la guerra y 

pedir una reparación conveniente, si la otra parte la ofrece 

debe abstenerse de declarar la guerra. 

Suárez considera que "en la victoria no se - -

puede matar a los inocentes, s6lo puede privárselcs de sus bi~ 

nes y aan de su libertad." (305) 

En el problema de la guerra, Suárez sigue la co--

' rriente de la época y adopta la teorra de la guerra justa,con-

1 n versi6n denominada "judicial", que otorga. al príncipe fun

ciones equivalentes a las de un juez, con facultades para dccl 

dir cuándo procede el recurso a las armas con el fin de repa-

rar una injuria recibida, manteniéndolo así en el plano de !a

justicia vindicativa. C
3
0

6
) 

8,- 11ur.o GROClO (1583-16·15) 

Hugo grocio o l!ugo Van Groot nace en Dt·l ft, 

Holanda )' es descendiente de una fami 1 la calvinista. C
307J 
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En Francia, del año 1623 a 1624, escribe su 

obra "De Iure Belli Ac Pacis" (Del Derecho de la Guerra y de la 

Paz), en esta obra, trata de influir con su estudio, a la -

restauraci6n del derecho y de la paz, con motivo del desarr~ 

llo de la Guerra de Treinta Años_ En lo que atañe a la gue-

rra defendía la moderaci6n por motivos de humanidad: los re-

henes no debían sufrir la muerte; el vencido sólo sería muer 

to si estaba en peligro la vida del vencedor; no debían des

truirse los bienes materiales; a los pueblos vencidos debía-

mantenerselcs en cierta libertad y autonomía, sobre todo en

lo religioso. C30S) 

Gracia, en su obra "De Iure Belli Ac Pacis" -

define a la guerra como: " .••.. el estado de los que comba-

ten por la fuerza." C3o9 ) 

Gracia expone In opini6n de que, de acuerdo -

con Pl derecho natural, toda guerra ha de tener una causa -

justa, afirmando que, en llltimo anlilisis, esta "causa jus-
(310) 

ta" sólo puede consistir en un entuerto que se ha sufrido. 

9. - THOMAS HOBBES (1588-1679) 

Thomas Hobbes fue un fildsofo inglls, educado 

en Oxford. La parte de su obra que m~s adquiri6 notoriedad -
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es la dedicada a la teoría po!ftica. Por tanto, su obra mfis cono 

cida es "Leviathan". (3IJ) 

Hobbes afirma que: "el estado de ~uerra es el e!! 

tado natural de la humanidad". C3IZ) 

Hobbes afirma que, en estado de naturaleza los · 

hombres s6lo son impulsados por el deseo de tener m5s y mis po-

der. De ahí se llega a una lucha del hombre contra el hombre, el 

más d6bil puede matar al mis fuerte y la agresi6n es tan legfti-

ma como la defesa. Sin embargo, la urgencia básica y esencial 

de Ja propia conservaci6n sugiere la idea de seguir un camino 

que conduzca a la paz y a la seguridad, que son los más hondos -

deseos humanos. De este instinto individualista y social y no·-

de un mandato superior fluye el Derecho ~atura!. 

El estado de naturaleza llega su fin cuando los-

hombres limitan sus libertades naturales, se asocian y se unen -

mediante el contrato social para formar un Estado. Se obligan-· 

por s[ mismo a obdeccr a un soberano, bajo la condici6n de que · 

cada uno de los demás hagan otro tanto.Se crea una sola autori-

áaa "ue proporciona paz y seguridad a los indi\'icJ11os por medio -

de una fuerza y poder ilimitados. l.a voluntad del soh~rano es -

ley y esta ley obliga aunque sea contraria al Derecho ~atura!. 
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Hobbes asevera que aparte de la comunidad así 

organizada persiste aquel estado de naturaleza o de lucha de -

todos contra todos. Y esto ocurre de modo particular en Jas re 

lac iones entre soberanos ya que éstos no forman ni viven en 

cuanto a tales en una comunidad de soberanos. En su concepto,

entre los soberanos, prevalece la 'rapacidad brutal', caracteri 

zada por el engaño y la violencia. "Están siempre llenos de en

vidia y en la situaci6n y postura de los gladiadores: amena:rtn-

<lose con las armas y con los ojos fijos unos en otros." 

Sín embargo, la llamada 11 Jry natural" ,que es~ 

el deseo de autoconscrvaci6n y defensa, tambi~n actOa entre so

beranos )'nacionales. En esta situación, se refiere al .Jus Gen

tium. (313) 

!O.- JEAS JAQUES ROUSSEAU (1712-1778) 

Rousseau nacilí el ZS de junio de 17Zl, en la 

ciudad de Ginebra.Fueron sus padres Isaac Rousseau y Susana 

Bernard, descendientes de refugiados franceses, de religi6n 

protestante, y con gran afecto a su ciudad y a forma repub!i-

cana de su gobierno. C3l 4l 

Rousscau en su ohra "El contrato social'', 

escrita en 1762, expresa que: "La guerra no es una relacilín de 
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hombre a hombre,sino una relación de Estado a Estado en la 

que los particulares s61o son enemigos accidentalmente, no 

como hombres, sino como ciudadanos; no como miembros de Ja 
(315) 

patria, sino como defensores suyos.'' 

11. INMANUEL KANT. (1724-1804) 

Filósofo alemln, fundador de la escuela llama-

da "idealismo alemán", o "Escuela Clásica Alemana", de la sc
(316) 

gunda ?:litad del siglo X\'lll y mediados del XIX. 

Kant, en su obra "Zum Ewigcn Fricden" (La Paz

l'erpctua¡ sostiene que : "Ning(in Estado debe interferir mc--

diante la fucrz;i en la constituci6n o gobierno de otro Esta--

do •.• La intromisión de las potencias extranjeras es siempre -

una violación <le los derechos de una nación libre ..... " C
3 i 7J 

12. GEORG l\.F. HECEL (177U-J83J) 

Filósofo alcm5n, y uno de los mis ruprcsentat! 

vos de la brillante Filosoffa Clásica Alemana. (3l 8) 
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Hegel consideró a la guerra como una especie -

de "juicio de Dios", del que se vale la providencia histórica 

para hacer triunfar la mejor encarnación del Espíritu del mun 

do, (319) 

Hegel afirm6 que:'lo mismo que los vientos im

piden la corrupción de las aguas de los mares, que sobreven-

drra si fuese la calma pennanente, es conveniente la guerra; -

pues una paz permanente o, mejor aan, eterna, pudriría a los-

pueblos •... ; Ja guerra conserva Ja sanidad moral de los pue-

blos." C320J 

Hegel, en su obra "Filosofía del Derecho'', - --

trata algunas cuestiones relativas a la guerra: 

"324 .... la guerra, no debe ser juzgada como --

un mal absoluto y como accidentalidad simplemente exterior, -

que por eso mismo tenga su razón de ser accidental en cual---

quier cosa, en las pasiones de los detentadores del poder o -

de los pueblos, en la iniquidad, etc6tera, y en general en !o

que no debe ser ..... " 

" .... La gucrra·como situación en la cual la va· 

nidad de los bienes y de las cosas temporales son tomadas en -

serio, que de otro modo suele ser solamente un discurso cdifi-

cante- ,constituye el niomento en el rnal la idealidad de lo 
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particular alcanza su derecho y deviene realidad¡ ella consigue su 

mfis elevado sentido en que, como ya lo he explicado en otro lugar, 

Ja salud ~tica de los pueblos es mantenida en su equilibrio, fren

te al fortalecerse de las determinaciones finitas, como el movi---

miento del viento preserva el mar de la putrefacci6n en que caería 

con una permanente quietud, lo mismo que los pueblos con una paz -

permanente, y, mlis aan ,eterna." (3Zll 

" 3Z6. - Las desavenencias entre los Estados -

pueden tener por objeto algOn aspecto particular de su relaci6n, la 

parte especial dedicada a la defensa del Estado tiene su finalidad-

principal en estas desavenencias. Pero en cuanto entra en peligro -

la independencia del Estado, el deber llama a todos los ciudadanos-

de ese Estado a su defensa. As[, si la totalidad se ha convertido 

en fuer:a )' es arrastrada hacia el exterior desde su \'i<la interna 

en si, la guerra de defensa se transforma en guerra de conquistJ,ll 

"333 ••.. La representación kantiana de una-· 

pa: perpetua por medio de una liga de los Estados, que sería el fir--

bitro de toda controvc1·sin )" :1rrcglaría tod:1 dcsavcnenci:1 como poder 

reconocido por todos los Estados, im¡1idiendo asr como G11ica sol11ci6n 

la guerra, presupone el acuerdo <le los Esto<los de depender de raza·· 

nt·s r consi<lcracioncs morales, rcl igiosas o rll' cua1quíer otr:1 natura 

le:a, pero, en definitiva siempre dependeria de una voluntad sobera· 

n;. particular, r ror ello seguiría siendo accidental." r3z3J 
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"334,,, En la medida en que los conflictos entre 

los Estados corno voluntades particulares no hallan una concili! 

ción,s6lo pueden ser resueltos por medio de la guerra. Pero no-

pueden determinarse fácilmente cuáles han de ser las ofensas --

consideradas corno ruptura de los tratados, o como vulneraci6n -

del reconocimiento y de la dignidad, porque pueden producirse -

fácilmente y en gran cantidad en su extenso 5mb i to y en 1 as mu.!_ 

tilaterales relaciones de sus súbditos ..... " (3241 

"337,. El bienestar sustancial del Estado es 5u 

bienestar como Estado particular, en su interés, en su condi-

ci6n determinada y en las circunstancias externas igualmente -

peculiares que acompafian a los tratados; por lo tanto, el go-

bierno es una sabidurra particular y no la providencia univer

sal ( ••. ), asr corno el fin respecto a los otros Estados y el -

principio para determinar la justicia de las guerras y de los

tratados no es un pensamiento universal (filantrópico), sino -

el bienestar amenazado o realmente ultrajado en su particular! 

dad determinada ..... " C325l 

"338 .•. El hecho de que los Estadus se recono~ 

can recfprocamente como tales subsiste aun en la guerra, en la

situaci6n de ausencia de dcrecho,de violencia y de accidental!-

dad. Esto constituye un vinculo en el cual ellos valen el uno -

para el otro como algo que es en sí y para sí, de suerte que la 
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guerra misma es determinada como algo transitorio. 

La guerra encierra la <lcterminaci6n del deretho i! 

ternacional por la que es mantenida la posiblidad de la paz, como -

ejemplo, el respeto a los embajadores, y en general que la guerra 

no sea hecha contra las instituciones internas, la vida pacffica 

de las familias, ni contra las personas privadas." (3261 

"339 .. Por otra parte, el comportamiento recíproco 

en Ja guerra (el hacer prisioneros) y lo que, en la paz, un Estado 

concede a los súbditos de otro en el terreno del derecho o del co-

mercio privado, etcétera, dependen especialmente de las costumbres 

de las naciones, como universalidad interna de conducta que se ma! 

tiene bajo todas las situaciones." {lZ?) 

b) EL JUSPOSITIVISMO 

¿Qué es el juspositivismo? Es la doctrina forma-

lista del Derecho y del Estado, segOn Hans Kelsen, uno de sus mlix.!_ 

mo~ exponentes. ( 3281 

El juspositivismo, como su nombre lo indica, está 

preocupado por resolver una problemát lea. específica del derecho, -

de ahr que conservando una base cpistemo16gica monista, est6 prco· 

cupado por resolver: 
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1.- Qu6 es y que fue el Derecho Positivo.c3z9) 

El profesor Norberto Il~bbio juzga que para caras 

terizar correctamente la posici6n conocida con el nombre de p~ 

sitivismo jurtdico hay que distinguir tres aspectos en la pre

sentacitin hist6rica de tal postura: 

l.- 61 positivismo jur[dico o~ en primer térmi

no, una manera especial de abocarse al est~ 

dio del derecho. 

11.- En segundo lugar, representa una concepci6n 

especifica de este 6ltimo. 

111.-·En tercer termino, constituye una ideología

sui generis de la justicia • c33o) 

Existen diversos te6ricos del juspositivismo --

(G,Ustav Hugo, Friedrich Karl Savigny, Bernard Widscheid, Rudolf 

Ihering, Alessandro Gropali, etc), pero stilo fijaremos nuestra

atenci6n en el austriaco Hans Kelsen, en virtud de que s6lo él· 

se ocup6 de hacer un breve an4lisis de la guerra. 

l.· HANS KELSEN (1881-1973) 

Para Hans Kelsen , existen dos interpretaciones -

de la guerra, opuestas entre sí: 
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"al La guerra no es un delito ni sanci6n. Cual 

quier Estado que no está obligado por un tratado a abstenerse a

guerrear con otro, o a abstenerse a recurrir a la guerra bajo 

ciertas condiciones determinadas, puede proceder a ésta contra · 

cualquier Estado por cualquier motivo, sin que por eso viole el· 

Derecho lnernacional. Por lo tanto, la guerra no constituye un · 

delito porque el Derecho Internacional general no prohfbe esa · · 

conducta, y por consiguiente, la permite, 

De acuerdo con esta opini6n, la guerra no con~ 

tituye una sanci6n, porque no existe en el Derecho Internacional 

precepto alguno que autorice a un Estado recurrir a la guerra· 

El Derecho Internacional no establece la guerra como una reac··· 

ci6n concreta contra la conducta ilegal de un Estado. 

b) SegGn el Derecho Internacional, la guerra· 

esU prohibida en principio. Unicamente se permite como una reac 

ci6n contra un comportamiento ilegal, contra un delito, y tan s~ 

lo cuando va dirigida contra el Estado responsable. Por lo tanto, 

la guerra tiene que constituir una sanci6n, si no estn cnracte·· 

rizada como un delito. Este es el concepto del bellum justum, · 

es decir, la teor!a de la guerra justa." <33ll 

Hans Kelsen, analiza la teoria o doctrina de la 

Guerra Justa ("Bellum Justum") de la siguiente manera: 
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"En t!irminos jurídicos, cierta conducta est4 -

prohibida dentro de cierto sistema de Derecho cuando a la mi~ 

ma va ligada normativamente la aplicaci6n de una sanci6n dcter 

minada. La 6nica reacci6n posible que el Derecho Internacional 

general podría establecer contra una guerra prohibida, ser[a -

una especie de "contra guerra" contra aquel Estado que, contr!!_ 

viniendo el Derecho Internacional, hubiere recurrido a ella. -

No hay otra sanci6n posible, en vista de las actuales condici~ 

nes técnicas del Derecho Internacional, ésto implica que la 

guerra, o mejor dicho una contra -guerra, debe ser preestablec.!_ 

da como una sanci6n, de modo que la guerra prohibida puede ser 

interpretada como un delito. Sln embargo, es notorio que tal -

punto de vista alude el problema; por lo cual resulta 16glca-

aente imposible probar la tesis de la teorla de la guerra jus· 

ta (bellum justum). 

Otra manera de enfocar este tema es examinando· 

las manifestaciones hist6ricas de la voluntad de los Estados -

documentos diplomáticos, declaraciones de guerra y tratados ·· 

entre Estados- que demuestran que los Estados y sus represen·· 

tantes, consideran a la guerra como un acto ilegal, prohibido· 

ep principio por el Derecho Internacional general, y que tan · 

s6lo est~ permitida como reacci6n contra un agravio. 
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Esto prueba la existencia de una convicci6n j~ 

rídica que está de acuerdo con la tesis del bellum justum, convi~ 

ci6n que se manifiesta en el hecho de que los gobiernos de los -

Estados que recurren a la guerra tratan siempre de justificar su 

proceder ante su pueblo y ante el mundo. Será difícil hallar en

la historia en que un Estado no haya tratado de proclamar su pr~ 

pia causa como justa y verdadera, alegatos que a~arecen en decla 

raciones oficiales de guerra, documentos diversos, o en la pren

sa controlada por el mismo Estado, Hasta .la fecha jamás un gobie_!: 

no ha declarado que recurría a la guerra s6lo porque le viniera 

en gana hacerlo, o porque tal medida le pareciese ventajosa. 

Examinando ias divesas justificaciones aporta

das por los Estados en apoyo de haber recurrido a la guerra mue! 

tran: 

lo. La afirmaci6n de que el otro Estado ha co

metido un entuerto (o agravio), o está a -

punto de hacerlo (ya sea que ha realizndo

un acto injustificado de agresi6n, o que 

se halla en trance de llevarlo a cabo); 

Zo. que ha violado otros intereses legítimos,

º que tiene la intenci6n de hacerlo. 
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En general, tanto la opini6n pfiblica nacional

como la internacional, reprueban la guerra y tan s6lo la permiten 

excepcionalmente como un medio para la realizaci6n de una causa

buenn y justa, Los exponentes más radicales de la guerra la jus

tifican como un medio para alcanzar un buen fin. Tal justifica-

ci6n denota a&s un significado moral que juridico ••• Todo aquello 

que se considere "justo" en el sentido de la moralidad interna-

cional tiene una tendencia a transfor11arse en "Derecho Interna- -

clona l." C 33~) 

" •••• Es posible probar -continlla Kelsen- que -

los Estados o los individuos que los representan, basan su con-

ducta reciproca sobre la idea de que toda guerra no sea una reas 

ci6n contra un delito constituye en sl aisaa un delito, es de--

cir, que tan s61o una guerra que se emprende para enderezar un -

entuerto (o aaravio) ser4 una guerra justificable, entonces no -

par~ce haber raz6n alguna por lo que no se considere esta clase

de guerra como una sanci6n •••• El Juicio respecto a la naturale

za de la guerra.,, .constituye., .. un juicio de carkter jurldi- -

co, ••• " (333) 

D.ldos tales supuestos, es posible describir el 

fen6meno de la "guerra" en sus relaciones con otros fcn6menos b.!!_ 

jo la forma de un precepto juridico, usando este t~rmino en un -

sentido ••• descriptivo,Así, toda guerra que no constituya puramcn 

te una sanci6n, puede caracterizarse de manera juridica como un

"de lito". • • • C334> 
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Con respecto a la guerra de un Estado contra

otro, en relaci6n con la guerra justa, Hans Kelsen hace las si

guientes objeciones: 

"l. La guerra jam§s podr!a considerarse como

una sanci6n, porque en virtud de razones 

técnicas, ninguna guerra puede funclonar

como una sanción. 

2. La guerra nunca garantiza que el mal o da 

fio que implica la sanción haya de ser su

frido siempre y necesariamente tan sólo -

por el malhechor. 

3, En la guerra, el Estado victoriosa no es

necesariamente el que tiene el dcrecho,sl 

no el m4s fuerte. Por esta rn26n, queda -

descartado el concepto de guerra como --· 

reacci6n contra un entuerto (o agravio),· 

cuando la víctima es el mis débll. 

4, La guerra no puede conceptaarsela como 

una sanción mientras no exista una organl 

2aci6n que aplique la medida coercitiva 

como un poder tan superior al que tenga 

el Estado malhechor, que no sea posible 

para éste ofrecer ninguna resistencia --· 

efectiva. 
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S. La objeción mds importante contra la teorta 

de la guerra justa es la que pretende que,

segan el Derecho Internacional general, la

guerra no puede ser interpretada ni como 

una sanción ni como un delito .••• " (335) 

Hans ICelsen se pregunta:¿Qui~n ha de decidir el 

pleito sobre si un Estado ha violado efectivamente el derecho de

otro?, y considera que: "El Derecho Internacional gene1·a1 carece

de tribunal que decida esta cuestión. Por lo tanto, sólo se pue-

de decidir por medio de un acuerdo mutuo de las partes, pero es-

to constituir1a una excepción, puesto que un Estado rara vez ad-

mitir1a haber violado los derechos de otro ... " 1 33~ 

El propio Kelsen sostiene que : "No ha}' respues

ta a la pregunta de si una guerra determinada tiene el cardcter -

de delito o el de sanción •.. La distinci6n entre guerra como san-

ci6n }' guerra como delito resultaria excesivamente 

ca •.• ,. (337) 

problémlti--

"J\demds -contintia Kelsen-, no hay ninguna di f!;_ 

rencia clara entre la teoria que afirma que el Estado tiene el-

derecho de recurrir a la guerra cuando quiera y contra cualqui!;_ 

ra que le venga en gana }' la teorla que mantiene que 
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la guerra tan sólo está permitida como reacci6n contra un deli-

to, y que toda guerra constituye en st un delito,pues 6sta Olti 

ma concepci6n tiene que admitir al mismo tiempo que dentro del

Derecho Internacional general es casi imposible aplicar estos 

principios a un caso concreto de manera satisfactoria." C33~ 

Ke lsen opina que: "Desde un punto de vista cie_!!

t íf ico ..•• la guerra es en principio un delito y que s6lo está-

permitida como sanción, es una posible interpretaci6n de las -

relaciones internacionales, pero no la Onica .... " C339l 

En cuanto al Derecho Internacional y la guerra, 

llans Kelsen considera a este Derecho como un Derecho Primitivo, 

en virtud de que: " .••... el Derecho Internacional general, ca-

racterizado por la técnica jurídica de la autoayuda (o justicia 

por la propia mano), puede ser interpretado de la misma manera

qu~ un orden jur[dico primitivo, caracterizado por la institu-

ci6n de la venganza de la sangre (vendetta) . Este Derecho Primi 

tivo puede ser comprendido tan s6lo si distinguimos -como lo -

hace el hombre primitivo- entre matar como delito y matar como

sanci6n. Para poder entender el Derecho Internacional se debe -

hacer una distinci6n entre guerra como delito y guerra como sa!! 

ci6n, a pesar del hecho de que la aplicaci6n pr~cticn de esta -

distinción a un caso concreto pueda ser dificil-en algunos ca-

sos hasta imposible-, y aunque la guerra, como la vendetta, sea 

técnicamente insufle lente compensación." (:s.\O) 
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Hans Kelsen, en su obra: "Principios de Dere-

cho Internacional" (Buenos Aires, 1952) manifiesta que como

caraterística del derecho nacional est& la"determinar las --

condiciones en las que el uso de la fuerza puede emplearse-

lícitamente. Si ésta se aplica por una autoridad como san~-

ci6n, .es legítima; pero si se emplea de otra forma, o sea,-· 

no por autoridades, sino por cualquier individuo, el uso de

la fuerza es ilegftimo y, por lo tanto, un acto ilícito. En

el pri11er caso, al ser un 6rgano el facultado por el orden -

jurídico para imponer sanciones,estamos frente al uso de la-

fuerza centralizado y, en segundo, al ser los propios indivi 

duos dallados los que " •••• t011an el derecho en sus propias m!

nos", estamos ante el uso de la fuerza descentralizado. En-

consecuencia, en el derecho internacional prevalece el prin

cipio de la autoayuda, que es también característico de los-

6rdcnes jurtdicos primitivos,es decir, es un orde~ jurtdico

descentralizado din4micamente en cuanto a la aplicaci6n de -

la sanci6n. 

Más adelante asiente que: " .•.••• aun bajo el -

más centralizado orden coercitivo, el principio de la autoay~ 

da (en el Derecho Internacional) no estA .•.... eliminado. Est& 

preservado a través de ...... legftima defensa ...... " C34 ll 

Kelscn, finalmente sostiene que: "El Derecho -

es, en esencia, un orden para promm~r la paz. Tiene por-

objeto que un grupo de individuos· pueda convivir en tal forma que 
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los conflictos que se susciten entre ellos puedan solUcionarse -

de una manera pacifica; esto es, sin recurrir a la fuerza y dc

conformidad con un orden de validez general. Este orden es el -

Derecho." C34Zl 

Nos atrevemos a afirmar que, desde el punto de 

vista de Hans Kelsen, la guerra es un delito, y que s6lo estd 

permitida como sanci6n. 

c) EL JUSMARXISMO. 

¿qué es el jusmarxismo? El jusmarxismo como ten

dencia en proceso de construcci6n, a nivel de su problemática -

pretende resolver los problemas relacionados con el derecho en

cuanto a la: Relaci6n entre Producci6n, Sociedad y Derecho. C343) 

Existen diversos te6ricos jusmarxistas a saber:-

Karl Marx, Petr lvanovich Slucka, Pashukanis, Poulantzas, cte. 

pero s6lo centraremos nuestra atenci6n en el primero de ellos,

el alcm4n Karl Marx. C344l 

KARL MAR.X (1818-1883) 

Filos6fo, economista e historiador rcvoluciona-

rio,crcador junto con Federico Engels, del Materialismo Dialéc-
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tico y el Materialismo Hist6rico, piedras básicas del Socialis

mo CientHico. C345l 

El marxismo dio la explicaci6n cient1flca de la 

guerra. Marx y Engels refutaron la tesis sobre la eternidad de

las guerras y la imposiblidad de suprimirlas, mostrando que las 

guerras son propias de las sociedades divididas en clases anta

gónicas y estln condicionadas por la dominaci6n de la propiedad 

privada y la pol!tica de las clases explotadoras. 

rras: 

El marxismo-leninismo distingue dos tipos de gu~ 

lo. Las guerras injustas son la continuac6n de • 

la polttica de las clases explotadoras y si! 

ven al fortalecimiento de su dominio y a su m

riquecimiento, impiden el progeso social, d~ 

fendiendo lo anticuado, lo caduco. 

2o. Las guerras justas persiguen el objetivo de

liberar al pueblo de la opresión de clase y-

nacional. 

Ahora bien, en su curso la Guerra puede cambiar de 

carácter: La guerra justa puede convertirse en injusta y vicever

sa. (34f) 
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Según Karl Marx, " ... en la época imperialista, -

surgen guerras mundiales, lo cual se debe a la formaci6n del --

sistema mundial de economía capitalista, al afán de la burguesía 

de conquistar mercados y colonias". C347J 

Marx sostiene que: " .•• todas las guerras impor-

tantes y las fricciones internacional~s importantes .•. se deben -

a la existencia del sistema social capitalista .•.. " !349J 

Nos atrevemos a afirmar que no existe una teo-

ría marxista de la guerra, sino que Marx hace referencia a ella, 

a través de sus diversas obras. 

d) EL JUSREA!.1 SMO-SOClOLOGICO. 

¿Qué es el Jusrealismo-Sociol6gico ? El realismo . 
es la posici6n te6rica, según la cual hay objetos reales de nue~ 

tra conciencia. Pero existen varios tipos de realismo: desde el-

primitivo hasta el crítico o el volitivo. 

De acuerdo con las premisas del realismo crftic~ 

se estructura el jusrealismo sociol6gico; a juicio de Alf Ross, 

la filosofia jur!dica, pretende resolver tres grandes problemas: 
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1.- Concepto y naturaleza del Derecho. 

2.- Prop6sito o idea del Estado. 

3.- Interacción entre Sociedad y Derecho 

La norma jurldica-dicen· no descri~e hechos,ni

pretende explica.r circunstancia alguna, su finalidad es provo

car deter•inados procederes. U49l 

El jusrealismo sociológico pretende resolver: 

La interacción entre Sociedad y Derecho (como -

hecho) (3SO) 

Existen diversos teóricos del jusr ealismo so.. •. 

ciológico: Charles de Secondat (Montesquieu), Emile Durkheim, 

Eugen Ehrlich, Oliver Wendell Holmes Jr., Max Weber, Francais 

Gen~. Nicolas S. Timasheff, Mauricc Jean Claudc Hauricu,Lcón Du

guit, Roscoe Pound, Alf Ross, L. A. Hart, cte., pero s6lo nos ·· 

ocuparemos de Max Weber. 

MAX WEBER ( 1864-1920) 

Sociol6go y economista alemán. Fue uno de los 

fundadores del Partido Democrático. Como tc6rico, se le ubica en 
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la llamada Escuela Cultural o de la acción social orientada 

Crítico del materialismo histórico , de hecho gran parte de su -

obra es polémica contra dicha teorra.C3Sl) 

Antes de abordar a este autor, es conveniente

aclarar que existe una gran escasez de investigaciones en torno -

a su obra juridica. Por lo tanto, las opiniones de Weber en torno 

al fenómeno de la guerra, son muy escasas, 

Weber sefiala a la guerra como una de las causas 

que "fomentaron la secularización del derecho y su emancipaci6n -

de la tradici6n mágicamente garantizada", puesto que la destruc- -

ción de las relaciones económico-sociales, que ln guerra trae --

consigo, demuestra a todo el mundo, que lo habitual no es algo -

santo y eternamente válido; y , además, las apremiantes necesida

des de seguridad, que surgen de la inseguridad creada por la gue-

rra, muestran la tendencia a que la creación y la aplicaci6n del 

derecho fuesen estructuradas de forma más racional. (352) 

SegOn Nora Rabotnikof, Max Weber concibe o la

política como guerra, en este caso, la politica del Estado.En es

te aspecto:" .... pareciera como si la política en el momento en 

que asume como horizonte la guerra o la posibilidad de guerra, 

conclu¡•c concretándose en un punto (organización o persona) asum.!_ 

do como soberano absoluto." C353l 
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6, - EL ll:RECOO JE LA tu:RAA 

a) SUS BASES OOCTRIMAIES. 

Sobre las bases doctrinales. de la guerra, nos comen

ta Alfred Verdross lo siguiente: 

"a) Las exposiciones del derecho de la guerra -

se conforman, por lo general, con dar cuenta de las normas rela

tivas a los limites de la fuerza bélica. Ello es desconocer que

estas reglas, lejos de agotar el derecho de la guerra, prcsupo-

nen una norma sobre el derecho a causar dafios en la guerra. 

Antes, pues, de averiguar cu&les sean los !Imi

tes del derecho de causar daftos en la guerra (derecho de la gu! 

rra en sentido estricto), hemos de formular la idea directriz -

del derecho de la guerra, es decir, el propio derecho de causar 

daftos militarmente. Esta idea es que en la guerra son lfcitos t2 

dos aquellos medios que, conducentes a la derrota del ad~ersa-· 

rio, no se oponen a una prohibición jurídico-internacional. Y -

entre las de esta índole figuran no solo las prohibiciones con 

cretas de la guerra, sino también los principios generales del

derecho de la guerra. 
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b) El conjunto de estas normas prohibitivas es

e! derecho de la guerra en sentido estricto;su idea fundamental, 

la de humanizar la guerra en lo que sea posible. Lo que preten

den es, segBn las palabras del Reglamento relativo a las leyes

y costumbres de guerra terrestre, mitigar los dolores de la gu~ 

rra en la medida en que los intereses militares Jo permitan. 

El derecho de la guerra en sentido estricto es

tá dominado por tres principios siguientes: 

lo- Las acciones militares solo pueden diri

girse directamente contra combatientes y 

objetivos militares. 

Zo- Están prohibidos todos los medios de lu

cha que causen sufrimientos o daftos su-

perfluos, es decir, que no sean necesa-

rios para la derrota del enemigo. 

3o- Están prohibidos Jos medios de lucha 

pérfidos,o sea que atenten al honor mi

litar. 

Tanto estos principios como las normas prohibí-· 

tivas concretas que por su fndole no sean aplicables a un sector 

determinado de la conducci6n de Ja guerra, rigen sin distinci6n-
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para la guerra terrestre, mar1tima y aérea. Normas prohibiti

vas concretas de carActer general son, por ejemplo, las que en

cierran los artículos Z3a, 23e, Z3g, y 27 del Reglamento de -

Guerra Terrestre, del 19 de julio de 1899: 

"Art. 23, Además de las prohibiciones estable

cidas por convenios especiales queda especialmente prohibido: 

a) Emplear veneno o armas envenenadas; 

e) Emplear armas, proyectiles o materias 

que causen da~os superfluos; 

g) Destruir o detentar propiedades eneml 

gas salvo los casos en que esas des-

trucciones o detentaciones fueren im-

periosamente exigidas por las necesi

dades de la guerra." 

Art. 27. Durante los sitios y bombardeos se de

ben tomar todas las medidas necesarias para respetar, en cuan-

to sea posible, los edificios consagrados a los cultos, a las · 

artes, a las ciencias y la heneficiencia; los hospitales y los 

lugares en donde se hallen reunidos los heridos y enfermos ,sn! 

vo el caso de que dichos edificios estén destinados al mismo ·· 

tiempo a algOn objetivo militar." (354) 
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También contiene normas prohibitivas gcneralcs

el Protocolo de Ginebra de 17 de junio de 1925 sobre el empleo

de gases asfixiantes, t6xicos y anllogos y liquidas, materias 

y procedimientos de igual naturaleza (guerra química) y sobre-

el empleo de medios de la guerra bacteriol6gica. Aun cuando es

te protocolo pretende constatar una prohibición ya existente,

hay que sefialar que varios Estados, al ratificarlo, formularon

la reserva de obligarse Onicamente con respecto a los Estados -

que asumieron las mismas obligaciones y de que su vinculación 

se extingulrl si tales prohibiciones no son respetadas por el 

adversario o sus aliados. 

c) El derecho de la guerra se aplica tambi~n 

en las guerras que fueron iniciadas en 

violación del Derecho Internacional. 

d) La cucs ti6n de si e 1 derecho de la guerra 

es aplicable a las medidas coercitivas de 

las Naciones Unidas , a través del Conse

jo de Seguridad, no son actos de guerra. 

e) Los Convenios de Ginebra de 12 de agosto 

de 1949 han declarado obligatorias para

tas guerras civiles y las guerras coloni: 

les algunas disposiciones relativas a los 

prisioneros y a la protecci6n de pcrso-

nas civiles (Art. 3o) 
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En diciembre de 1970 la Asamblea General de --

las Naciones Unidas adopt6 cinco resoluciones sobre el respeto 

de los derechos del hombre en caso de conflicto armado, diri-

gidas a conseguir la aplicaci6n del derecho de la guerra a los 

conflictos internos.'' ¡3:;5) 

b) SUS FUENTES 

El tratadista Carlos Arellano García considera 

que: "La guerra seria un estado caótico de ausencia del Dere--

cho Internacional si no fuera porque existen normas jurídicas

que se han emitido. para regular las relaciones jurídicas entre 

Estados beligerantes ante un estado de guerra, así como las r~ 

laciones jurídicas entre los Estados beligerantes y los Esta-· 

dos neutrales en situaci6n de guerra. 

Por otra parte, las normas jurídicas que han -

surgido para regir las relaciones interestatales en caso de -

guerra tienen un importante fondo humanitario en cuanto a que 

tratan de evitar toda crueldad innecesaria." ~561 

En este apartado, e·n un orden cronológico, -

s6lo mencionaremos las principales fuentes escritas del dere--

cho de guerra: 
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l. Declaraci6n de derecho marftimo de París, 

de 16 de abril de 1856 

2. El Convenio de Ginebra de 22 de agosto de 

1864, renovado por el Convenio de Ginebra 

de 6 de julio de 1906 (Convenio para mej~ 

rar la suerte de los heridos y enfermos -

de los ejércitos en campafta). 

3. Declaraci6n de San Petersburgo de 29 de -

noviembre /11 de diciembre de 1868 

4. La Declaraci6n de La Haya de 29 de ju! io 

de 1899: 

a) Sobre la prohibici6n de emplear proye~ 

tiles con gases asfixiantes o t6xicos, y 

b) Sobre la prohibici6n de emplear proye~ 

tiles que se dilatan fácilmente en el --

cuerpo humano (balas dum dum). 

S. Los dos Convenios de La Haya relativos a

las leyes y usos de la guerra terrestre, 

de 29 de julio de 1899 y 18 de octubre de 

1907, con el Reglamento sobre las leyes y 

costumbres de la guerra terrestre (R.G.T) 

6. El VI Convenio de La Haya relativo ---
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al r!ígimen de los buques mercantes - -

enemigos al empezar las hostilidades, 

de 18 de octubre de !907, 

7. El VII Convenio de La H~ya relativo -

a la transformación de buques mercan-

tes en buques de guerra, de 18 de octu 

bre de 1907. 

8, El VIII Convenio de La Haya sobre la -

9. 

JO. 

colocación de minas submarinas auto-

máticas de contacto, de 18 de octubre

dc 1907. 

El IX Convenio de La Haya relativo ni-

bombardeo por fuezas navales en tiempo 

de guerra, de 18 de octubre de 1 907. 

El X Convenio de l.a Haya para aplicar-

a la guerra marftima los principios --
del Convenio de Ginebra, de 18 de oct~ 

bre de !907. 

11. El XI Convenio de La Haya relativo a -

ciertas restricciones al ejercicio del 

derecho de captura:.c:n la guerra mar1 ti 

ma, de 18 de octubre <l<· 1 907. 

12. El Protocolo de Ginebra sobre prohihi-

ción d~ la guerra qufn1ica y La~tcriu 

lógica , de 17 de junio de 1925 (l'rot2 
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cole ·concernant la prohibition d' empleoi 

á la guerre de gaz asphyxiants, toxiques· 

ou similaires et de moyens bactériologi·· 

ques). 

13.El Convenio de Ginebra para mejorar la -·

suerte de los heridos y enfermos de los 

ejércitos en campafia, de 27 de julio de 

1929. 

14. El Convenio de Ginebra relativo al trato· 

de los prisioneros de guerra, también -

de 27 de julio de 1929. 

15. El Protocolo de Londres, de 6 de novie~ 

~re de 1936, sobre la guerra submarina. 

16. El Convenio de Ginebra para mejorar la · 

suerte de los heridos,cnfermos y-naGfra_ 

gos de las fuerzas armadas en el mar, •• 

del 12 de agosto de 1949, 

17. El Convenio de Ginebra para mejorar la -

suerte de los heridos y enfermos en cam· 

pafia, del 12 de agosto de 1949. 

18. El Convenio relativo al trato de los ··

prisioneros de guerra, del 12 de agosto· 

de 1949, 

19. El Convenio de Ginebra relativo a la pr~ 
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tecci6n de personas civiles en tiempo 

de guerra, del 12 de agosto de 1949. 

20. El Convenio de Ln Haya sobre protec- -

ci6n de bienes culturales en tiempo 

de guerra, del 14 de mayo de 1954. (357) 

Son sujetos de las relaciones jurídicas en la-

1.- Los Estados beligeranteL 

2.- Los Estados neutrales. 

3.- Los ej6rcitos regulareL 

4.- Las fuerzas armadas irregulares, como mili 

cias o cuerpos de voluntarios. 

5.- Los habitantes de un territorio no ocupa-

do que se arman para combatir a las tropas 

invasoras. 

6. - Los corresponsales de guerra. 

7. - Los proveedores de las tropas. 

8. - Los capellanes. 

9. - Las Oficinas de información. 

10.- Las sociedades constituidas con fines cari-

tativos. 
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11. - Los espias . 

12. - Los parlamentarios. 

13. - Las autoridades militares de ocupaci6!1. 

14. - Los heridos. 

15.- Los enfermo~ 

16.- Los náufragos. 

17. - Instituciones sanitarias ambulantes y fijas· 

18.- Personal dedicado al levantamiento, tran•--

porte y tratamiento de heridos y enfermos, -

y a la administraci6n de las instituciones

y establecimientos sanitarios. 

19.- Personal de las Sociedades de socorro volun 

tarios. 

20.- Personal sanitario oficial de los ej6rcitos. 

21.- Los prisioneros de guerra. 

22.- Las sociedades de socorro para los prision! 

ros de guerra. 

23.- Los nacionales de los Estados beligerante• y 

los nacionales de los Estados neutrales· 

24.- Las tripulaciones de navfos b6Iicos o de na 

víos de comercio transformados en buques de 

guerra. 

25.- Autoridades locales de puertos, ciudades, -

aldeas, habitaciones o edificios no defendi 

dos. 
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Z6.- Las tripulaciones de buques-hospitales. 

Z7.- Las tripulaciones de buques pesqueros de

dicados a la pesca costera y de los dedi-

cadas a los servicios de pequeña navega•-

ci6n local. 

Z8.- Las tripulaciones de navíos encargados de 

misiones religiosas, cientificas y filan

trópicas. 

Z9.- Las tripulaciones de los navíos de comer-

:io enemigos capturados por un beligerante. 

30.- La Corte internacional de presas. (:SSS} 

d) OTRAS CARACTERISTICAS 

Dentro de este apartado, veremos brevemente, lo 

referente al Derecho de la Neutralidad. 

Concepto de Neutralidad. 

Según el tratadista mexicano Manuel J. Sierra,-

por neutralidad debe entenderse lo siguiente." ... es la candi---

ci6n que corresponde a un Estado en caso de guerra cuando no to 

ma parte en el conflicto y continúa sus relaciones pacíficas 
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con los beligerantes, en la inteligencia de que, salvo que con! 

te en un tratado, los Estados, en ejercicio de su soberan[a,son 

libres de declarar la guerra a otro. Significa una estricta im-

parcialidad en su trato con ellos, inclusive en el aspecto de -

sus relaciones comerciales; por tanto, no puede ayudar o perju-

dicar a uno de ellos con ventaja o daño por el otro. El cumpli-

miento de estos deberes no implica, sin embargo, la obligaci6n

de no expresar simpatía o antipatía por algunn de las Partes -

en pugna, ya sea que provenga de elementos oficiales o particu

lares; ni a dejar de reclamar o tomar medidas en contra del be

ligerante que a su vez ha dejado de cumplir sus obligaciones ha 

cia un país neutral." C359l 

Por su parte el tratadista mexicano Carlos Are· 

llano García expresa que: "La neutralidad internacional es la -

institución jurídica en virtud de la cual se determinan Jos de· 

rechos y obligaciones de los países que se abstienen de parti-

cipar en una guerra, sea internacional o interna". C
360) 

Por último, el tratadista Alfrcd Verdross consl 

dera, con respecto a la neutralidad que: "Es neutral un Estado 

que no participa en una guerra dada. Por consiguiente, y a difc 

rencia de lo que ocurre c~n los Estados neutralizados, sólo pu~ 
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de haber Estados neutrales durante una guerra, o durante una -

guerra civil, si la organización insurgente ha sido reconocida 

como beligerante." [l5l) 

"De no mediar tratados especiales -continúa el 

profesor Verdross -, no existe el deber de ser neutral, pues 

conforme al Derecho Internacional común todo Estado es libre -

de tomar parte en una guerra ![cita. Sin embargo, mientras los

Estados no entren en guerra, el Derecho Internacional común los 

obliga a observar una determinada conducta con respecto a los -

Estados beligerantes y a permitir cierta interventi6n por parte 

de estos. El conjunto de estas normas constituye el derecho de

la neutralidad. Por tanto, el Derecho Internacional común solo-

deja a un tercer Estado la opci6n de entrar en gt1crra o mantc-

nersc neutral ,Pero C'n el segundo supuesto, queda vinculado por-

las normas del derecho de neutralidad. El derecho internacional 

no conoce una situaci6n intermedia. 

El Estado que dcciJc permanecer neutral en una 

guerra suele promulgar una dcclaracl6n de neutralidad. No cxi! 

te, sin embargo, un deber jurídico-internacional que Je obll--

gue a hacer tal declaración. 

El derecho de la neutralidad no forma parte -
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del derecho de la guerra, ya que regula relaciones entre los beli

gerantes y aquellos Estados que no participan en la contienda. --

Más como la guerra implica tan profundo impacto en la viJa de la-

comunidad internacional, aun los Estados que no toman parte én la 

lucha han de aceptar amplias restricciones, que se alejan del ca-

mercio pacífico nornial, De esta suerte , el derecho de la neutrall 

dad aparece como un sector jurídico especial." (362) 

Nosotros consideramos que eJ derbcho de lo neutra-

lidad si forma parte del derecho de la guerra, en virtud de que,-

en caso de guerra nuclca~, los Estados neutrales se verían afcct~ 

dos por los efectos de la explosi6n de mislles atómicos, descoca-

denando los supuestos de las leyos de guerra. 

¿Cu5ndo comienza y cufin<lo tcrn1ina la neutralidad? 

Conforme al artículo Za. del III Con\"enio de La 

haya de 1907 sobre la ruptura de hostilidades, los Estados que en 

tran en guerra cst611 obli~ados a 11otificar u las terceras potc11--

cias el estado de guerra. Con esta notificuci6n adquieren efecti-

vida<l, pa1·a los Estados que no r~rticipar1 en JJ lt1cl1J, las reglas 

de la ncutrolidad. lle no prod,,cirsc la notifica~i6n, los deberes-

<le la 110utraliJad no comi~nz~n J1asta el rno~icr1t0 misno en que se-

tiene Jn "ccrtcLa indudable" <ll' que los terceros Estados tienen -
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conocimiento efectivo del estado de guerra. Mas como en el caso 

de un conflicto armado sin declaraci6n de guerra puede resultar 

a menudo dudoso si se está ante una represalia militar de paz o 

una guerra, los beligerantes únicamente podrán reclamar el cum-

plimiento del derecho de la neutralidad cuando hayan dado a cono 

cer claramente que se trata efectivamente de una situaci6n de -

guerra. 

La neutralidad termina: 

1.- Con el fin de la guerra. 

2.- Con la entrada en guerra de un Estado hasta· 

entonces neutral. 

3.- Por el hecho de que un Estado neutral que no 

quiere o no cstfi en condiciones de defender-

su neutralidad se convierta en teatro de ho~ 

tilidades, Por el contrario, tina simple vio-

lación de la neutralidad no pone fin a la -

misma. <353l 

Deberes de los Estados Neutrales y Deberes de -

los Estados Beligerantes. 

A) Deberes de los hcligerantes con relaci6n a los 

Neutrales. 
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_Los beligerantes tienen el deber de respetar 

el territorio de los Estados neutrales. Por

tanto, no podrán convertirlo en teatro de -

operaciones b~licas, ni utilizarlo para lle

var tropas o instrumentos de guerra, ni ser

virse de ~l como base de comunicaciones. 

_Los beligerantes tienen el deber de respe-

tar las aguas pertenecientes a Estados neu

trales y, en consecuencia, no podrfin reali•

zar en aguas territoriales actos de hostili

dad de cualquier Indole, ni podrán utili-

zar puertos o aguas neutrales como base para 

acciones de guerra, o establecer en los puer 

tos estaciones de radiotelegrafías u otra -

clase de instalaciones para mantener comuni 

cación con las fuerzas armadas. 

_La regla de abstenci6n territorial se ha he

cho extensiva al espacio aéreo. Los Estados-. 

beligerantes tienen el deber de respetar el -

espacio aéreo de los países neutrales. 
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_Si uno de los beligerantes ha ocupado terri

torio neutral, cesa la obligaci6n del otro b~ 

ligerante de abstenerse de realizar actos de

hostilidad en ese territorio. 

_En el supuesto de que uno de los beligerantes 

tenga ciertos derechos respecto de una por--

ci6n de territorio neutral dicha porcl6n te-

rritorial puede ser atocada por el otro beli 

gcrantc. 

B) Deberes de los neutrales con respecto n los 

Beligerantes. 

Los neutrales deben abstenerse de proporcio

nar apoyo militar a los beligerantes. Por ta~ 

to, no darán tropas, material de guerra o -

dinero. 

Los neutrales no deben conceder créditos a -

beligerantes, con la excepción de ayuda para

la adquisición de víveres y materias primas 

que se utilicen para fines no b~licos. 
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_El deber de abstenci6n de los neutrales no · 

impide que éstos ofrezcan sus buenos oficios 

ni mediaci6n. 

_Los neutrales tienen el deber de impedir · 

en su espacio geográfíco toda acci6n de gu! 

rra de los beligerantes. Este no s6lo es un 

deber de abstenci6n, sino una obligaci6n de 

hacer. 

·Los neutrales no deben consentir el establ! 

ciaiento de bases en su:territorio, ni el 

enganchamiento de soldados, ni el paso de · 

tropas de los beligerantes. 

_Los Estados neutrales no tienen el deber de 

prohibir la exportaci6n por sus particulares 

de material bélico, en areas del comercio • 

privado. 

_Los Estados neutrales no están obligados •· 

a restringir la libertad de prensa, por lo· 

que pueden desarrollarse las corrientes de· 

opini6n adversas a alguno de los beligeran· 

tes. 
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_Los Estados neutrales no deber5n permitir -

la apertura de oficinas privadas de alista-· 

miento, ni la formación de cuerpos de comb!!_ 

tientes que pudieran en el futuro en la gu~ 

rra. 

_En general , los Estados neutrales deben -

mostrar su imparcialidad y dar un tratamie! 

to de igualdad a ambos beligerantes. C364 l 

7.- LA_ GUERRA SEGUN EL CRITERIO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES Y DE 
LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. 

A) 1.A GUERRA Y LA SOCIEDAD DE NACIONES. 

En Vcrsalles, el 28 de junio de 1919, se firm6 -

el Pacto de la Sociedad de Naciones. (365) 

La Sociedad de Naciones tiende al cstablccimien-

to de una sociedad internacional organizada. Sin embargo, es ne-

ces ario señalar que no prohibe el recurso a 1 a guerra. Se 1 imita 

a fijar su procedimiento(366) Por lo tanto, En el pacto de la --
Sociedad de !'>aciones se limita el recurso a Ja guerra. (3b7} 
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El artículo 12 no prohíbe la guerra a los Miembros 

de la Sociedad, simplemente establece un plazo de tres meses de! 

pués de la intervenci6n de un procedimiento pac!fico y prohíbe -

recurrir a ella ~ntes de que este plazo, haya expirado: (368) 

Ardculo 12. 

"Los Miembros de la Liga acuerdan que en caso 

de surgir entre ellos alguna diferencia que

pudiera dar lugar a una ruptura , someterAn

la cuesti6n a un arbiraje o a una invest~ga

ci6n por parte del Consejo, y se conforman -

en no recurrir en caso alguno a la guerra 

hasta tres meses despu~s de pronuciar los 

&rbitros su laudo o de haber informado al Co!!_ 

sejo." (369) 

En el articulo 10 del Pacto se salvaguarda a los 

Estados de los ataques armados para afectar su territorio. Esto

equivale a una poscripci6n de la guerra de conquista y se esta

blecen los primeros intentos de la acci6n colectiva para contra 

restar la agresi6n: 

Artículo 10. 
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"Los Miembros de la Liga se comprometen a res-

petar y conservar contra toda agresi6n del ex 

terior la integridad territorial e independe~ 

cia poHtica existente de todos los Miembros de 

la Liga. En el caso de realizarse tal agre·-· 

si6n o en el caso de existir alguna amenaza o 

peligro de que tal agresi6n se realice, el 

Consejo se pronunciara sobre los medios er 

virtud de los cuales se cumplirá esta obliga

ci6n." C370l 

La Sociedad de Naciones se convierte en garante de 

la paz y se establecen a su cargo facultades par• intervenir en 

caso de gucrrn o amenaza de guerra, segGn lo establecido e1i ~1-

texto del articulo 11: 

Artículo 11. 

"Toda guerra o amenaza de guerra, afecte n no 1 -

inmediatamente a alguno de los Miembro> dt" la · 

Liga, es declarada de la incumbencia de la Li· 

ga entera, y la Liga adoptará toda acci6n que

se juzgue prudente y eficaz para salvaguardar

la paz de las naciones. En el caso de ofrecer· 

se esta emergencia, el Secretario General, a · 
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requerimiento de cualquier Miembro de la -

Liga, convocará una sesión del Consejo."C37ll 

Otra limitación a los firmantes del Pacto para iI 

se a la guerra se contiene en el párrafo sexto del artfculo lS 

del Pacto: 

"Cuando un informe del Consejo haya sido - -

acordado por unanimidad por los Miembros -

del mismo no Representantes de una o más -

de las partes contendientes, los Miembros

de la Liga acuerdan no ir a la guerra con

tra ninguna de las partes contendientes -

que acepte las conclusiones del informe:•C372l 

Si el Pacto no prohfbe formalmente la guerra, por 

lo menos contempla los procedimientos pacfficos. Estos Gltimos

son el recurso al arbitraje o a la justicia internacional, si -

el conflicto de que se trate puede arreglarse por esas vfas; d~ 

jando asf a un lado el recurso al Consejo de la Sociedad, que -

funciona como órgano politice. 

Los artfculos 12, 13 y 15 prevén compromisos de -

no recurso a la guerra en tanto no se hayan utilizado procedi---

mientes pacíficos.El artículo 16 del Pacto establece las san---
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ciones contra aquel miembro de la Sociedad que recurra a la gue

rra en violaci6n de los compromisos contenidos en los artículos-

12, 13, y 15. 

Las sanciones pueden ser de carácter militar, ceo-
~~ 

nómico y financiero, e incluyen Ja exclusión de la Sociedad:' 

Articulo 16. 

"Si algdn Miembro de la Liga recurriese a la 

guerra, contra los convenios a que se rcfí~ 

rcn los artículos 12, 13 o 15, se Je consi-

derarl ipso facto autor de un acto de guc-

rra dirigido contra todos los otros Nicm---

bros de la Liga, los cuales, en consccuc11--

cia, suspenderán inmediatamente todas las -

relaciones con1erci¡1lcs o fin;1ncicras co11 ~1 

y prohibir~n tuda intcrc;1mtiio cr1tre SU5 na-

cionales y los r111cio11i1lcs clcl Estado trans-

grcsor del pacto, impidiendo udcmds to<l3 r~ 

laci6n financiera, comercial o personal en-

tre los nacionales del Estado transgresor -

del pacto y los de cualquier otro Estado -

sea o no Miembro de la Liga. 

En tal caso, el Consejo deberá indicar a los 
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diversos Gobiernos interesados, qué fuerzas

efectivas militares navales o aéreas deberán 

aportar por separado los Miembros de la Liga 

para formar las fuerzas armadas que protege

r4n los pactos de la Liga. 

Los Miembros de la Liga acuerdan además que

se aruc!arán autuamente en cuanto a las medi-

das financieras y econ6micas que se adopten

en el caso a que se refiere este artrculo, -

con objeto de reducir las pérdidas e inconv~ 

nientes resultantes de las medidas arriba 

mencionadas, y que se apoyarán mutuamente p~ 

ra resistir a cualesquiera medidas especia-

les adoptadas por el Es ta do transgresor del -

pacto contra alguno de ellos, y que tomar4n

las disposiciones necesarias para dar paso a 

trav~s de su territorio a la fuerza de cual

quiera de los Miembros de la Liga que coope

ren a la protccci6n de los pactos de la Liga. 

Todo Miembro de la Liga que haya violado al

guno de los pactos de la Liga puede ser de

clarado fuera de la Liga por una votaci6n --
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del Consejo con el concurso de los Represen

tantes de todos los restantes Miembros de la

Liga representados por e 1 mismo." C374l 

Por lo anterior, podemos deducir que la Sociedad 

limit6 el r.ecurso a la guerra y la prohíbe en los 

casos previstos en el Artículo 10, anteriormente anotado. 

SegGn el tratadista Modesto Seara V§zqucz, en -

su "Tratado General de la Organizaci6n lnternacional", el Pacto 

no prohibi6 eficazmente la guerra pues "la timidez mostrada por 

los redactores del Pacto,en cuanto se refiere a la prohibici6n -

de la guerra, obligaría despufis a la bGsqucda de acuerdos com-

plementarios con el fin de llevar mis lejos tal prohibición 

que culminaron en el Pacto Briand-Kcllogg." 

¿C6mo surge el Pncto Br inntl- Kello&.{! 

Del cambio de notas ci1trc el minist1·0 frnnc6s·-

de Asuntos Exteriores, llriand, )' el Secretario de Est:ido norte

americano, Kellogg. Dicho Tratado fue firmado en París el 27 de 

agosto de 1923. r37 Gl 

En el artículo I del Pacto Driand-Kcllogg o Pac 

to de París, se establece lo siguiente: 
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" Las Altas Partes Contratantes declaran 

solemnemente, en nombre de sus pueblos 

respectivos, que condenan el recurso a 

la guerra para el arreglo de conflic-

tos internacionales, y renuncian a --

ella como instrumento de pol1tica na-

cional en sus relaciones autuas." {377> 

El Pacto no prohibe toda guerra, sino solo la gu! 

rra "como instrumento de polltica nacional". C37 s) 

En el articulo 2 se obligan (las Altas Partes Co~ 

tratantes) a resolver sus conflictos, cualquiera que fuese su -

origen o naturaleza, por medios pacHicos. C379> 

tos: 

El Pacto Briand-Kellogg tiene los siguientes meri--

lo. Prohibe de modo más completo el recurso 

a la guerra, y; 

Zo. Se acercó al ideal de universalidad más 

que la misma Sociedad de Naciones, me-

diante la participación de paises como

Alemania, Japón y Estados Unidos. 
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Sin embargo, el Pacto no prevé ninguna organiza--

ci6n permanente para asegurar su ejecuci6n, y olvidó sefialar los 

procedimientos así como las sanciones y su fijaci6n, en caso de

incumplimiento. C3BD) 

Sobre el Pacto, nos comenta el tratadista K.J. --

Shubiszewski ,en "~!anual de Derecho Internacional PGb!ico", edita

do por Max Sorensen, lo siguiente: "La proscripción de la guerra, 

realizada por el Pacto Briand-Kellogg, había sido precedida y 

preparada por las prohibiciones menos generales contenidas en 

el Pacto de la Liga de Naciones ..... " 

" ... El Pacto Briand -Kellogg, Tratado de París o 

Tratado General para Ja Renuncia de la Guerra .... proh1bfo todas 

las glJcrr·Hs de agrcsl6n y cst;1 prol1illici6n general era s1J :1de--

lantfJ más importante en comparación con el Paclo de la l.iga. --

Mantt'llÍ.1 el derecho dP ir a 1:i guerra en defensa propja, o con-

tr.1 quien violara e] Tr:~t:1<lo. No restringía Ja compctcnt.ia dt.• -

la Liga de las ~~iciones ... par;'J h31..·~r cunplir l.1s Jispos1ciones

por In fuerza de !ns arr,;10 ." (3Ul) 

b) LA GUERRA Y L\ Ol:C,\NIZACIO:; DE L\S NACIONES UNIDAS. 

Ln Carta de la Organización de Naciones Unidas· 

se firm6 en la ciudad de San Francisco, California (Estados Uni 



- 378 -

dos de Norteamérica), como resultado de una serie de negociaci~ 

nes que se habían iniciado desde 1941 y que culminaron ~n la Con 

ferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, 

del 25 de abril al 26 de junio de 1945, con la firma de la Carta. 

por 51 Estados. El documento entr6 en vigor el 24 de octubre -

de 1 mismo afio. (382) 

La Carta de las Naciones Unidas tiene como motivo 

deterainante la tendencia a la eliminaci~n de la guerra. Esto -

se confiraa con el preámbulo de la Carta: 

"Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas 

resueltos a preservar a las generaciones V! 

nideras del flagelo de la guerra, que dos -

veces durante nuestra vida han infligido a

la humanidad sufrimientos indecibles, 

Y con tales finalidades 

a practicar la tolerancia y a convivir en paz 

como buenos vecinos, 

a unir nuestras fuerzas para el mantenimien 

to de la paz y la seguridad Internacionales, 

a asegurar , mediante la aceptación de prin 

cipios y la nñopci6n Je métodos, que no -
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se usar.á la fuerza armada sino en servi--

cio del in tefes comnn, y , •• , , , , " (383) 

Entre los pr6positos señalados a las Naciones Unidas, 

en el artículo 1, destaca el relativo a la conservaci6n de la ---

paz: 

Artículo J. 

"Los Pr6positos de las Naciones Unidas son: 

J.- Mantener la paz y Ja seguridad interna-

nacionales, y con tal fin: tomar medi • -

das colectivas eficaces para prevenir y 

eliminar amenazas a Ja paz, y para su-

primir actos de agresi6n u otros que--

brantamientos de la paz; y lograr por--

medios pacificas, y de conformidad con-

los principios de Ja justicia y del de-

rccho internaiconals el aj11ste o nrrc--

glo de controversias o situaciones in--

ternacionales susceptibles de conducir

ª quebrantamientos de la paz; .. , ... "C384l 

!.a Carta de las Naciones Unidas prohfbe el recur 

so a la fuerza y la amenaza de la fuerza en su artículo 2 , Pri~ 

cipio 4: 
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Artículo 

"Para la realizaci6n de los Prop6sitos consi¡ 

nados en el Artrculo 1, la Organizaci6n y •• 

sus Miembros proceder4n de acuerdo con los • 

siguientes Principios: 

4.- Los Miembros de la Organizaci6n, en sus 

relaciones internacionales, se absten·· 

drln de recurrir a la amenaza o al uso· 

de la fuerza contra la integridad terr! 

torial o la independnecia politica de · 

cualquier Estado, o en cualquier otra • 

foraa incoapatible con los Prop6sitos -

de las Naciones Unidas, •••••• " t385) 

Sobre el particular, K.J. Shubiszewski nos co·· 

111enta: "Lo sorprendente de esta reglamentaci!ín es la referencia· 

a la 'amenaza o al uso de la fuerz~ en lugar de la 'guerr~ o· 

'recurso a la guerra'. Con esto, la Carta evit6 dificultades té~ 

nicas que surgieron en los documentos anteriores, en relaci6n ·· 

con el significado del término 'guerra'. 

La Carta también comprende, sin duda alguna, el · 

uso de la fuerza armada que no llega a ser guerra. 
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Puede decirse que el articulo 2 (4) es ahora una 

norma universalmente obligatoria, no s6lo con respecto a los -

Hiemb-roJ de la organización. El principio contenido en este ar

ticulo se ha convertido en una norma consuetudinaria del Dere--

cho Internacional. 

Numerosas declaraciones de los Estados, las in-

terpretaciones que ofrecen cuando surgen problemas sobre el uso 

de la fuerza, constituyen un testimonio de la aceptación del 

criterio de que el artículo 2 (4) que además de formar parte 

del derecho de las Naciones Unidas, son un principio del Dere--

cho que rige las relaciones en todos los. Estados ... " (386) 

Sobre el artículo 2, principio 4, el tratadista 

Modesto Se~ra Vázquez, hace las siguientes observaciones: 

"A) Amplitud. 

a) Extensión de la Prohibici6n. 

Se prohíbe el uso de la fuerza y, además, la --

amenaza de la fuerza, con lo que se sientan las bases tc6ricas-

para imponer el estado de Derecho en las relaciones intcrnacio-

nales; m~s afin, si se recuerda la obligaci6n ... que tienen los Es 

tados a someter a métodos pacíficos los conflictos de que son Pª! 
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te , destierra de rarz toda causa de fricción que pudiera lle

gar a poner en peligro la paz mundial. 

b) A quien obliga. 

Se habla aqu! de Miembros de la Organización,

pero la prohibición se extiende incluso a los No Miembros, en

e 1 pfrrafo 6: 

La Organización harA que los Estados que no 

son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo 

con estos Principios en la medida que sea necesaria para mant~ 

ner la paz y la seguridad internacional •••••• 

c) A quien protege. 

Se prohíbe el uso o aaenaza de la fuerza con-

tra la integridad territorial o la independencia politica de -

cualquier Estado, extendiendo la garantia de la prohibición in 

cluso a los que No son Miembros, y dando as! mis valor a la pr!?_ 

hibici6n del uso de la fuerza por los No Miembros. 

B) Límites de la Prohibición. 

El recurso a la rucr:a ( o amenaza de la fuerza) 

queda prohibido en los siguientes casos: 
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a) Contra la integridad territorial; 

b) Contra la independencia política; 

e) En cualquier forma incompatible con los Propi 

sitos de la Carta de las Naciones Unidas. Según muestran las --

otras disposiciones de la Carta, el único caso en que el recurso 

individual a la fuerza está permitido es el de la le¡;ítimu defe!! 

sa, individual o colectiva. 

Las acciones colectivas, 1 a otra forma de re cu¿: 

so a la fuerza autorizado, aparecen configuradas como una san-

ci6n coercitiva a la violaci6n del Derecho, y no puede asimilar 

se en forma alguna, desde un punto de vista jurídico, a la gue· 

rra." (387) 

Claude Albert Colliard, en su obra 'lnstitucio· 

nes de Relaciones Internacionales", expresa que en principio - -

" .... la Organi zaci6n de las Naciones Unidas prohibe la guerra · 

entre sus Estados Miembros .... " (3Be) 

El uso de la fuerza en la Carta de Naciones Unl 

das está permitida en algunos casos,y en otros, está prohibida. 

Veamos ambos supuestos: c3s9J 

-remitida. 

1.- Acciones coercitivas internacionales (Artí· 

culo 42) 
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Art!culo 42, 

"Si el C,onsejo de Seguridad estimare que -

las medidas de que trata el Artículo 41 

pueden ser inadecuadas o han demostrado 

serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas 

aéreas,navales o terrestres, la acci6n --

que sea necesaria para mantener o restabl! 

cer la paz y la seguridad internacionales. 

Tal acci6n podrfi comprender demostracio--

nes,bloqueos y otras operaciones ejecuta--

das por fuerzas aéreas, navales o terres--
(390) 

tres de Miembros de las Naciones Unidas." 

2. - Legitima Defensa (Individual o Colectiva) (Art.f 

Artículo 51. 

" Ninguna disposici6n de esta Carta menosc! 

bar5 el derecho inmanente de legitima defe~ 

sa, individual o colectiva, en caso de ata-

que armado contra un Miembro de las Nacio-

nes Unidas, hasta tanto que el Consejo de -

Seguridad haya tomado las medidas necesa--

rias para mantener la paz y la seguridad in 
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ternacionales . Las medidas tomadas por

los Miembros en ejercicio del c!c•rcchu de !_e,: 

gÍtima defensa scr5n comunica<l~1s inmedi! 

tamente al Consejo de Seguridad y no 

afcctarfin en manera alguna Ja autoridad-

y responsabilidad del Consejo conforme a 

la presente Carta para ejercer en cual- -

quier momento la acción qt1c PStimc nccc-

saria con el fin de mantener o rcstablc-

cer la paz y la seguridad internaciona-

les." C3g¡) 

3.- Contra Estados ex-enemigos. (Artículo 107) 

Artículo 107. 

"Ninguna de las disposiciones de esta 

Carta invalidará o impedirl cualquier 

ncci6n ejercida o autorizada come rcsul-

tado de la segunda Guerra Mundial con --

respecto a un Estado enemigo de cual----

quiera de los signatarios de esta Carta-

durante Ja citada guerra, por los gobic.!:_ 

nos responsables <le dicha acción." C
392

l 

1.- Obligación positiva. Soluci6n pacifica <le -

controversins. (Artículo 2, Principio 3) 
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"Articulo 2. 

"Para la real izaci6n de los Prop6s i tos 

consignados en el Articulo 1, la Orga

nizaci6n y sus Miembros procederfin de· 

acuerdo con los siguientes Principios: 

3.- Los Miembros de la Organizaci6n 

arreglarán sus controversias in 

ternacionales por medios pac H!_ 

cos de tal manera que no se Pº!! 

gan en peligro ni la paz y la -

seguridad internacionales ni la 

justicia; ....... " C393
l 

z.- Obligaci6n negativa (Artículo Z, Princi--

4.- Los Miembros de la Organizaci6n, 

en sus relaciones intcrnaciona-

les, se abstendrfin de recurrir-

a la amenaza o al uso de la --

fuerza contra la integridad te-

rritorial o la independencia p~ 

lítica de cualquier Estado, o -

en cualquier otra forma incomp! 

tibie con los Prop6sitos de las 

Naciones Unidas; ...... " <
394) 
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La acci6n bélica de algan Estado da lugar a la ac--

tuación coercitiva de las Naciones Unidas y produce adicionalmen 

te suspensión o expulsión de ese Estado si es que se tiene el --

car5cter de Miembro de las Naciones Unidas, tal y como lo dispo--

nen los artículos 5 y 6 de la Carta: 

Artículo S. 

"Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya-

sido objeto de acci6n ¡>rcvcntiva o coercitiva 

por parte del Consejo de Seguridad podr5 ser-

suspendido por la Asamblea General, a recome~ 

dación del Consejo de Scgurid:id, del ejcrci-

cio de los derechos y privilegios inherentes

ª su calidad de Miembro. El ejercicio de ta-

les derechos y privilegios podrá ser restituí 

do por el Consejo de Seguridad" 

Artículo 6. 

"Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya-

violado repetidamente los Principios conteni

dos en esta Carta podr5 ser expulsado de la -

Organización por la Asamblea General a reco--

mcndaci6n del Consejo de Seguridad." (395) 
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Sobre el papel que desempeña Ja Organízaci6n 

de las Naciones Unidas, en relación con la guerra y el -

mantenimiento de la paz, los veremos con mayor deteni--

miento en el punto IS de este capítulo. 

8.- PRINCIPIOS GENERALES DE LA GUERRA 

Para el tratadista Carlos Arellano Garcra, -

los Principios Generales de la Guerra son los siguientes: 

"lo. Si la guerra suspende o concluye normas 

jurídicas derivadas de relaciones pacíficas entre los -

Estados beligerantes, a cambio de ello, no desaparece el 

Derecho Internacional ya que, al actualizarse el supue! 

to de la guerra, se inicia la vigencia de las normas que 

rigen el Derecho Internacional de la guerra. 

Las actividades b~licas producirán violacio· 

nes a las reglas de la guerra internacional pero no se • 

desconocerá la validez de gran n6mcro de normas jurídi· 

cas de corte humanitario. 

Zo. La guerra de conquista, para el rngran

decímicnto material o tcrriotiral, ha quedado proscrita. 
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3o. Las únicas guerras permitidas, en la actuali--

das son: 

a) La guerra como ac e i ón colectiva dentro <le 

los márgenes previstos por la Carta de 

las Naciones Unidas; 

b) La gucr ra como legítima defensa. 

4o.· Las normas jurídicas. resultantes de los es·~ 

fucrzos de la segunda mitad del Siglo XIX, han humanizado la gu~ 

rra. El ser humano queda tutelado frente a las graves calami<la--

des de la guerra. 

So.- El desarrollo tecnológico en materia hfilicn, 

atemoriza a la humanidad e indica la urgencia <le tomar medidas -

más eficaces hacia el desarme. 

No basta la prohibici6n de la guerra, se requieren 

medidas positivas en materia de <lesarmc.'' 

9, - 1'ED 1 OS BEL l COS PROH IBI OOS 

AJ ARl-L\S PRCfüBllJAS 

(3%) 

Según el nrtfculo 22 <lel Reglamento de Guerra Te-

rrestre (18 de octubre de 1907), los beligerantes no tienen un <le 
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recho ilimitado en cuanto a la elecci6n de medios para dañar

al enemigo. Queda expecialmente prohibido emplear: 

l.· Proyectiles con peso menor de 400 gramos 

que sean explosivos o estEn cargados con 

materias fulminantes o inflamantes (De·· 

claraci6n de San Petesburgo de 1868). 

Z.· Proyectiles que pueden dilatarse o aplas-

tarse fácilmente en el cuerpo humano, t~ 

les como las balas con cubierta dura que 

no envudlve completamente el nOcleo o · 

que están provistas de incisiones (balas 

dum-dum). 

3.- Armas, proyectiles o materias que puedan 

causar sufrimientos innecesarios (art.·· 

Z3-e) Reglamento de Guerra Terrestre). 

4. · Veneno o armas envenenadas (art. Z3-a) · 

Reglamento de Guerra Terrestre.) 

B) PROTECCION A LAS PERSONAS. 

Queda prohibido, además: 

lo. Matar o herir al enemigo que,habicndo 

depuesto las armas o estando indefe~ 

so, se ha rendido a discreci6n (art.· 

23-c) Reglamento de Guerra Terrestre). 
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Zo. Declarar que no se dará cuartel (no se harán 

prisioneros) (art. 23-d) Reglamento de Gue-

rra Terrestre. l 

3o. Matar o herir a traici6n (art.23-b) Reglame~ 

to de Guerra Terrestre). 

4o. Obligar a los nacionales de la parte contra•.· 

ria a tomar parte en operaciones de guerra · 

contra su país, aun cuando se hubieren alis

tado antes de comenzar la guerra, cowo por-· 

ejemplo, en el caso de los legionarios ex-·· 

tranjeros (art. 23, párrafo último, Reglame~ 

to de Guerra Terrestre). 

c) PllOTECC ION DE B 1 ENES. 

Queda prohibid o, a demás: 

lo. Atacar o bombardear ciudades, aldeas, luga·

res habitados o edificios no defendidos (Art. 

25 Reglamento de Guerra Terrestre). Hay que· 

advertir a este respecto que no se trata ·-· 

aqu[ de plazas no fortificadas, sino mcramc~ 

te de plazas no defendidas, o sea que no 

ofrecen 1'0sistcncia ni están ocupadas por 
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tropas enemiga,, 

Za.Con ocasión del bombardeo, de suyo legíti

mo , de plazas defendi<las, se adoptarán t~ 

das las precauciones necesarias para li--

brar, en cuanto sea posible, Jos edificios 

destinados al culto, al arte, a la ciencia 

y a la beneficiencia, así como los monume~ 

tos históricos, hospitales y Jugares de ·

tratamiento de enfermos y heridos, siempre 

que al mismo tiempo no se utilicen para fi 

nes militares (art. Z7 Reglamento de Gue-

rra Terrestre). 

3o.Los beligerantes respetarán las formacio-

nes sanitarias móviles y las instalacio•

nes fijas del servicio de sanidad, asf co

mo los transportes de heridos y enfermos 

y los aviones sanitarios, con tal de que 

no sirvan a fi11es <lcl enemigo. 

fo.Queda prohibi<lu el saq11co de ci udadcs o lo 

calidades del enemigo (ort. 28 Reglamc11·

to de Guerra 1·cr1·estrc) 

So.l'ampoco es licito dest1·t1ir o a¡1odcrarsr de

la prupicdn<l cnrmi~a fuera de los casos c11-
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que lo exijan imperiosamente las necesid! 

des de la guerra (art. 23-g Reglamento de 

Guerra Terrestre). Todas las destruccio-

ncs que sobrepasen este fin son, pues, - -

antijurídicas. 

D) ARDIDES DE GUERRA Y PEHFIUIA. 

Seglín el artículo 24 del Reglamento de Guerra Te

rrestre, se considcrarfin licitas ''las estratagemas de guerra y

el empleo de los medios necesarios para procurarse informes del 

terrcno. 11 

Por el contrario, se prohíber, los ardides p6rfidos 

(alevosía). Se consideran como medios alevosos todos aquellos 

engafios que violen el honor militar. Tal violación se da, ante 

todo, en el uso indebido de Ja ban,!cra de parlamentario, de !a

bandera nacional, las insignias militares y los uniformes del -

enemigo, as[ como de los distintivos de la Convención de Gine-

bra (art. 23-f) del Keglamento de tiuerra Terrestre). lis uso in· 

debido de la bandera de parlamentario, por ejemplo, el que sc

realiza para penetrar en las lineas enemigas. Es tambi6n lndi! 

cutible que el uso de la bandeTa o del uniforme del enemigo -

durante la batalla constituye una perfidiJ.Por el contrario, -
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se discute si cabe utilizar estos signos distintivos para aproxi

marse al enemigo o alejarse de él. C
394J 

Por lo anterior, podemos afirmar que se trata de -

humanizar a la guerra. 

Podemos resumir los medios bélicos prohibidos en -

tres principios fundamentales: 

1) Las acciones militares solamente deben diri-

girse directamente contra los combatientes -

y objetivos militares. 

2) Están prohibidos todos los medios de lucha -

que causen sufrimientos o daftos superfluos, 

es decir, que no sean necesarios paro la de-

rrota del enemigo. 

3) Están prohibidos los medios de lucha pérfi--

dos, o sea, que atenten al honor militar. 

10.- EL ESTADO DE PREGUERRA 

Sobre el particular, el internacionalista mexicano 

Vfctor Carlos Garc[a Moreno, nos comenta lo siguiente: 

"Lo que verdaderamente caractcriz.a al estado de · · 
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preguerra es que se trata de una situaci6n originada por cual-

quier causa o por varias causas concurrentes (que puede ser --

simplemente un conflicto individual que ha ido complicándose -

paulatinamente) y que introduce un elemento de anormalidad en-

las relaciones internacionales, haciendo prever un posterior -

desenlace hacia la guerra y prefijando ya los campos del futu 

ro conflicto. 

Desde la Segunda Guerra Mundial la humanidad se-

encuentra en un permanente estado de preguerra, en virtud de -

los bloqueos que se han formado y de la confrontación Este-Oc! 

te, por un lado, y Norte-Sur, por el otro. Es por ello que sc

ha creado una serie de organismos internacionales que tienen -

como fin el prc1'cnir y evitar !aguerra declarada. Otra de las

formas para tratar de evitar el conflicto armado es el gradual 

proceso de desarme. Finalmente, como metodo para evitar o im--

pedir la guerra, los especialistas en la materia mencionan, en 

tre otros, los siguientes: 

a) La prohibici6n de la guerra; 

b) El desarme, y 

c) La seguridad colectiva." C
39

s) 
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11.- CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LA GUERRA. 

En este punto, no pretendemos ser exhaustivos en -

la explicación de las consecuencias jur[<licas de la guerra, sim-

plcmcntc anotaremos, a nuestro juicio, las más importantes: 

1.- Entre las consecuencias jurídicas de la Prime-

ra Guerra Mundial, sobresale la Sociedad de Naciones. Esta crea-

ci6n del presidente csta<luunidcnsc Wilson,incorpor:1d:1 en el Tra-

tado de Versal les, nació mutilada cuando el Senado cstadouniden-

se, saboteando la política del presidente, 110 ~t1is11 permitir 

que los Estados Unidos p:irtícipar~1 en cstC' organismo. f 3~l9) 

2.- Otras consecuencias jt1ridicns dr 1¡1 J>rimcra --

Guerra Mundial cst6n relacionadas con el movimiento gcricral J1a--

cia la izquierda, que provocó esta guerra (legislación social

y cxtcnsi6n del sufragio hacia grupos proletariosJ _ (~OO) 

3.- La escasc: d1n·ante la gue,,•1 r.1, :: 111 necesidad --

de ur1a r5pida rcconstrucci611 de cici·tas zonas Je 1:urnp;1 1J\1rar1tc--

la posguerra, acostumbraron ol pQblico a un ~roda de intervcnci6n 

del Estado, en la vida económica. (40l) 

~.- Entre las dos guerras mundiales, se presentó -

una calamidad ccon6mica, Ja Gran Depresión, que comcnz6 en 1929 -
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y que dur6, en la mayor[a de los paises occidentales, unos 5 o 6 

afios. Las consecuencias jurfdicas de esta Oeprcsi6n reforzaron -

las ya sefialadas en relaci6n con la Primera Guerra Mundial, o --

sea: 

a) el incremento de la legislación social; y 

b) el aumento del intervencionismo económico· 

Además, en algunos países produjo regímenes "fas-• 

cistas", o dio pcrfi les más claros a tales regímenes, ya existen 

tes.(402) 

5.- Efectos jurídicos de Ja Segunda Guerra: Surgi-

miento de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, que sustituy6-

a la Sociedad de Naciones. C403J 

6.- El estallido de la guerra interrumpe todas las 

relaciones pacificas entre los hcligcr:tntcs,(lOr lo que las nor--

mas del Derecho Internacional de Ja paz dejan de aplicarse entre 

ellos mientras dure la guerra, quedando sustituidas única y ex- -

clusivamente por las del ncrccho ck Ja guerra. Este no se 1 imi- -

ta, pues, a regular las hostili<la<lc5, sinu c1t1c al>arca todas las-

relaciones entre las comunidades estatales empefiadas en la gue--

rra y las de sus respectivos súbditos. 
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La guerra suspende, pues, los tratados bilatera

les existentes entre los beligerantes y que regulan su• rela--

ciones pacfficas,mientras se aplican en la guerra aqu~llos con-

venias que regulan hechos y situaciones de la misma o se concer-

taran durante la guerra (Tratados de Guerra), 

Por el contrario, siguen en principio vigentes -

las normas constitucionales de la comunidad internacional acerca 

de los sujetos y las fuentes del Derecho Internacional, as{ como

todos los Tratados que tienen por objeto una regulación permanen

te, y los Tratados colectivos concertados antes de la guerra, si 

bien las prestaciones entre los beligerantes quedan suspendidas

mientras dure la guerra. 

Dada la nueva situación creada por la guerra, re

sultar5 necesario, por regla general, incluir en el Tratado de-

Pai disposiciones que indiquen si los Tratados colectivos ante-

riores a laguerra subsistirlí sin cambio alguno o con algún cam--

bio. (404) 

7,- El desarrollo de la guerra interrumpe las re--

laciones diplomlíticas y consulares entre las partes en guerra,-

un súbidto de ellas en territorio enemigo solo puede ser prote--

gido por la potencia protectora. Tambi~n la protección de ---
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edificios y archivos diplomiticos suelen confiarse a un tercer 

Estado. (40S) 

B.- Efectos de Ja guerra sobre los acuerdos inte! 

nacionales. 

El efecto de la guerra sobre los acuerdos intern~ 

cionales ha evolucionado hist6ricamente en virtud de la noci6n-

jurídica de la guerra y el contenido de Jos ocuenlos mismos. -

Concebida antes como el ejercicio de una competencia discrecio

nal, la guerra destru!ael orden jur[dico anterior; determinaba-

lo caducidad de todos los tratados; tal ha sido la idea vigente 

hasta el Primer conflicto mundial. tlsta iba a ser reemplazada -

por una regla contraria, en una sociedad que no reconoce ya di-

cha competencia de guerra, sino Onicamente el derecho de leglt! 

ma defensa. En la situaci6n actual de las relaciones intcrnaci~ 

nales se ha aceptado una situaci6n intermedia fundada en el --

carácter intrínseco de Jos acuerdos. 

Puede ser esquematizada de la forma siguiente: 

a) Las acciones coercitivas que no implican es-

tado de guerra (coacciones econ6micas, repr~ 

salias, sanciones impuestas por una Organiz~ 
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ci6n Internacional) tienen como Gnico efe~ 

to el de suspender los acuerdos cuyo cum

plimiento sea incompatible con tales 

acciones; pero tal efecto está limitado a 

la duraci6n de estos Gltimos. 

b) La totalidad de los acuerdos bilaterales 

concluidos entre los Estados en guerra e! 

t4n afectados de caducidad,tal soluci6n -

tradicional, pero que no corresponde ya a 

las necesidades actuales, está todavra -

consagrada por la jurisprudencia de casi

todos los pafses despu6s del Segundo con

flicto mundial. 

c) La guerra no produce efectos sobre las -

convenciones que creen situaciones objeti 

vas oponibles a terceros Estados, concre

tamente sobre aquéllas que definan los es 

tatutos territoriales y de fronteras, 

d) Las convenciones expresamente establecí-

das para ser aplicadas durante la guerra

se aplican sin dificultades de principio. 
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e) Las convenciones multilaterales contin(ian 

estando en vigor , pero su aplicación qu! 

da suspendida entre los beligerantes du-

rante la duración del conflicto. Tal f6r-

mula, por lo dem5s, no es m5s que aproxi

mada; algunas convenciones multilaterales 

pueden llegar a desaparecer si su objeto -

ha llegado a ser definitivamente incompa-

tible con tui estado de guerra, adem5s,las -

convenciones colectivas que afecten a los 

intereses comunes de la Comunidad Interna 

cional no deberán sufrir modificací6n al
(-106) 

gun por el hecho de la guerra. 

9.- Actualizaci6n de las normas jurídicas b6licas. 

Producido el supuesto de la iniciación de las host! 

lidades o de la declaraci6n formal de guerra, se actualiza la -

vigencia de los tratados internacionales relativos a la guerra, 

si los Estados beligerantes son partes en ellos. En caso nega--

tivo. las normas consuetudinarias que rigen el estado de guerra 

obligarán a los Estados combatientes. (-I07l 

10.- Actualmente no se considera que la guerra an~ 

le los tratados vigentes entre los beligerantes, sefialandose, --
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sin embargo, las siguientes orientaciones: 

a) La guerra anula los tratados políticos que no 

tengan por objeto crear una situación permane~ 

te como los Tratados de Límites. 

b) Sobre los tratados de comercio existen opini~ 

nes contradictorias, pero se considera que s~ 

lo deben quedar suspendidos, así como los de

extradición, propiedad literaria, es decir, 

los que versan sobre materias que no tienen 

conexi6n con la guerra. 

e) Los Tratados multinacionales de los que son 

parte beligerantes y no beligerantes, no se 

anulan por la declaración de guerra. Su ejcc~ 

ción queda suspendida entre los beligerantes. 

d) La solución del problema de los tratados, en

general, depende de la actitud que quieran -

guardar los beligprantes. l 40S) 

11.- DEBELLATlO (CONQUISTA TOTAL) 

Se da un Dcbellatio cuando la totalidad del territo 



- 403 -

rio de un Estado ha sido conquistado por las armas . En este C! 

so se admite de una manera cllsica que el Estado vencido dejaba 

de existir y que el Estado vencedor adquiría la soberanía sobre 

su territorio. C409l 

12. RESPONSABILIDAD Y SANCIONES. 

Sobre la Responsabilidad de la guerra, el trata--

dista Carlos Arel 1ano García nos comenta: 11 
••••• la rcsponsabi li_ 

dad en la guerra estl constituida por la situación juridica que 

emerge por desacat'1r.liento de los deberes a cargo de los sujetos

obligados. En la responsabilidad se hace frente a las consccue~ 

cias jurídicas que emergen del incumplimiento de las obligacio

nes jurídicas primarias." (4IO) 

Si se trata de personas físicas violadoras de de

beres estatuidos en las normas jurídicas que regulan la guerra, 

el Estado beligerante, conforme a sus normas juridicas internas, 

algunas de ellas castrenses, procede a la represión o castigo -

de las faltas cometidas. (4ll) 

Sobre el concepto de Responsabilidad Internacional• 

el tratadista Modesto Seara Vlzquez nos ilustra: "Es una Institu

ción por la cual, cuando se produce una violación del Derecho --
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internacional, El Estado que ha causado esta violación debe re-

parar el daño material (reparación) o moral (satisfacción) cau

sado a otro o a otros Estados. 

De esta dcfinici6n pueden sacarse los elementos

de la Responsabilidad internacional: 

1.- Violación del Derecho Internacional 

2.- Imputabilidad de tal violación a un Estado. 

3,- Existencia de un daño material o moral."C4IZ) 

Segan el Derecho Internacional coman, un sujeto -

de Derecho Internacional que infrige una norma jurldico-interna

cional, coman o particular, es responsable con respecto al suje-

to perjudicado. Este principio se reconoce de una manera general 

en la práctica internacional. Su negación implicarla la destruc

ción del Derecho Internacional, puesto que el no admitir respon-

sabilidad consiguiente a un agravio suprimirla el deber de los 

Estados de comportarse segdn el Derecho Internacional. (413) 

CLASES DE DA~OS: 

al Irresponsabilidad del Estado por daños que 

resultan del combate (por ejemplo: bombar-

deo). 
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b) Danos que resultan por las medidas toma--

das por las autoridades gubernamentales

sobrepasando _el margen de cargo soporta

ble sin indemnizaci6n (Ejecuci6n sumari~ 

pillaje, asesinato fuera de combate, des 

trucción sin necesidad militar, etc) 

En este caso hay responsabilidad del Es

tado. 

c) Daños que resulten de las medidas toma--

das por los insurrectos. 

Si los insurrrectos son vencidos, hay --

responsabilidad del Estado con dos exce2 

cioncs: 

1.- Falta de diligencia. 

2.- Amistad. 

Si los insl1rrectos son los vencedores. -

hay responsablli<lad del Estado (por eje!!! 

plo, la Guerra Civil Espaf1ola) 

El debilitamiento de la responsabilidad se logra 

mediante negociaciones diplomáticas o mediante acto unilateral 

o tratado que cstahkzca la irresponsahili<lad rccfproca.C4l 4l 
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La reparación es la consecuencia principal de la 

responsabilidad internacional del Estado. 

La responsabilidad internacional no tiene sino 

s61o excepcionalmente carácter penal. La reparaci6n no posee ca 

rácter punitivo sino compensatorio. 

ca: 

Modalidades de la Reparaci6n 

La obligaci6n de reparar se traduce en la prácti 

a) Por la restituci6n de las cosas a su est~ 

do anterior. 

b) Por satisfacciones de orden moral: discu! 

pas, excusas, saludo a la bandera en ca

so de ofensa o ultraje. 

c) Sanciones internas como medidas administr! 

tivas o disciplinarias tomadas contra fun

cionarios responsables. 

d) Pago de una indemnizaci6n pecuniaria. !Cor 

te Permanente de Arbitraje del 11 de no---

vicmbre de 1912, en asunto de la guerra --

turca hacia Rusia). ( 415) 
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Alcance de la reparación. 

El principio de la equivalencia de la reparación -

con el perjuicio es el aplicable. En este caso la vrctima dehc 

quedar restablecida en el mismo estado en que se encontraría si 

el acto perjudicial no hubiere ocurrido. La rcparaci6n debe adap

tarse lo más exactamente posible al perjuicio sufrido. (416) 

Consecuencias de la Reparación: 

1.- La reparación no debe ser inferior al pcr-

juicio. En este caso, si se trata de indcm 

nización patrimonial, debe comprender ei -

daño emergente y el lucro ccs;intc. Igual-

mente, debe repararse el daño moral. ¿C6-

mo puede repararse el daño moral? 

2.- La rcparaci6n no debe exceder al perjuicio. 

El acto ilicito no debe ser fuente de enr! 

quecimiento para la víctima 

La jurisprudencia internacional, no ha aceptado -

la indemnización por dafios indirectos que son accesorios al --

principal, debidos a causas extrafias y que recaen sobre persa-

na distinta de la que sufrió el dallo prin~ipal. l 4l
7
J 
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Responsabilidad Internacional Penal. 

Los Delitos lnternacional~s. 

Veamos qu6 delitos pueden tipificarse como in

ternacionales. El tratadista soviltico lgor Karpets, en su -

obra"Delitos de carácter internacional", nos ilustra al res

pecto: 

"En el Reglamento del Tribunal Militar Interna 

cional de ~uremberg (8 de agosto de 1945), en su articulo 6, 

los crfmenes contra la humanidad se dividen en tres grupos: 

1) Los delitos contra la paz que incluyen el 

planteamiento, la preparaci6n y el desen

cadenamiento o realización de la guerra -

de agresi6n o guerra violado tratados, -

acuerdos o aseveraciones internacionales

º la participación en un plan general o -

la conspiración encaminada a ejecutar 

cualquiera de los actos antedichos; 

Z) Los crfmenes de guerra que incluyen in---

fraccion de leyes o costumbres de 

guerra, entre ellas, matar, torturar, 

llevarse cautivos para Jctcrn1ina<los -

fines a la población civil de los-
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territotios ocupados; matar o torturar a los 

prisioneros de guerra o a personas que se

cncucntran en el mar; matar rehenes.saquear 

bienes sociales o privados,destruir sin Ju! 

tificaci6n ciudades y pueblos, arruinar sin 

razones militares y otros delitos; 

3) Los delitos contra la humanidad que inclu-

ye11 matar, aniquilar, esclavizarJ <lcport:lr 

y cometer otras crueldades contra la pobl! 

ci6n civil antes o durante la guerra o per 

seguirla por motivos políticos, raciales -

o religiosos con el fin de realizar cual-

quier crimen '' en rclaci6n cor1 cualquier -

ntro delito que sea comJ'l'lenria de 11n tri

bunal1 tanto si ~stos actos son o no vio-

lacionc~ del De1·ccl10 intc1·110 del pais <lon

Ce se cometen. 

Sin embargo, en aquel rnoniento va1·ias <le dichas 

cuestiones no hallaron, y era nJ.tural, CC>f.lplcto reflejo, a.un-

que en principio fueron reconocid3S. 
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Asf es como entre tales delitos se incluyó 

la guerra de agresión, pero ahora, especialmente drspues 

de aprobada la definici6n de agresión, este prohlcma ha 

alcan~ado nueva dimensión y actualmente se caslig:1 t:1r1-

bién la propaganda~ guerra r la propaganda <le !• agrc-

si6n (sin hablar)'~ <le la propia agresión). A<lemfis, en -

COTlSonancia con los principios del IJcrecho Penal sobre -

responsabilidad por ~as acciones prcparatori~s, el in ten 

to de cometer este delito <lchc incluir~c como res¡1ons~1-

bilidad criminal, no s6lo la agrcsi(q1 en ::,f, sino LP':-

biEn la preparación para ella. 

Los acoutt·cimicntos postbél ico~ y el L'mp('

iw de las fuerzas agresoras por imponer, mL•t1L1ntL' guC' 

rras loca1cs, su propio orden a los E.-,tados sobt•ra11ns o-

aplastar su lcl~Ítir.i.o ;if.ín <le inJcpcnilcrtcia nat·1011;1l y 

de liberarse del yugo coloni<1l n de ot1os tipos dL' dPpc~ 

dcncia (lo que cst;Í pJenamcnte dC' llCuerdo C'ln t•1 Derecho 

Intcrnacio11;.il y las disposiciones de la Org•1t1i::aci1'in de· 

Lts ~;:u.:inncs. llnid·1s,sr.:-hrc 1~1 liq11id:!;.·t·ln 11 1.' lo::-; r1.·1:fmc-

ncs coloniale:1), han con{lucida ,l la aparici1í11 de r:tit.:\·o~. 

tipos de crímt~nf's Jr ~~t11.•rra. T:11c-s S1'n: el c;::pleo Je-

medios, sistcr:;.J~ y ·1rma~ prohihi1Jas parJ h:1ccr 1:1 ~~ucrr3, 

Cllmo por cjcnp1n, en \'ictmJn l'l USf; incrcfb]e, p( r SUS · 

magnitudes tlc 11.'.lpalm, ]J cont;u~1ina(ión d.:! estanque~, el cm-

pico <le bor.ibas de ha1 ines contra 1.1 pohl:ii.:iijn civil r }a 

prueba de.• nuevos tipo~; de annas de c:rt1.'r~inio en r.wsa -

contra de las personas. í:l 
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durante el nazismo y que se practicó durante la guerra sucia con

tra Vietnam." C4lS} 

El Tribunal de Nuremberg en sus consideraciones -

(párrafo 37), estableció que la categorfa de "crímenes contra la 

paz'', era catalogada dentro de la mlxima nulum crimen sine lege, y 

no constituía un límite a la soberanía, sino un principio general 

de justicia. (4l 9l 

5~101'.'ES. 

a} Responsabilidad individual 

1.- Ciertas normas del derecho d• la guerra obligan 

expresamente a los Estados a castigar a aquellas personas hajo su -

autoridad responsables de acciones il!citas. Así, según el artículo 

41 del Reglamento de Guerra Terrestre (18 de octubre de 1907), los 

Estados tienen que castigar a los militares que viol~n Jas cllusu

las del armisticio. Ademls, la potencia ocupante estl obligada, n

tenor del artículo 56, apartado Zo, del Reglamento, a sancionar en 

el territorio ocupado toda destrucción o deterioro intencionados -

de instituciones destinadas al culto, la beneficiencia, la enscfia! 

za, el arte y la ciencia, asi como de monumentos hist6ricos, obras 

científicas y de arte . El artículo 28 de la Convención de Ginebra-
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a la guerra marítima obligan a los Estados contratantes "a re 

primir penalmente, en tiempo de guerra, los actos individuales

de pillaje y los malos tratos a los heridos o enfermos de los-

ejércitos beligerantes", asi como "el uso indebido de la band!:.

ra o insignias de la Cruz Roja". Estas normas tienen la parti-

cularidad de la aplicaci6n del principio general que obliga a-

los Estados a promulgar y aplicar las normas necesarias para -

asegurar el cumplimiento del Derecho Internacional en su ámbi-

to de soberanra. 

2.-Un Estado puede además castigar a }os nacio-

nales enemigos que hayan caído en su poder cuando antes de su -

cautividad hayan cometido una violaci6n del Derecho lnternaci~ 

nal. 

3.- Una disposici6n especial rige para los espías. 

El articulo 29 del Reglamento, define los ospias como "los que -

secretamente o con pretextos falsos adquieran o traten de adqui

rir informes en la zona de operaciones con la intenci6n de comu

nicarlos a la parte contraria". Sin embargo, no pueden conside- -

rarse tales los militares que vestidos de uniforme penetran en -

la 1ona de operaciones para adquirir noticias, ni tampoco los no 

. militares que cumplen abiertamente con la misión que les hubiere 

sido encomendada (emisarios J. !.o mismo vale para las personas - -

transportadas en avión para llevar despachos o mantener el contac 
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to entre dos partes separadas de un mismo ejército. 

Un espía solo puede ser castigado previo juicio. 

Pero si se hubiera reincorporado al ejército al que pertenecia -

y después fuere hecho prisionero por el enemigo, no podrá ser -

castigado por sus acti\•idadcs anteriores de espionaje (artículo -

3! del Reglamento de Guerra Terrestre). (·lZO) 

b) Responsabilidad colectiva 

1.- El artículo 3o. del Reglamento de La Haya --

sobre la guerra terrestre dispone que Jos Estados beligerantes -

ser5n responsables de todos los actos ilícitos cometidos por P•! 

son as pertenecientes a sus fuerzas armadns. Ahora bien: esta <lis 

posición tiene solo un valor de principio, ya que Ja pretenslGn-

de reparación solo puede suscitarse con ocasión de las negocia-

clones de paz, y por tanto, ser impuesta, en general, por el ven 

cedor. 

2.- Durante el curso de una guerra, contra una -

violaci6n del Derecho Internacional por el enemigo un Estado su-

lo puede reaccionar con represalias para inducirle a abstenerse

en los sucesivo. Pero a diferencia de las represalias pac!fi ---
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cas, estas no pueden verse limitadas por el derecho de la gue

rra porque entre los beligerantes rige solo el derecho de la 

guerra. Una represalia bélica solo podrá, pues, consistir en -

una o varias intromisiones en el derecho de la guerra. 

Sin embargo, determinadas violaciones del dere-

co de la guerra est4n prohibidas incluso como represalias. An

te todo, no debe existir una desproporci6n notoria entre el a~ 

to ilícito y la represalia. En segundo lugar, no deben lesiona! 

se las leyes de humanidad.Una importante limitaci6n se encue~ 

tra, ademls , en el artfculo 3o. del Convenio de Ginebra del -

27 de julio de 1929 sobre el trato a prisioneros de guerra,que 

prohíbe expresamente la prActica de medidas de represalia con-

tra los prisioneros de guerra. Esta disposic6n se ha hecho ex

tensiva también a las personas civiles por el artfculo 33 del· 

Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 sobre la protec-· 

ci6n de las poblaciones civiles en tiempo de guerra. 

Prohibe igualmente, el Convenio, Ja aplicaci6n

de castigos colectivos a los prisioneros de guerra o a las pe! 

senas civiles por delitos individuales. Análoga prohibici6n 

se encontraba ya en el artículo 50 del Reglamento de Guerra ~! 

rrcstrc, que prohibe la imposici6n de penas colectivas a la -

población de un territorio ocupado, siempre que no incurra en· 

corresponsabilidad. 
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3.- Como medio de seguridad contra posibles at~ 

ques al ejército de ocupaci6n se ha venido autorizando, hasta

ahora, la toma de rehenes. Estas "represalias profiUcticas" -

se dan, por ejemplo, cuando en un tren de tropas se transpor-

tan aJ mismo tiempo súbditos del país ocupado, para mo\•er asf a 

Ja poblaci6n a que se abstenga de atentados. En cambio, Ja ej! 

cuci6n de rehenes en represalia por delitos cometidos por 

otras personas estaba prohibida ya por el Derecho Internacio-

na! común, puesto que (exceptuada una condena penal formal) 

en Ja lucha solo puede darse muerte al enemigo armado. 

Mis lejos todav[a llega el Convenio de Gincbra

dc 12 de agosto de 1949 sobre la protección de peroonns clvi--

les en tiempo de guerra, que en su artículo 3o, prohíbe la "to 

ma de rehenes" en general, "en cualquier tiempo y Jugar" (
4
lI) 

Por lo que respecta a las sanciones en el Der! 

cho interno, pondremos, a guisa de ejemplo de sanciones pena-

les, los artlCUlos 149 y 149 bis del C6digo Penal para el Di! 

trito Federal, aplicable a toda la República mexicana en mate 

ria fed<'ral: 

"TITULO TERCERO. 

Delitos contra la humanidad 

Capítulo l 
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Violaciones de los deberes de la humanidad 

Artículo 149 . 

"Al que violare los deberes de humanidad en

los prisioneros y rehenes de guerra, en los 

heridos o en los hospitales de sangre, se -

le aplicará por ese solo hecho: prisi6n de

trcs a seis a~os, salvo lo dispuesto, para

los casos especiales en las leyes militares. 

Capitulo II 

Genocidio 

Articulo 149 bis. 

"Comete el delito de genocidio el que con - -

el prop6sito de destruir, total o parcial-

mente a uno o más grupos nacionales o de -

carácter étnico, racial o religioso, perpe

trase por cualquier medio, delitos contra -

la vida de miembros de aquéllos, o impusie

se la esterilizaci6n masiva con el fin de -

impedir la reproducción del grupo. 

Por tal delito se impodrán de veinte a cua-

renta años de prisi6n y multa de quince a -

veinte mil pesos. 
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Si con idéntico propósito se llevaren a cabo 

ataques a la integridad corporal o a la salu<l

de miembros de dichas comunidades o se tras-

laden <le ellas a otros grupos menores de di~ 

ciséis años, empleando para ello la violen--

cia física o moral, la sanci6n será de cinco 

a veinte años de prisi6n y multa de <los mil

ª siete mil pesos. 

Se aplicarfin las mismas sanciones scftaladas -

en el plrrafo anterior a quien con igual pr~ 

p6sito someta intencionalmente al grupo n con 

diciones de existencia que hayan de acarrear

su destrucción física, total o parcial. 

En caso de que los responsables de dichos de 

lites fueren gobernantes, funcionarios o cm--

plcados pDhlicos y las cometieren en ejercí--

cio de sus funciones o con motivo de ellas, -

adcmds de las sanciones cstilblccidas en este 

a~tícu!o se les aplicarln las penas señaladas 

en el articulo JS de Ja Ley de Responsabili<l~ 

des de Jos Funcionarios y Empleados de la Fe

deraci6n." C4ZZi 

13.- LOS CRIMENES DE GUERRA 

Como ejemplo de crimen de guerra tenemos al geno 
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cWio . ¿qué es el genocidio? SegGn el Diccionario Enciclopédico

Durvan, es el "exterminio o eliminación sistemática de un grupo 

social por motivos de raza, religi6n o de política." C
423l 

Sobre el delito de genocidio, el penalista mexi

cano RaGl Carrancá y Trujillo apunta:" ••.. el genocidio es un del! 

to de carácter internacional porque lo mismo puede ser cometido -

en tiempo de guerra que de paz y consiste en perpetrar actos con-

la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 

~tnico, racial o religioso, tales como las matanzas, lesiones, s~ 

metimiento a condiciones que hagan dificil la existencia mediante 

medidas destinadas a impedir los nacimientos o traslados de niftos 

del grupo a otro grupo." <424l 

Los crímenes de guerra, se encuentra, entre ---

otros, tipificados como delitos internacionales • Los crtmenes de 

guerra son las violaciones de las leyes y costumbres de guerrac,4zs) 

Sobre los cdmenes de guerra, el tratadista so• 

viético Igor Karpets, nos comenta:'.'. .. los crfmenes de guerra son

infracciones a las leye.; o costumbres de la guerra, entre ellas, 

matar, torturar, llevarse cautivos para determinados fines a la 

población civil de los territorios ocupados; matar, o torturar -

a los prisioneros de guerra o a personas que se encuentran en el

mar; matar rehenes, saquear bienes sociales o privados, destruc--

ción de ciudades y pueblos sin justificación, arruinar sin razo-

nes mi 1 i tares •...• " (426) 

El 9 de diciembre de 1948, la Asamblea General-
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de Ja Organizaci6n de las Naciones Unidas aprob6 un proyecto de 

convenio sobre el castigo del genocidio, someti6ndolo a la ratl 

ficaci6n de los Estados. 

SegOn dicho convenio, la destrucción de grupos -

nacionales, étnicos, raciales o religiosos, así como la tcntat! 

va, la incitación a cometerla y la participación y complicidad-

en su cjccuci6n, constituyen un 11 dclictum iuris gcnti11;1;" cuyo -

castigo habrfi de asumir el Estado del lugar de comisi6n (artí--

culos la. a 60.) , siendo indiferente al efecto qll<' el delito -

(en tiempo de paz lo mismo que en tiempo dt:' guerra) haya sido -

cometido por el miembro de un gobierno, un f111,cionario pOhlico

o una persona privada (artículo ~o.J 

El 26 de noviembre de 1968 Ja Asamblea General-· 

de las Naciones Unidas, adoptó un Convenio por el que se dt>scar

taba la apJicaci6n de medidas de prescripción a los crímenes -

de guerra y crímenes contra la humanidad. De este modo, Alcma-

nia y otros paises que castigan delitos cometidos durante la Se 

gunJa Guerra Mundial pueden continuar con la instrucción y pro-

cesamiento de presuntos responsables. (427) 

14.- LOS TRIBLtWES r.E QJERRA. 

En este punto,veremos lo referente al Tribunal-
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Militar Internacional de Nuremberg , de una forma general. 

¿qué es un tribunal militar? Segan el maestro 

Francisco Arturo Schroeder Cordero, la definición comGn es: 

"a) Cuerpo de magistrados o jueces,que en far 

ma colegiada o unitaria imparten la justl 

cia castrense; 

b) Sede, edificio o lugar donde se realiza 

la funci6n judicial relativa". C428 l 

En su definici6n técnica , Gui 1 lermo Cabanell as de 

Torres expresa: "tribunales militares son Jos 6rganos jurisdic-

cionales del fuero de guerra, encargados de la administraci6n de 

justicia, en causas atribuidas a la instrucción, conocimiento y

fallo de miembros de las fuerzas armadas .... Cuando los tribuna--

les militares actúan en tiempo de hostilidades declaradas o de -

hecho, se ajustan a procedimientos expeditos, con eliminaci6n de 

trfimites en ciertos casos o abreviación en otros." C429 l 

¿Com6 )' porque surge el Tribunal Internacional de 

Nuremberg? 

El Tribunal Internacional Mllitar de Nuremberg 

fue instituido por acuerdo de las Naciones Unidas en la ciudad -
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alemana de Nuremberg para juzgar y castigar los crímenes de gu~ 

rra. Integrado por representantes de Estados Unidos, Uni6n So-

viética, Gran Bretaña y Francia. Inici6 sus trabajos el 21 de -

noviembre de 1945, y durante los diez meses siguientes juzg6 

a 24 dirigentes nazis, de los que s6lo absolvió a tres. C43oJ 

Sobre el Tribunal Militar Internacional de Nure~ 

berg, el maestro Modesto Seara V5zquez, con su peculiar clari--

dad nos comenta: ''Las condiciones particularmente terribles en-

que se habla desarrollado la Segunda Guerra Mundia, principal·

mente por parte de las potencias del Eje (deportaciones en masa, 

exterminaci6n sistem5tica de Jos judíos, Jos campos de caneen--

traci6n, la violación constante de las leyes de guerra), movic-

ron a los aliados a tomar la posici6n de que era necesario-~--

crear una institución internacional, una corte de justicia, en-

que los responsables directos <le esos crímcnc!'-· fuesen juzgados. 

Ya desde la declaraci6n del lo. de noviembre de 1943, publicada 

en Mosca, hablan hecho saber su determinación de proceder en 

ese scntic.lo. Jlay varjas <leclaracioncs antt.~riorcs, que tienen n;c 

nos valor, pero fue en el acuerdo del 8 de agosto de J945, don

de se fonnul6 el Estatuto del Tribunal Militar lntcrnacional,con 

las normas relativas a su organizaci6n, competencia y procedi-

·miento. 

El Tribunal estaba compuesto de cuatro jueces,--
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con sus respectivos suplentes, fueron designados por Francia, E~ 

tados Unidos, Rusia e Inglaterra. 

A los acusados (quince personas civiles y seis 

militares, y siete organizaciones calificadas de criminales), se 

les otorgó la garantía de defensa, pudiendo designar personalme~ 

te a sus abogados, y presentar todas las pruebas que considera-

sen conveniente poner en conocimiento del tribunal. 

Se reprochaba al Tribunal el actuar en violaci6n-

del principio "nullum crimen, nulla poena sine le ge", y de ahí -

que tratara siempre de apoyar sus decisiones en normas preexis-

tentes, fundamentalmente tratados que hablan sido violados como-

resultado de la acción indirecta de los acusados. 

El artículo 26 del Estatuto, sefialaba que: 

"la decisión del Tribunal relativa a la culpa· 

bilidad o a la inocencia .de cuulquier acusa

do deberá ser motivada y serl definitiva y no 

susceptible de revisión". (-l}l) 

Por su parte Alfred Vcrdoss expresa que:"E! Tri-

bunal Militar lnterallado de Nurembcrg trat6 ciertamente de pro

bar que los crímenes contra la paz estaban ya sancionados por ol-· 
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Derecho Internacional comdn, puesto que, por lo menos despu6s -
(-132) 

del Pacto Kellogg, la guerra de agresión constituia un delito. 

Por lo anterior, podemos afirmar que el Tribunal de 

Nurembcrg hall6 culpables, a integrantes de las Potencias del 

Eje, de los delitos de deportaci6n en masa, cxterminaci6n sist! 

m5tica de judios, la creación de campos de co11ccntraci6n, la --

violaciGn reiterada <le las leyes de gl1crra 1 destrucción <le pue

blos y ciudades sin justificaci6n militar, pcrsccuci6n <le la ¡)~ 

blaci6n civil por motivos religiosos, políticos y TilCi¡1l1•s, cte. 

15.- LA ORGANJZACION INTERNACIONAL DE LA GUERRA 

En lo referente a este pu11to podemos afirmar qL1c 

existe una organización internacional de la guerra, pues la Or-

gar1izaci611 de las Ni1cio11~s Unidas, a trav~s de sus órganos ~sp~ 

cializados, ha instrumentado 11na serie de medidas y opcracio11es 

para el mantenimiento de la paz, logrando con cierto ~xi to con-

trolar la violencia en varias zonas de crisis, aunque ha }1abido 

varios conflictos regionales, se ha evitado que adquieran un --

carácter internacional. Lo anterior, justifica plenamente uno 

de los objetivos expresados en el Preambulo de la Carta de la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas: 
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·~reservar a las generaciones venider&s 

del flagelo de la guerra". 

Veamos , ahora, la Organizaci6n Internacional de la --

Guerra: 

1.- ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General, que es virtualmente un parlamento 

mundial, est~ integrada por representantes de todos los Estados -

Miembros de las Naciones Unidas. Cada Estado tiene un solo voto. 

Su primera reuni6n se celebró en Londres en 1946, Actualmente -

la Asamblea celebra sus periodos de sesiones en la Sede de las -

Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica 

A lo largo de los anos, y a pesar de que muchos de las resoluci~ 

nes no se han puesto en pr~ctica, es indudable que la labor de -

este 6rgano ha influido enormemente en la evolución de los asun

tos internacionales. La Asamblea , entre otras aportaciones, ha

centrado la atcnci6n internacional en problemas mundiales tales

como la carrera de armamentos. 1 43~ 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene fa-

cultades expresas para intervenir en relación con el mantenimie~ 



- 425 -

to de la paz y la seguridad internacionales, como lo establece -

el articulo II: 

Art !culo 11 

" l. La Asamblea General podr:i considerar los prin

cipios generales de la coopcraci6n en el manteni

miento de la paz y Ja seguridad internacionales.

incluso los principios que rigL'Il el desarme )' la re: 

gulaci6n de los armamcntos,y podr5 tambi6n hacer

rccorncndacioncs respecto de tales principios n -rl 

los Miembros o al Consejo de Seguridad o a 6ste-

y a aquéllos; 

2. La Asamblea Ccneral podr(i discutir toda cues- -

ti6n relativa al mantenimiento de la paz y Ja se

gttridu<l intcr11acionalcs que presente a su consi<lc 

ración cualquier Miembro de lus Naciones Unidas, o 

el Consejo de Seguridad, o 4uc un Estado que no -

es Micmhro de las N;1cioncs Uni<l:1s presente de con 

formidad con el articulo 35, p5rrafo 2,y salvo lo

dispuesto en el Articulo 12, podr5 hacer recomcnd! 

clones acerca de tales cuestiones al Estado o Esta 

dos interesados o al Consejo de Seguridad o a 6stc 

y a aquellos. Toda cuesti6n de esta naturaleza --

con respecto a Ja cual se requiera acci6n referida 
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al Consejo de Seguridad por la Asamblea General 

antes o después de discutirla; 

3.- La Asamblea General podrá llamar Ja aten--· 

ci6n del Consejo de Seguridad hacia situaciones 

susceptibles de poner en peligro la paz y Ja s~ 

guridad internacionales, y 

4.- Los poderes de Ja Asamblea General enumera· 

dos en este Artículo no Jimitar~n el alcunce -

general deI Artículo JO." C43·1J 

En materia de mantenimiento de Ja paz, existe una 

precisa coordinaci6n entre la Asamblea General y el Consejo de • 

Seguridad, tal como puede observarse en el Artículo 12: 

Articulo 12 

"l. Mientras el Consejo de Seguridad est~ desempe· 

fiando las funciones que le asigna esta Carta con

respecto a una controversia o situaci6n, Ja Asa~ 

blea General no hará recomendación alguna sobre· 

tal controversia o situación, a no ser que lo s~ 

licite el Consejo de Seguridad , y 
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2.- El Secretario General, con el consentimiento 

del Consejo de Seguridad, informará a Ja ---

Asamblea General, en cada período de sesio-

nes, sobre todo asunto relativo al manteni--

miento de la paz y la seguridad internacio-

nales que estuviere tratando el Consejo de -

Seguridad, e inform~rá asimismo J la Asam-· 

blea General o a los Miembros Je la• Naciones 

Unidas si la Asamblea 110 cst11vicre rcunid¡t,-

tan pronto como el Consejo de ScgurjJ;1d cese 

de tratar dichos asuntos". (·13S) 

En relación a la recepción Je informes del Consejo -

de Seguridad a la Asamblea General, sobn• las mc•Jidas tomadas 

hacia el mantcnimie11to de la ¡>az, se establece ~n rl articulo 

15: 

Art fe u lo 15 

"l. La Asamblea General recibirá r considerará info.!:_ 

mes anuales y especiales del Consejo de Seguridad. Estos infor-

mes comprenderln una relación de las medidas que el Consejo de -

Seguridad haya decidido aplicar o haya aplicado para mantener 

la paz y la seguridad internacionales, y 

2.- La Asamblea General recibirá y considerará in--

formes de los dem§s órganos de las Naciones Unidas." (436) 
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La Asamblea General puede discutir todos los asuntos 

que estln dentro del alcance de la Carta y formular las recomen

daciones pertinentes.Aunque no puede obligar a los gobiernos,--

sus resoluciones llevan el peso moral de la opinión mundial. 

Si un "veto" impide que el Consejo de Seguridad ac-

túe en caso de amenaza a la paz, la Asamblea puede adoptar deci-

siones sobre el problema. Además, la Asamblea establece las pol! 

ticas y determina los programas que pondrl en practica la Secre-

taría. 

La Asamblea estudia, entre otros, los peligros de ·-

las armas de destrucción en masa, y formula las recomendaciones

pertinentes. l 437 l 

2. EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

De conformidad con la Carta, el Consejo de Seguri-·

dad es el órgano que tiene responsabilidad primordial de mante--

er la paz y la seguridad internacionales. Estl compuesto de cin

co Miembros permanentes (China, los Estados Unidos, Francia, el

Reino Unido y la Unión Sovi!tica, con derecho a veto) y diez 

miembros elegidos por períodos de dos afias. En virtud de la Car

ta, el Consejo puede aprobar resoluciones obligatorias y aplicar 
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las sirviéndose de medios que van de la negociaci6n y el ¡¡rbi

traje a las saneiones económicas y que, de ser necesario, abar

can el uso de fuerzas armadas proporcionadas por los Miembros. 

El Consejo es el Onico 6rgano intergubernamental de las Nacio-

nes Unidas que funciona permanentemente.Los representan tes ele los

pafses en el Consejo dehen estar preparados para reuní rse en -

cualquier momento, 24 horas ~1 dia 1 en caso de que se produzca 

una crisis internacional grnve. C43s) 

El Consejo de Seguridad, es el 6rr,ano de las Na--

clones Unidas encargado de la conservaci6n de la paz, como lo

establece el artículo 24 de Ja Carta: 

Artículo 24. 

"!. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por --

parte de las Naciones Unidas, sus Miembros con-

fieren al Consejo de Seguridad la responsabili

dad primordial de mantener Ja paz y la seguri--

dad internacionales, y reconocen que el Consejo 

de Seguridad actOa a nombre de ellos al dcsemr! 

ñar las funciones <¡U<' le impone aquella rcspon-

sabilidad; 

2,- En el desempeño de estas funciones, el Canse--
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jo de Seguridad procederá de acuerdo con los pr~ 

p6sitos r Principios de las Naciones Unidas. Los 

poderes otorgados al Consejo de Seguridad para -

el desempeño de dichas funciones quedan defini-

dos en los Capitulos VI, VII, VIII)' XII, y 

3.- El Consejo de Seguridad presentará a la Asam 

blea General para su consideraci6n informes anua 

les, y cuando fuere necesario, informes especia

les," (439) 

El artículo 25 de Ja Carta establece que: 

"Los Miembros de las Naciones Unidas convienen 

en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo

de Seguridad de acuerdo con esta Carta". C44 oJ 

En el artículo 34 de la Carta, se encuentran las 

medidas preventivas de la guerra, que puede tomar el Consejo de 

Seguridad : 

"El Consejo de Seguridad podrá investigar toda 

controversia, o toda situaci6n susceptible de 

conducir a fricci6n internacional o dar origen -

a una controversia, a fin de determinar si la - -

prolongación de tal controversia o situación ---
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puede poner en peligro el mantenimiento de la -

paz y la seguridad internacionales." l 44 iJ 

De manera especializada, el Capitulo VII de la

Carta de las Naciones Unidas, está dedicado a la acción de este -

organismo internacional en caso de amenazas a la paz, quebranta-

mientes de la paz o actos de agresión. 

Dicho Capítulo VII comprende los artículos 39 -

al SI de Ja Carta y principalmente confiere facultades al Conse-

jo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es quien determina la 

existencia de toda amenaza a la paz, qucbranta1nientu de la pl1Z o-

acto de agresión y a !l corresponde hacer recomendaciones o deci

dir qué medidas han de tomarse, conforme a los artículos .\¡ )' 42-

para mantener o restablecer la paz y Ja seguridad internacionales 

(Artículo 39). 

Para evitar que la situación se agrave, el Con 

sejo de Seguridad, antes de hacer las recomendacionns o decidir-

las anteriores medidas, podr5 instar a las partes interesadas a-

que cumplan con las medidas provisionales que juz¡:ue necesarias 

o aconsejables. Tales medidas no perjudicaran los derechos,las -

reclamaciones o la posición de las partes interesadas. El Conse

jo de Seguridad tomará debida nota del incumplimiento <le dichas

me<lida• provisionales. (Artículo 40) l 44 Zl 
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La medidas de !ndole colectiva que están previstas 

por la Carta de las Naciones, en caso de amenaza a la paz, quebra! 

tamiento de la paz y actos de agresi6n, las prevean los art[culos 

41 y 42: 

Artfculo 41. 

"El Consejo de SeguriJad podrá decidir qué mcd.!_ 

das que no impliquen el uso de la fuerza arma

da han de empicarse para hacer efectivas sus 

decisiones, y podrá instar a Jos Miembros de 

las ~acioncs Unidas a que apliquen dichas me-

didas, que podrDn comprender Ja intcrrupci6n 

total o parcial de Jas relaciones econ6micas y 

de las comt1nicacioncs fcrrovi:1rias, marítimas, 

a6reas, postales, telegráficas, rndiotelegr5fi 

cas, y otros medios de comt1nicnci6n, asi co1no

la ruptura de relaciones diplomáticas". 

Artíctilo 42. 

"Si el Consejo de Sc¡;urida<l estimare que las 

medidas de que trata el nrt[culo ~¡ pueden ·

ser inadecuadas o hJn Jcraostra<lo serlo, pu<lrfi 

ejercer, por mcdio <le fuerzas aéreas, navales 

o terrestres, la acci011 que sc=1 necesaria pJ

rn mnntc110r o 1·cstat1lvccr Ja pnz y Ja scnt1ri-
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dad internacionales. Tal acci6n podrá compre~ 

der demostraciones, bloqueos y otras operaci~ 

ncs ej ccutadas por fuerzas a6reas navales o -

terrestres de Miembros de las Naciones Uni -

das." (443) 

Dado que las Naciones Unidas carecen de fuerzas -

armndas propias, requiere el Consejo de Seguridad de Ja contribu

ci6n en tal sentido de los Miembros que la integran. Esta colabo· 

ración la prevue el artículo 43 de Ja Carta.C4•l 4J 

El órgano auxiliar del Consejo de Seguridad en -

caso de que éste decida la acción bélica colectiva, es el Comitt"· 

de Estado Mayor, regido por Jos artículos 46 y 47 de la Carta.C445J 

Ademls de la acción bélica colectiva permitida --

de la Carta, ese mismo documento permite la p,nerra como meJio de -

Iegftima defensa, segíln el texto del artículo 51. ( 44 fi) 

16.- SOUJC!Otl PACIFICA OC LOS COt'fLICTffi 

La solución pacífica de Jos conflictos es un Princ.!_ 

pio de Derecho Internacional. El tratadista soviético G.I. Tunkin,-

al respecto, serlala: " Este principio está contenido en la Carta -
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de Naciones Unidas, en el articulo 2 (párrafo 3) que dice lo 

siguiente: 

Los Miembros de la Organizaci6n arreglarán --

sus controversias internacionales por medios-

pacificas, de tal manera que no se pongan en

peligro ni la paz y la seguridad internacio-· 

nales ni la justicia, 

De acuerdo con la Declaraci6n sobre los princi 

pios de derecho internacional de 1970, el contenido de este pri· 

cipio es el siguiente: 

a) Los Estados están obligados a resolver sus 

disputas s61o por medios pacíficos, y de -

acuerdo con disposiciones relativas de la· 

Carta de Naciones Unidas; 

b) Los Estados son libres de seleccionar Jos-

medios pacíficos para solucionar estas di! 

putas; 

c) En caso de que un medio específico no lk· 

ve a la soluci6n de la disputa, los Esta-· 

dos deben de buscar otros medios pac!fi··· 

cos." (447) 
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En la actualidad , son lícitos sólo los medios pa-

c!ficos de soluci6n de conflictos los mencionados en el artí-

culo 33 de la Carta: 

Art [culo :;:; 

11 1. tas partes en una controversia cuya conti--

nuaci6n sea susceptible de poner en peligro 

el mantenimiento de la paz y la se~·1ri<la<l -

internacionales tratará11 de buscar sol11ti6n, 

ante todo, mediante la ncgociaci6n, lo in· 

vcstigaci6n, la mediación, la concilinci6n, 

el arbitraje, el arreglo judiciol, el recur 

so a organismos o acuerdos regionales lJ -·· 

otros medios pac[[icos de su elccci6n, y 

Z, El Consejo de Seguridad, si lo estimare ne-

ccsario, instará a las partes a que arre--
( 448) 

glen sus controversias por dichos medios." 

La maestra Loretta Ortíz /\hlf, en su obni "llerecho

lntcrnacional" 1 considera que los medios pacíficos de solución -

mencionados en el articulo 33 de la Carta, se clasifican en me--

dios diplomfiticos y medios jurídicos: 

1. MEDIOS DIPLOMATICOS 
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a) La negociación 

La ncgociac ión consiste en conversaciones 

diplomáticas que tienen por finalidad resolver un conflicto

internacional;se entablan entre las partes en conflicto a -

través de sus órganos <lipomáticos. Cuando el conflicto afee 

ta a varias partes lo frecuente es convocar, previo acucrdo

mutuo, a una conferencia internacional con el objeto de sol~ 

cionar el conflicto. La ncgociaci6n constituye uno de los m~ 

dios mds eficaces de solución de los co11flictos internaciona 

1 es. 

En cuanto a la forma de las negociaciones, 

no existe en derecho internacional comDn, un procedimiento 

especial o propio; así las negociaciones serán afortunadas -

si resuelvan el conflicto planteado entre las partes. 

b) Los buenos oficios, la mediación, la -

encuesta y Ja conr;Jiaci6n. 

Los buenos oficios,la mediación y la c11c11c~ 

ta son medios para facilitar el acuerdo entre las partes.Los -

buenos oficios consisten en la participación con buena voluntad

de uno o varios Estados con la finalidad <le invitar a las partes

en conflicto a llegar a un acuerdo. El caso de la mediación t'S sem~ 
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jante, pero con la diferencia de que además de invitar a las -

partes a solucionar sus diferencias, le son propuestas saludo· 

nes especificas que pueden no ser aceptadas por las partes. 

Los buenos oficios y -Ja medi;.ción pueden in.!_ 

ciarse a requerimiento de las partes o sin él; en este último

supuesto no debe entenderse que los buenos oficios o la media

ci5n constituyen actos ilícitos o de i11tcrvcnci6n en los asun

tos internos de los Estados, sino considerarse corno actos amis 

tosas, según lo establece la Convención de La !laya para la So

lución Pacífica de los Conflictos, de 1907. 

Por otra parte, la encuesta o invcstigaci6n -

regulada por la misma Convención, tiene por única finalidad -

fijar el supuesto <le hecho ddlcaso controvertido, sin deducir 

consecuencia jurídica alguna. 

Por último , la conciliación se define como la 

intervención de un órgano para el arreglo de una diferencia -

internacional. Este órgano no goza de autoridad política pro· 

pia sino de la confianza de las partes en conflicto.El órgano 

estará encargado de examinar todos Jos aspectos del conflicto 

y de proponer una solución que no es obligatoria para las Pª! 

tes. La conciliaci6n internacional está reglamentada en numerosos trata·-
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dos bilaterales y multilaterales, dentro de los cuales cabe -

destacar el Acta General para el Arreglo de las Diferencias In

ternacionales adoptada por la Asamblea General de la Sociedad -

de Naciones el 26 de septiembre de 1928, y revisada por la Asa~ 

blca Gc~ernl de la Organización de las Naciones Unidas el 28 dc

abril de 1949, 

2. - MEDIOS JURIOlCOS DE SOLUClON DE CONTROVERSIAS 

Estos medios jurídicos son: 

a) El arbitraje internacional. 

El arbitraje es definido por el :irtkulo 37 del --

Convenio de La Haya de 

rencias como aquél que: 

1907 sobre el Arreglo Pacífico de Dife--

"Tiene por objeto arre¡;lar los litigios entre 

los Estados mediante jueces elegidos por --

ellos y sobre la base del respeto al derecho" 

Las características del arbitraje, que lo distinguen 

de otros medios de solución son los siguientes: 

l.- Los árbitros son elegidos por las partes, 
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2, A través del arbitraje se resuelve definitiv!!_ 

mente la controversii\, 

3, la sentencia que se dicta es obligatoria y, 

por lo tanto, vinculativa por las partes en 

litigio, 

La sentencia arbitral es obligatoria para las par

tes, de modo que no requiere de una aceptación o ratificación -

posterior. Contra la sentencia no cabe recurso alguno de apela

ción o casación, salvo que así se acuenle por las partes. No obs 

tente, éstas pueden oponer tres tipos de recursos: 

1.- Recurso de aclaración. Opera en caso de de

sacuerdo entre las partes sobre el verdade

ro sentido de la sentencia. 

2.- Recurso de reforma, En este supuesto, las 

partes pueden reclamar el exceso cometido 

por los árbitros en el ejercicio de sus fa

cultades, 

3,- Recurso de revisi6n. Este recurso puede -

oponerse cuando aparezca un nuevo hecho que, 
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de haberse conocido antes, hubiera ejercido 

una influencia definitiva en la misma sen--

tencia, 

b) Procedimiento ante la Corte Internacional de ---

Justicia. 

El nacimiento de la Corte Internacional de Justicia 

está ligado al de la Organitaci6n de las Naciones Unidas, de la 

cual es 6rgano principal'.' C
449

l 

El artrculo 92 de la Carta de la Organitaci6n de -

las Naciones Unidas establece el carñcter de la Corte lnternacio 

nal de Justicia: 

"!.a Corte Internacional de Justicia será el 6rg!!_ 

no judicial principal de las Naciones Unidas; -

funcionará de conformidad con el Estatuto anexo, 

que está basado en el de la Corte Permanente de 

Justicia Internacional, y que forma parte inte

grante de esta Cart"". (4SO) 

En caso de que no se haya podido resolver Ja contr~ 

versia a trav¿s de los medios pacfficos Je solución de conflic--
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tos, y los Estados inmersos en la controversia no desean una -

complicación bélica, pero uno de ellos pretende ejercer pre-

si6n sobre el otro Estado·para que el conflicto concluya favo

rablemente a sus intereses, en este supucsto 1 el Estado que cs

t5 en posiblidades de hacerlo, puede llegar a utilizar alguno 

de los medios tradicionales de coacción permitidos por el Dere 

cho Internacional, sin que 6stos medios coactivos <le soluci6n

<lc conflictos se caractericen como actos de guerra: la retor- -

sión, las represalias y el bloqueo pacífico. 

El empleo de los medios de coacción puede -

impedir que la situación entre los Estados se desarrolle hacia 

una guerra, o por el contrario,puede dar Jugar a que la guerra 

se inicie. 

El empleo de la fuerza será limitado y dcn·

tro de los márgenes que permita el Derecho Internacional, por -

lo que podemos :ifirmar que, el uso de la fuerza no debcr5 gen~ 

ralízarsc. 

El tratadista mexicano Carlos Arellano Gar-

cía nos ilustra al respecto: 
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"1. Retorsión 

La Retorsión es el medio coactivo que emplea un -

Estado presuntamente afectado por actos inamistosos de otro -

Estado para conducir a ~ste a una solución conveniente a los -

intereses del primero, 

Caracterfsticas dC la retorsión: 

a) El Estado que presuntamente ha realizado los -

actos inamistosos no ha incurrido en la violación de una nor

ma jur(dica de Derecho Internacional; 

b) El Estado que presuntamente ha resentido per-

juicios y dafios por los presuntos actos inamistosos tampoco in

curre con la retorsión en la violación de normas jur1dicas in

ternacionales; 

c) El Estado presuntamente afectado ha de acudir

previamente a su activiad coactiva a los medios pacíficos de -

solución de conflictos; 

d) La afectación al Estado que utiliza el medio -

coactivo puede ser material o moral. Es decir, puede sentirse

afcctado en sus intereses pecuniarios o patrimoniales , o en su 
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prestigio o dignidad; 

e) La reto~sión es una forma moderada de reacci~ 

nar contra la afectación de los intereses del Estado que em-

plca la retorsión; 

f) No hay impedimento lógico ni normativo para

que el Estado que emplea la retorsión lo haga, cxccpcionalme~ 

te, en respuesta a un acto iltcito internacional del Estado -

que recibirá la retorsión; 

g) Ejemplos de actos de retorsión: 

-Un Estado fija mayores gravámenes a los produc

tos procedentes del Estado que reacciona con la 

retorsión y ~ste corresponde al tratamiento dis 

criminatorio con un tratamiento similar. 

-Un Estado retira una invitación previa a un je

.fe de Estado para realizar una visita a su te-

territorio. El Estado al cual pertcnecfa el Je

fe de Estado declara persona non grata a 1 embaj !!. 

dor del primer Estado. 

-Un Estado eleva su tarifas aduaneras para la -

importación de ciertos productos. El Estado ---
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afectado también realiza modificaciones on sus 

tarifas para gravar los productos de importa-

ci6n procedentes del Estado que produjo la prl 

mera elevación. 

Un Estado declara personas non gratas a varios 

representantes diplomáticos o consulares de 

cierto Estado.Éste, a su vez, hace lo mismo 

respecto de varios representantes del Estado -

mencionado en primer término. 

Un Estado restringe el ejercicio profesional de 

los extranjeros procedentes del país afectado.

Éste reacciona con el mismo tipo de medidas y -

restringe el ejercicio profesional de los naci~ 

nales del primer Estado, 

- Un Estado excluye de sus puertos los navíos de 

otro Estado. Éste adopta el mismo tipo de liml 

tac iones. 

- Un Estado expulsa extranjeros procedentes de -

cierto Estado. Éste hace lo propio con los na-

cionales del primer Esnado. 

Un Estado restringe las visas de pasaportes a -

las nacionales procedentes de un cierto Estado. 
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' Este Estado toma el mismo tipo de medidas restric 

tivas. 

Un Estado reduce su representación diplomática a 

un simple encargado de negocios en lugar de un 

embajador. El Estado afectado por esa acci6n tam

bién limita su representación a un encargado <le -

negocios, 

Las represalias son actos de coacción que implican 

respuesta a ciertos actos que se consideran contrarios al Dere-

cho Internacional y su objetivo pretendido es obtener una satis 

facción frente a los intereses materiales y morales afectados. 

Caracterrsticas de las represalias: 

a) Las represalias son una respuesta a un acto ilí

cito internacional del Estado contra el cual se emplean las ex 

presadas represalias; 

b) Las represalias serian juzgadas como un acto --

iltcito internacional si no fuera porque constituyen una reac--

ci6n autorizada por el ílerecno Internacional contra los actos -

iltcitos de otro Estado; 
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c) Las represalias son un medio de empleo delicndo 

pues si se generalizan pueden conducir a la guerra; 

d) Antes de que se acuda a las represalias deben -

hacerse serios intentos de solución pacff ica conforme a los di

versos medios de soluci6n pacffica de controversias; 

e) Las represalias deben cumplir con el requisito

de proporcionalidad respecto de lgs actos que las han originado; 

f) Las represalias llevan alguna de las finnlida-

des siguientes: la anulaci611 del neto internacional que las ori

ginó; la reparaci6n de los danos ocasionados por el acto ilfci

to inicial o la corrección de la conducta ilfcita internacional; 

g) El objetivo de las represalias no es dañar al -

Estado que las sufre sino propiciar una soluci6n de la contro--

versia. 

h) Algunos ejemplos de represalias: 

-Un Estado incurre en denegación de justicia al no 

permitir el acceso a sus tribunales a nacionales

ae1 Estado afectado, iste responde con dencgaCi6n 

de justicia a los nacionales del primer Estado. 

-A la nacionalizaci6n del Canal de Suez por Egip·

to, Inglaterra respondi6 con la congelaci6n de -

los fondos egipcios en bancos ingleses y de otros 

países, 
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- Al secuestro de personal diplomático norteameri

cano en la capital de Irán, Estados Unidos res-

pon<li6 con la congelaci6n de fondos iranfes de-

positados en bancos norteamericanos y con boicot 

comercial, 

Un Estado arresta injustificacn.:cntc súh<litos -

de otro Estado. Éste procede a un arresto injust~ 

fica<lo de nacionales del primer Lsta<lo. 

-Un Estado deja de cumplir con una obligaci6n a -

su cargo establecida en un tratado internacional. 

El otro Estado responde con el incumpl iraicntu 

de obligaciones a su cargo establecidas en el 

mismo o en otro tratado internacional. 

-Un Estado detiene y sanciona pescadores de --

otro Esta<lo por diferentes concepciones sobre e) 

Derecho del mar, Este Estado responde con res--

tricciones comerciales a productos pesqueros pr~ 

cedentcs del primer Estado, 

~Un Estado utiliza armamentos proporcionados por

otro Estado con fines defensivos , El Estado que 

proporcion6 arniamentos deja de proporcionarlos. 

-Un Estado deja de cumplir con obligaciones pecu

niarias contraídas. El Estado afectado realiza -

la incautaci6n de barcos del primero, o toma el -

manejo de las finanzas del primero. 
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i) Las represalias deben cesar en cuanto se produ

ce la reparaci6n o la satisfacci6n por el Estado que las sufre. 

3, Bloqueo pacffico. 

El bloqueo pacífico es la medida coactiva adoptada -

por el Estado que decide i·ealizarlo para presionar al arreglo de 

una controversia en forma favorable a sus intereses , sin que -

haya de por medio una situacldn bélica. 

Caracterfsticas del bloqueo pacifico: 

a) El bloqueo es decretado por una potencia respecto 

de un pa!s más débil que no puede impedir el bloqueo; 

b) Existe un debate entre los internacionalistas, en 

el sentido de que unos admiten y otros rechazan el bloqueo pac! 

fico, 

c) En principio el bloqueo bélico abarca a terceros

Estados, mientras que el bloqueo pacffico s6lo se dirige al Es

tado a quien se quiere presionar, 

d) En lo que hace a los efectos del bloqueo , los b! 

ques del Estado presionado pueden ser apresados y sccuestrados

pero no pueden ser confiscados, al terminM el bloqueo deben -

ser devueltos. 

e) El bloqueo pacífico dehc sujetarse a varios re--

q uisitos: 
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_Previamente deben intentarse medios pacíficos de 

solución de la controversia; 

Antes de real izarse el bloqueo, el Estado 'lue -

ha de practicarlo, debe notificar su intenci6n 

de bloqueo, con fijación de día y hora de ini--

ciaci6n del mismo; 

!.os bloqueos deben ser efectivos. 

f) El bloqueo pacífico, dentro del marco de la Carta 

de la Organización de las Naciones Unidas, es un acto de fuerza 

que no está permitido pues sólo tienen cabida la legítima defc~ 

sa y las acciones colectivas decididas por el Consejo de Segur! 

dad." (451) 

17, - COllDI CI ONES PARA MANTENER LA PAZ INTERUAC!OflAL 

En este punto no pretendemos ser exhaustivos en la

expl lcación de las condiciones para mantener Ja paz internacio-

.nal, simplemente anotaremos aquellas que, a nuestro juicio, son 

las m~s importantes: 

A) DESARME 
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El maestro Edmundo Hern4ndez-Vela Salgado define -

al desarme como: "el conjunto de politicas, estrategias, medi-

das, reglamentaciones y acciones, que pretende como fin OJtimo

la eliminaci5n de todo tipo de armamentos, as1 como de cual---

quier activiad relacionado con ellos, de los diversos ámbitos de 

la Tierra y del espacio exterior y los cuerpos celestes cerca-

nos. 

En la sociedad internacional de nuestro tiempo es

cvidente la relati~idad y la lentitud del arduo y dificil pro

ceso de desarme en sus mdltiples y complejas variedades y combi

naciones :cuantitativo y/o cualitativo; convencional o nuclear; -

táctico o estratégico; parcial o completo; local, regional o ge-

ncral¡tcrrcstre , naval, a6reo o espacial, etc." ( 452) 

Por su partr Antonio Francoz Rigalt considera que 

el desarme " ...... significa la reducción de las fuerzas milita-

res de un Estado o su armamento en virtud de un pacto internacio 

nal." (453) 

B) lll'SAHME NUCLf:.AR. 

El desarme nuclear es al vez una meta y un proc! 

ceso. La meta del desonne n0clear,ut6plca en el presente, es -
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la completa eliminaci6n de las armas nucleares. El proceso 

del desarme nuclear se compone de todas las acciones y po

líticas que puedan orientar al mundo hacia esa meta. Entre 

otros elementos de dicho proceso pueden mencionarse las re 

ducciones (mfis del SO\ de armamentos nucleares); la supre-

si6n o eliminación de ciertos modelos de éstos y su retira

da de fireas específicas, bien en su totalidad o por lo me-

nos de algunos tipos. 

El obejtivo del desarme nuclear universal y com-

pleto consiste en eliminar de raíz toda posibilidad de gue-

rra nuclear. El prop6sito de las diversas medidas parciales 

que integran el proceso de desarme nuclear es <lohlo:supri--

mir o, cuando menos, reducir sustancialmente el cm¡1lco de -

ciertos tipos de armas o en algL1nas zonas, y segundo, l1accr 

avanzar el proceso hacia el objetivo final. <454 J 

C) OESNUCLEARIZACION 

Parte de la politica de desarme, y de la desmill 

tarización, que pretende preservar un dmbito determinado -

o erradicar de él todas las armas nucleares mediante lo --

proscripción de cualquier actividad relacionada con ella; 

fabricación , posesión, adq0isici6n, ensayo, emplazamiento, 

almacenamiento, estacionamiento, etc. as1 como el usarlo -

para deshacerse de los desechos nucleares. <455 l 
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d) DES!-ULITARIZACICl'l 

Es parte de la política del desarme que prete~ 

de preservar un ámbito determinado o erradicar de él todos -

los tipos de armas, fuerzas armadas y actividades de naturale 

za o carlcter militar, y dedicarlo exclusivamente a propósi--
. (456) 

tos pacíficos. 

e) PROSCRlpCION DE LAS PRUEBAS N\JCLl'ARI'.S. 

Es el conjunto de medidas por las que se prohi

ben los ensayos de armas nucelares en diferentes medios y ám· 

hitos de la Tierra, así como en el espacio exterior, la luna· 
( 457) 

y otros cuerpos celestes. 

f) NO PROLIFERJ\CICl'l DE AJ11.\.\S NUCLIWUJS, 

Es el conjunto de acciones tendientes a evitar

º reducir el riesgo de estallido de una guerra nuclear, impidie~ 

do la transferencia de armas nuecJcarcs o de material esencial -

para su construcdon y restringiendo la diseminaci6n del conoci-

miento técnico para el desarrollo de dichas armas, as[ como en--
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cauzando y regulando los usos pacíficos de la energía nuclear 

y previniendo la desviaci6n de los mismos. (458) 

G) LI~UTAC!CNES A LAS PRUEBAS NOCLEARES. 

Sobre el particular, el maestro Edmundo llerná!! 

dez Vela-Salgado nos comenta lo siguiente: "Las limitaciones 

a las pruebas nucleares son el conjunto de medidas por las -

que se establecen reducciones y restricciones cuantitativas -

y cualitativas a los ensayos nucleares que no han sido pros-

critos, procurando encauzarlos hacia prop6sitos exclusivamen 

te pacíficos. 

Es indudable que algo se ha avanzado al impo--

ner ciertas limitaciones específicas a este tipo de ensayos,

aunque desafortunadamente no han conseguido detener la carre-

rn nuclear, que sigue impulsando la producci6n de armas nu 

clcares y otras armas de dostrucci6n en masa, cada vez más le 

tales y eficaces. 

Después de haber iniciado el camino de la pro~ 

cripción de las armas nucleares, y ante la imposibilidad de -

extenderla r5pidamentc hacia la prohibición total y completa, 

en divesos ámbitos de la sociedad internacional se manifestó-

la preocupaci6n por la necesidad de limitar de alguna manera

los Onicos ensayos permitidos, los subterráneos, y derivar su 
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utilizaci6n, en caso dado, a metas constructivas.C459l 

H) PREVENSlON DE LA GUERRA ~UNDIAL 

En el entendimiento de que una guerra entre -

los Estados Unidos de Norteam~rica y la Uni6n Sovi~tica seria -

una guerra nuclear, y más aún, una guerra total, asf como del in

cremento y agravaci6n de los riesgos de ocasionarla, son de gran 

importancia los acuerdos celebrados con el fin de evitar su en

frentamiento di recto. C460) 

Como ejemplo de lo anterior, se han instru-

mentado pl§ticas bilaterales entre los Estados Unidos y la Unión 

Sovi~tica sobre la limitaci6n de armas estrat~gicas conocidas -

con el nombre de SALT 1 y SALT 11 14611 

Sobre las medidas propuestas por la Comi--

si6n de D~sarme de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, cabe 

mencionar que ésta, a través de un extenso programa, recomienda 

las siguientes medidas: 

-Prohibici6n de los ensayos de armas nu

cleares; 

-La cesación de la cnrrera de armamen-

tos nucleares en todos sus aspectos y el 

desarme nuclear, lo que requerirá acuer 
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dos en las fases pertinentes para la cesación 

del mejotamiento cualitativo y del desarrollo 

de sistemas de armas nucleares, la cesasión -

de la producción de armas nucleares y de sus

vectores, la cesación de la producción de ma

teriales fisionables para fines bélicos y la-· 

reducción de los arsenales de armas nucleares 

y sus vectores, para lograr su eliminación fi 

nal y completa lo antes posible; 

Arreglos internacionales eficaces para dar s~ 

guridad a los Estados que no poseen armas nu

cleares contra el uso o la amenaza del uso de 

dichas armas; 

Continuación de las conversaciones sobre la 

limitación de las armas estratagicas ISALT) 

entre los Estados Unidos y la Unión Soviética; 

Nuevas medidas para impedir la difusión de las 

armas Jtuclcares; 

Prohibición del desarrollo, la producción y el 

almacenamiento de todas las armas qufmicas y -

su destrucción; 
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- Prevención de la aparici6n de nuevos tipos 

de armas de destrucción en masa y de nue-

vos sistemas de tales armas; 

Prohibici6n del desarrollo, la producci6n

y el empleo de armas radiológicas; 

- Cesación de la carrera de armamentos con-• 

vencionalcs; 

- Acuerdos multilaterales, regionales y bil~ 

terales sobre la limitaci6n y reducción de 

las armas y las fuerzas armadas convencio

nales; 

- Prohibiciónes o limitaciones de la utiliza 

ción de ciertas armas convencionales, in-

cluidas las que puedan causar sufrimiento

inneccsario o tener efectos indiscrimina

dos~ 

- Consultas entre Jos principales proveedo-

rcs de armas, así corno con los receptores de 

ellas, sobre la transferencia internacio-

nal de urmas convencionales; 

Reducción de Jos gastos militares; 

M6todos y procedimientos de verificación 

para facilitar los acuerdos de desarme y 

crear confian:a entre los Estados; 
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Nuevas medidas para prohibir las t!cni

cas de modificación ambiental con fines 

militares u otros fines l1ostiles e im-

pedir una carrera de armamentos en Jos-

fondos marinos y en eJ espacio ultrate-

rrcstrc ; 

Establecimientos de zonas de paz. l 462 l 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO SOCIOLOGICO 

1.- LA POLEMOLOGIA Y EL ESTUDIO CIENTIFICO DE LA GUERRA 

El vocab~o "polemología" tiene su origen en la 

Grecia antigua: polemos, que pasa al lattn como "bellum", que

significa conflicto, controversia, disputa, etc,C 463 ) 

A su vez, en la Grecia clásica se distinguió-

entre la guerra (polemos) y 1 a rebelión (stasis) con cuyos con

ceptos se trataban de explicar las querellas entre las Ciuda-

des-Estado, así como los conflictos de inturés que enemistaban 

a pueblos o vecinos lejanos. También se analizaron las causas

determinantes de la dominaci6n y de la explotación, así como-

los motivos de la agresi6n y de las guerras.< 464 ) 

La raíz griega "polemos" puede entenderse como 

conflicto o como guerra. Por lo tanto, el vocablo "polemolo-

¡1a "viene a significar el tratado de los conflictos, o mejor -

aGn, de las guerras. (.f6S) 

El t6rmino "polemologfa" fue acuñado y aporta-

do por el franc6s Gastón Bouthoul en su 'rraité de Polémolo--

gie' (Tratado de Polemologla).C 466 lEl maestro Bibiano F. Oso-

río Tafall, considera que debe entenderse a la Polemologfa cCJno 
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"El estudio científico de las causas, características y efectos 

de las guerras." (~ 67 l 

El general francés .Jacques Paris <le BoJ!ordiére, -

por su parte, comcnt= con respecto d la ¡)ulen10logi¿1, lo ~jguiPn-

te: "La polcmología tiene una gran importancia i:.•n l:! r.iedida lle -

que se tr.ita de un:i disciplina cicnt~fica, q11c opera S1'._1ol(1gi--

camcntc, prescindiendo Je todo n11riurisnio, en el cstti1liu <le la 

guerra como fenómeno htimano. !.os fcn6~~nos h~liCl>S s~1-fJn así 

anali~ados y de ese cst11cfio po<lrian aislar5c la~ cua~as r les ·· 

consccucncias 1 pero para ello la po1cr10Iogf¡1 no dcl1c Illar1tc;1rsc-

el problema de la ¿~uerrn coi:w una ;J\'Cri.tura liur:<rna, '.:.1nrJ husc.ar -

m!ís prufuntlal"!entc. 11 ( 468) 

Todo st::r hum:ino consciente tiene una i<ll'a <le lu --

que es](:] guerra. ya 5('il •1uc la conc:ca por '..'XpcricnciJ Uin:..:la--

franLl-s Pit.•rrl' ProuJhorr:: ··~,n existe un lector J qui!~ll ii;~» .i que 

decirle <tllé es la guerra. se~ ÍÍ.$iCa (• er;píri·..:.aincnte. To.J.i ¡1erst1· 

nn tiene ¡ilguna ide.:t de «11~1 prJr h ... da.'f sil!o ti:~·.tif;ü, p1_,r haber --

est~J0 nu)· concctJtlo co11 slts instancias o, co~o en el caso de la

i!'i.J.yoría, por h:i.bc:r p:lrticpaJu comr) combatiente.'' 
( ~{J;J) 
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Se ha escrito sobre la guerra desde que el ho~ 

bre aprendió a escribir. La diversidad de actividades al 

respecto se ha reflejado en los distintos puntos de vista de 

los escritores,entre los que cabe distinguir el político, el 

económico, el tecnológico, el jurídico, el psicológico y el

sociol6gico, entre otros. C47o) 

La guerra siempre ha sido objeto de reflexi6n

por parte del hombre, pero sólo desde hace poco, los ~ientí-

ficos estudian sistemáticamente el fen6meno (en el que, por -

su parte, a partir de 1516 puso su atención Nicolás Nnquiave

lo) con el propósito de quitarle el halo de inevitnbilidad --

que lo ha caracterizado desde la antigUcdad y de hacerlo cn-

trar en Ja esfera de los fenómenos conocidos y, por lo tanto, 

controlados y previsibles. En este sentido, se ha hahlado de

una desacrali~ación d.e la guerra. C47 Il 

En este punto veremos a los más importantes-

precursores del estudio científico de la guerra, cabe aclarar-

que s6lo mencionaremos a a4uellos que l1an tcnidQ mayor irnpac-

to en la concepción de la misma: 

1.- En cuanto a las doctrinas militares, el 

primer exponente de la &poca moderna es Nic6las Hnquiavclo, 
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quien en 1502 escribió "El arte de la guerra" a pet ici6n del -

alfcrdz vitalicio de la Ciudad -Estado de Florencia, Tomaso -

Soderini, quien al tomar posesión de ese cargo,ZO de septiem-

bre de !SOZ, deja a Maquiavelo en su anterior puesto en el ser 

vicio diplomático y lo autoriza a orbanizar una milicia par.:1 -

combatir a Francia y ~spafia, enemigas de Florencia; para u<lic! 

trar a esta milicia Muquiavclo escribe 11 El arte de la guerra". 

Con est1 obra Maq11iavclo inaugura, en el mundo --

occidental, la Jla:nacla era mo<lerna del pensamiento militar.Pl2) 

2.- Karl \·on (.Jauscwitz. 

General prusiano que, •!rededor del afio 1820 es--

cribe su obrn "\'on Kriegc 11 (De la Guerra). Clauscwitz, en cuan 

to a su m6to<lo <le estucllo, 11artc de lo simple a lo complejo. 

Su obra se l'flCUf'ntra estructurada de> la siguiente manera: El 

tomo I comprende los l íhrus pri1acro .,Sobre la naturaleza <le la 

tratcgi.1 en ::~t.'nL'ra1. 

El tur:10 I I coriprt'11<l1: los l i hros cuarto, El cncuc!! 

tro y quinto, las fuerzas militar:.:s. 
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El tomo 111 comprende el libro sexto, La deCcnsa; 

s~ptimo, El ataque, y octavo, Plan de una guerra. C 4 ~ 3 J 

Clau~cwitz, en su obra, proporciona diferentes de 

finiciones de guerra, a saber: 

guerra: 

l. - La guerra es un hecho socia}. 

2. . La guerra es Ja cont inuaci6n <le la política 

por otros medias. 

3 .. La guerra es un dul'lu. Gul~rra en ~entido Ji--

tcral, significa c0m~:1tc. 

4.- La guerra es un :teto Je viole11ci¡1 para impo--

ncr n11cstr:1 voluntatl al ad\'C'rsario . 

. S.- I.n gucrrn es una triniJacl: put..•hlo, ejército 

y g0bi crno ."C47 ·I) 

Para Karl Von Clauscwitz, dos hechos desatan la· 

l.· Dt·clararla (hecho politice) y decidir el ata

que (hecho mi Jitar), y 

2.- Aceptarla fhecho político) y efectuar la <lc·fcn

sa (hecho militar), dependiendo el hecho de• · 

que exista o no ~uerra del sector agrc<lido,-

o sea, de la defensa. <475 l 
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Según el autor W.B. GaJljc, en su ubra ºFilóso--

fos de la Paz y dela Guerra", Clauscwitz concibe o define a -

la gucra en diez puntos: 

"l. La guerra es un acto de violencia cometido

para obligar a nuestro adversario a cumplir 

nuestra voluntad. 

Z. (f:n su elemento o esencia) la guerra no es

sino un duelo difundido, entre dos canten-

dientes, cada uno de los cuales trata de d! 

rrihara~u ad\'crsario, hacit:ndolo nsí inca--

paí de posterior resistencia. 

3. Como el empico de la violencia física en m!!_ 

do alguno excluye el empleo ¿e la inteli---

gcncia, resulta que quien recurre a la fuer 

za pr6digamcntc ... encuentra que tiene vcnt! 

ja sobre aquel que Ja usa con menos vigor. 

4. De ah[ que, como en la guerra cada parte -

trate de dominar a la otra, sobrevenga una-

acci6n recíproca que llt>be aumC'ntar en f."Xtrc 

mo. 
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S. Desarmar o destruir ul enemigo .... o amena

zar con hacerlo ... siempre debe ser la meta 

en la guerra. 

6. La guerra es un acto político .... y también 

un efectivo instrumento político,una conti 

nuación del comercio político y a la ejec~ 

ci6n de éste por otros medios. 

7. En ninguna circunstancia debe considerarse 

la guerra algo independiente .... La potrti

ca se entrelaza con la acci6n total de !a

guerra y Jebe ejercer una influencia cuntí 

nua sobre ella. 

B. !.as guerras deben diferiren carácter, se

gún los motivos y las circunstancias n los 

que obedecen. 

9. El paso inicial, mis grande y más dccisivo

de un hombre de Estado o de un General, co! 

siste en entender el tipo de guerra en que

interviene, y en no tomarlo por algo disti! 

to , de lo que dadas las circunstancias, es 

posible que sea. 
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10. La guerra .. es una magnifica trinidad, 

compuesta de la violencia original de 

sus elementos, del juego de probabilida

des y de suerte que hacen de ella una ne 

tividad libre del alma, y de su natural! 

za subordinada como instrumento polltico, 

respecto del cual pertenece al dominio -

de la Raz6n ... " c47r•) 

3. Karl Marx. 

El marxismo dio la explicaci6n clcnt!f!ca de la 

guerra. Marx r Engels refutaron la tesis sohrc lu eternidad de 

las guerras y la imposibilidad de suprimirlos, mostrando 4ue -

las guerras son propias de las sociedudes divididas en clnses

antag6nicas ~- están condicionadas por la domi11aci6n d(• 1:1 pro

piedad privada y la política de las clases explotadoras.(·l77
J 

4. Jean de Bloch 

Con su obra "The Future of llar" (l'I futuro de la 

guerra, Nueva york, 1899), trata de predecir el estallido de 

futuras guerrns con base en su sistemático examen de las guc-

rras anteriores.<478) 
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S. Max Scheler. 

Autor alemán que en 1915, en pleno conflicto mun-

dial,publica su obra "Dcr Genius des Kricgcs und der Dcutsche 

Kricg" (El genio de la guerra y la guerra alemana), en la que 

afirm6 que la "guerra es el principio dinámico de la historia; la 

obra pacifica consiste en la simple adaptaci6n al sistema dinl-

mico creado por el conflicto anterior". O dicho de otro modo, to

das las etapas sucesivas de la organización de la sociedad huma-

na se han realizado a trav6s de la guerra. I.a gl1erra es la 4uc-

ha permitido unificar tribus u J101·JJs y transform.1rJ¡15 cr1 socic-

dades políticamente estables, que a su vez se han convertido en

naciones, r éstas en imperios. C479l 

6. Pitrim ,\. Sorokin. 

Autor so\·iét ico que en su obra ºSocial antl r.ultu--

ral Dynamics: Fluctuations of Social Relationships, \\'arand !levo!';: 

tion .. (Nueva York, \'ol. 3, 1937 J centra su invest igaci6n en la --

relación existente entre los ciclos largos de las pautas cultura

les y las fluctuaciones en la guerra y la revolución en 11n perío

do de varios miles de años. C4So) 

7.- Cano pioneros en el '1!1állsis cientHico de las --
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causas de la guerra tenemos a Quincy Wright y a Lewis F. Ri--

charrlson, quienes inician sus investigaciones con m~todos cuan--

titativos en los afios treinta. 

-Quincy Wright. 

Investigador norteamericano que, en 1942, al fre~ 

te de un equipo de cient!ficos y especialistas de la Universidad 

de Chicayo, public6 In obra mis monumental que se haya escrito -

sobre el tema: "A Study of \'/ar" (Un estudio sobre la guerra), --

compendio de ~S tesis doctorales, 75 monografías y 66 manuscri-

tos <li,·ersos. ( 481 1 Por lo qu<' se considera como uno de los más -

distinguidos tratadistas de la guerra. (482) 

Este investigador considera que no caben aproxima

ciones simplistas al problema de las causas de la guerra, afirma~ 

do la multiplicidad de las mismas. En su opinión, las causas de -

las guerras pueden clasificarse en cuatro grandes apartados: 

-político-tecnológicas, 

-socio- religiosas, 

-jurldico-ideol6gicas, y 

-psicol6gic9-<>con6micas. (483) 
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-Lcwis F. Richardson. 

Investigador británico que busc6 la racionalidad 

matemática al fenómeno de la guerra. Hasta su muerte, en 1953, -

intentó encontrar una solución matemática a la irracionalidad --

de la guerra. Con Richardson nació una nueva ciencia, a la que -

otro pionero, el francEs Gastón Bouthoul, ha dado el nombre de 

Polemología. (484 ) 

Richaruson, en su obra "Statistic of Dendly Qua-

rrells", publicación p6stuma (Chicago -1.ondres, 1960), clasifica 

los conflictos entre los Est:1dos con base en el número de ¡1crso-

nas muurtas y cxamnin la frecuencia de las guerras y los intcrv_!! 

los uc paz, los esquemas de repetición de tales guerras y la co-

rrclaci6n entre las mismas y factores tales como la ¡1roximida<l -

geográfica,pohlaci6n, religión y lengua. 

Por otra partl', en su obra "Arms and lnsccurity 11 

(Arms and lnsecurHy. A Mathematical Study of the causes and ori-

gins of Wnr", publicación póstuma por llashevsky. N. y E. Trueco, 

Chicago-1.ondres, 1960), usando ecuaciones diferenciales, trata -

de analizar las politic<» armamentistas de dos Estados rivales -

dentro del marco de un modelo de rnútuo-respuesta o acci6n-reac--

e ión. 
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Con ello busca poner de manifiesto que si dos -

rivales se encuentran eniarzados en una carrera de armamen-

tos constante se interrelacionan en esta dimensi6n armamen-

tista en una vía de tensi6n creciente, lo que indica que -

tarde o temprano, a no ser que alteren la din5mica, desemh2 

carán en la guerra, ya que las políticas armamentistas son

reflejo de otros acuerdos vitales. 

A partir de Richardson, dentro de la disciplina-

de las rc1acinncs intcrnacion.1Jc:-:, Sl.' desarrollará .;on 1lin:í· 

mica propia un amplio y variado campo de investigaci6n, ba-

sado en el an51isis sistcmfitico y en la aplic~ci611 <le m~to--

dos cuantitativos-matemáticos, conocido como "Estudio de las 

causas de la guerra", que trata de llegar, como objetivo (11-

timo, a la formulaci6n de una tcorra del conflicto nrmado.-

El principal desarrollo de este camp<' tiene lugar a partir -

de la d~cnda de los sesenta, en el área angiusaJona, en los· 

estudios internacionales. C4SS) 

S. "Pnlyrcto Michigan 11 o "The Corrclatrs of War 

Projcct", linea de invrstigaci6n iniciada a principio d<' Ja 

década Je 1960 bajo la dirección de J. David 5Jnger y Melvin-

Small, autores que a través de una constante investigacifin --
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histórica sobre el fenómeno del conflicto y, sobre todo, de la-

guerra y sus factores, han publicado nunerosos trabajos, cuyos - -

resultados, si se tiene en cuenta su objetivo de establecer las 

causas y correlaciones de la guerra, han sido modestos, limi---

tándose en gran medida a una aportación estadística y cuantita 

tiva, alejada de una teoría de la guerra. 

9. Particular inter6s tiene el trabajo ~~ Gastón -

Bouthoul, quien junto con Ren~ Carrcrc, analiza y computa 366 -

conflictos armados internos e internacionales, en el período 

1740·1794, en su obra "El desafío de la ¡;uerra (JcJO-J7~Ll). flos 

Siglos de guerras y rc,·olucioncs" (Edición en español, MJdriJ,. 
( 486) 

19 7 7). 

1Bouthoul sostiene que la guerra "se produce cuando· 

hay un exceso de población". Para Bouthoul, las gu<'rras cumplen 

el mismo efecto de la acción depredadora de los carnívoros en--

trc las especie::; animales, como lo sostiene con ~u tesis Lle que 

"el hombre es un auténtico depredador de sí mismu .... (4B7l 

2.- EL ANALIS!S SOC!OLOGICO DE LA GUERRA 

Dentro de la sociología existen diversos teóricos 
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que se han encargado de estudiar el fenómeno de la guerra. En 

este punto nos limitaremos a mencionar, a nuestro juicio, a

las más importantes expositores. 

J\) TEOR IA CO~TRACTIJAL! STA. 

Dentro de dicha teoría , se encuentran Thomas Ho·· 

hbes )'Charles de Secondat, barón de Montesquieu. 

THOMAS HOBRES ( !588-1679) 

Soci6logo inglés que sostenía que la guerra es el -

estado natural del hombre. ,\firma que "la característica na·· 

tura! del hombre es la de un ente agresivo, movido por el ins

tinto de conservación, ley universal de la existencia humana 11 
-

r '' el estado natural de los hombres es el de vivir en cons-

tante lucha, en combate de todos contra todos." 

El hombre, para satisfacer sus necesidades ataca a 

todo aquel humano que le pueda ob•taculi:ar en la realizaci6n 

de sus fines, es por eso que Jlobbcs afirmó que: "el hombre es· 

el lobo del hombre" ("horno homini lupus c't"I. 

Explica llobhcs que si el hombre l'S un loho Jel •·· 
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hombre, entonces, el estado natural del hombre es el de la gue-

rra, una lucha. Pero una guerra permanente redunda en un ries-

go, en una destrucci6n y extinci6n del hombre mismo, ya que en

cada combate se aniquila cualquiera de los oponentes. 

Percatfindose el hombre de este peligro, de es-

te riesgo, y por su natural instinto de conservaci6n, resuelve

cn un momento, rf~nur1ciar a ese estado de guerra; pactan una ··

paz, concertnn una tregua. De este modo, según l!obbes, se cons

tituye o nace la sociedad c11ando el J1ombrc renuncia a ese esta

do natural de guerra y pacta una paz artificial. 1.a sociedad n~ 

ce como un contrato, como un producto artificial; es crcaci6n -

de los hombres al decidirse a vivir en p:u., a renunciar a la -

guerra. (488) 

CHARLES DE SECO!'lDAT, BARON !JE MO~TESQUI EU ( 1689-

177 5). 

Sociol6go francés que en su obra "Del Espfritu

de las leyes", sostiene que el hombre no siempre ha vivido en-· 

sociedad, sino que l1a vivido en un est:1do Je naturaleza prcso-

cial. En un principio el hor.ihrc, por su natural atraso en la -

cvoluci6n menrnl e histórica, desconocía todo Jo que k rodea

ba, era ignorante y por lo misr.w cobarde. Por lo mismo, ese ·· 
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estado natural no podfa ser de guerra, sino al contrario, de

paz. (48g) 

B) 11\R\•;J:;ISl·ll SOCIAL 

Sobre esta teoría, nos comenta el maestro··· 

Luis Recasens Si ches lo siguiente: "Algunos sociólogos, sobre 

todo a fines del siglo XIX, tomaron como base los conceptos -

de la ''lucha por la existencia", <le la 11 adaptaci6n al mcdio 11
, 

y de la "supervivencia <le Jos mris aptos" Uc la tcnrí:1 J.c la -
( 4\10) 

e\•oluci6n hiológica de Carlos llarwln (\809 .¡89~J." 

Como exponentes Ucl fl:1rwjnismo Socia 1 1 tenemos 

a Ludwig Gumplowicz y • Gustav Ratzcnhufcr. 

LUD\1'!G GUMPLOIOC: (IR38-J90\l) 

Soci61ogo austriacc1 que sostc11ta en su obra --

"La Lucha de Ha: as", que la base de la \'ida social no es psi·· 

col6gica sino hiológic:t; que ck~de su comiC'n:u 1:1 huinanii..lad 

estuvo constitu[da por diversos grupos 6tnicos que libr•han 

entre si una lucha constante;que el l.st.1<lo naciú c01:10 efecto-

de gt1crras c11trc ra:as; que incluso los fcn6mcno~ cu1tura1es 1 -

como la religión, Ja moral y el Denchn, pueden srr explica--
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dos tan s6lo como efectos de la lucha por la existencia. 

GUSTAV RATZENHOFER (1824-1904). 

General, pensador y sociólogo austriaco, opin! 

ba que uno de los factores sociales mis importantes es la ley

de la lucha biol6gica, por la cual cada uno, individuosy gru--

pos, tiende a crecer y ganar espacio entrando en conflicto co11 

los demás, desenvolviEndose asf la ley de una especie de hos!i 

lidad general)' la dominación de los fuertes sobre Jos dchi--

les. c49 1l 

Por lo tanto, podemos afirmar qLIC r1arn esto~ . 

pensadores, las sociedades resultan de la integración o de !a

lucha de grupos humanos: de razas (Gumplowicz ) o de grupos - -

(Ratoenhofer). 

C) SOCJOl.OGIA ~L\llX!SfA. 

Al respecto, nos comenta li.B. Gallie lo ~i---

guicntc: "Por cruda que hara podido ser Ja sociolo¡:fa de la 

guerra marxista, fue Ja primera sociolog[a de Ja guerra que se 

haya ideado y, como tal, encierra la esperanza de que, aunque

tenga que ser corregida y complementada m5s aJJ5 de todo recn-

nocimiento, algDn dta puede ayudar al hombre a anticipar y a -
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evitar las guerras, en vez de esperarlas simplemente con rec! 

los a ansiedad o de desencadenarlas por impulso .... La sociolE_ 

gía marxista de la guerra fue tan impresionante por su preoc~ 

paci6n y su ambición intelectual como fue -y es- imperfecta -

en su contenido teórico." C 49 ~l 

Marx y Engels refutaron la tesis de que la gue-

rra es eterna y no se puede eliminar, demostraron que la gue-

rra está condicionada por el predominio de la propiedad priva

da, por la poi ítica de las clases explotadoras. C493l 

Sobre la sociología marxista de la guerra, el-

estadounidense Bcrnard. Bro<lic en su obra "Guerra y Política",-

nos comenta lo siguiente: "La teoría desarrollada por Marx ti! 

ne una limitación históri.ca explícita. Aunque podemos observar-

en la filosofía marxista un hincapi6 general en la "intcrprct!!_ 

ci6n económica de la historia" que pareciera favorecer la no-~ 

ci6n de que todas !ns guerras se deben, sobre todo, a causas -

económicas, Ja principal preocupación teórica de Marx era esa

fase particular de la historia caracterizada por el capitalis

mo plenamente desarrollado. No le interesaban las causas de --

las gucr1·as anteriores a esa r~1sc t1istóric:l, pero sus afirma--

ciones relativas a la aplicación de sus ideas dentro de este -
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periodo eran generales. SegBn Marx, todas las guerras impor-

tantes y las fricciones internacionales importantes de este -

periodo se deblan a la existencia del sistema social capita-

lista." l 494 l 

3.- EFECTOS SOCIOLOGICOS DE LA GUERRA 

La guerra produce efectos, tanto negativos co 

mo positivos, en la socie<lJd. En este nspccto anotaremos los 

siguientes: 

-La guerra , como fenómeno social, vino a ser 

determinante para que l'l derecho adquiricr.1 un carácter laico -

y pudiera independizarse de la tradici6n y del pensamiento m~ 

gico. El imperium del jefe conquistador se expande, no sólo 

sobre los ¡1risioncros y el botín de guerra, sinu ¡intc todo, 

sobre el territorio conquistado. Frente a esta nueva realidad, 

que ha sido consecuencia de un cambio brusco, es necesaria la 

formaci6n do normas que regulen esas nuevas ~ituacioncs que -

se presentan. El poder de <lisposici6n del caudillo es propia

mente ilimita<lo,pucs nada debe impedirle que asegure la paz -

y el orden interno. Como la guerra provoca un cambio radical-

en la tradici611, se tamhalcan una serie <le situaciones que -· 
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eran reconocidas como divinas y valiosas, las que tirnden a

desaparecer. (495 J 

·Oppenheimer, en su obra "L'Etat" considera

que: "El Estado encuentra su nacimiento en la guerra. El l:s-

tado es, enteramente en cuanto a su origen, y casi cntcramen 

te en cuanto a su naturaleza durante los primeros estadios -

de su existencia, una organización social impuesta por un --

grupo vencedor a su grupo vencido, organización cuyo dnico -

fin es de reglamentar b dominación del primero sobre el se--

gundo defendiendo su autoridad contra las rc\'ueltas interio-

res y los ataques exteriores. Y est·1 dnmi11aci611 no l1a tenido 

jam5s otro fin que In explotación econ6mica del vrnci<lo por 

el vencedor". <496 l 

-Tras la <le\'Dstación r la muerte lle~a el - -

proceso y adelanto <le los pueblos_ 1.as naciones llcgiln a su -

más alto grado de esplendor r <le actividad cnntruct iva <les- -

pu6s <le las guerras. [497l 

-Creación de nuevas leyes e institucionc~, -

fortalecimiento de autoridades internacionales, mayor coope-

ración entre los pueblos, progreso <le la medicina, las con- -

quistas militares en muchos casos, son culturalmente constru~ 
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tructivas , porque dá lugar a un intercambio favorable y mu--

tuo de ideas y de invenciones, formación de una nueva sacie--

dnd complcjJ y dinámica, con nuevas instituciones políticas, 

religiosas y artísticas, etc. C-198) 

-Dcstrucci6n de seres humanos en masa, lit in-

versión y gasto tremendo de recursos materiales, movilizaci6n 

de mujeres hacia la industria bElica, aumento de la de!incucn 

cia juvenil en el período de la postguerra, la elevación <'n -

el consumo de narcóticos y cstupcrfacicntcs, la !1rsmora1 i::a .. -

ci6n en la comunidad y la cnnversi6n de las fibricas nara la· 

producción de a\· iones , homba~~ y armas, la \"ida eton6mic;1 l'\· 

pcrimcnta sensibles y 11rofundns transformaci0ncs 1 poi· }¡1 cr1ci1· 

me elevación del costo de la \'ida, el desempleo y l:1s fluct11a 

cienes del cambio, dL•strucci6n de los medios J(' ~ur.i.1n1stn1 y· 

comunicación, etc.C499l 

·Destrucción en masa. Sobre el partic11]:1r, t'l 

maestro Luis Rccasens Siches, comentu: "l.a gut•rra total que · 

suprime Ia distinción entr~ conbatieritcs )'no combatientes )·, 

por lo tanto, envuelve a las poblaciones civilc>~; el hc·chu de 

que los ingenieros, los técnicos en la retaguardia adquieren~ 

más importancia que los milit.:ires comhaticntcs <.'n el frcnt<.~ 1 

pues la eficacia y el ~xito <le ~stos Jcpenden Je la lahor dc

aque'Jlos; la movilizaci6n total de la industria y de la ccon~ 

mía al servicio <le la gul·rra; el costo fabuloso de In gucrr:i· 
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(el cbsto promedio de matar a un hombre en la ~poca de Julio -

César era, calculado en U,S, de 75 centavos,en la Primera Gue-

rra Mundial (1914-1918) fue de 21,000 dólares; y en Ja Segunda 

Guerra Mundial de 75,000 dólares); la movHización de las muj~ 

res para el trabajo en las industrias bélicas; el aumento pav~ 

roso de la delincuencia juvenil; el crecimiento de la demorali· 

zaci6n socia 1, en todos los ordenes, el alza del costo de la · 

vida. 

La invención de las armas atómicas han traído -

como efectos, aparte de los resultados inmediatos que su em··-

pico produjo a finales de la Segunda Guerra Mundial (Hiroshima 

y Nagasaki): el aumento fabuloso de los presupuestos para la 

defensa nacional en las grandes potencias; el surgimiento de 

grandes laboratorios de investigación y experimentación, as[ 

como gigantescos establecimientos industriales del Estado para 

la fabricación de tales armas (atómicas), incluso de nuevas --

ciudades dedicadas exclusivamente a estas actividades; y sobre 

toda, una terrible inquietud en las gentes del mundo entero --

producida por el justificado temor de que una nueva guerra gl~ 

bal pudiese traer consigo el exterminio biológico de la hurna-

nidad, o en toda caso, de Ja mayor parte de ella ...... c5oo) 

.La industria de guerra tiene una clara aunque -

irónica ventaja sobre la industria de paz, consistente en que-

necesita producir cosas que se han de hacer estallar y no que--
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dan para competir con más producci6n del mismo tipo en una -

fecha posterior, Si la guerra y la amenaza de guerra fuesen

elimina<las del mundo, los países capitalistas se enfrenta-

rían una vez más con la tarea de encontrar desembolsos sufi-

cientes para nuevas inversiones, a fin de proporcionar cm---

pleo a todos sus millones de obreros que no pueden ser em--

pleados en las industrias de consumo. (SOi) 

- La inflación en tiempo de guerra no es bfi--

sicamentc diferente de Ja de tiempo de pnz, excepto en las -

mayores presiones q11c existen en la guerra y los remedios --

mfis dr5sticos qup se requieren para hacer frente a estas Jlr~ 

siones. (502) 

- Con la Primera Guerra Mundial surgen ya on-

fo1·ma 0rganizacla, las coaliciones o bloques <le Estados pnra-

lle\'ar a cabo Ja guerra contra otra coalici6n de Estados y -

se empieza a sentir que el esfuerzo de guerra debe ser cor:i--

partido. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, surge 
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la Sociedad de Naciones. 

-Después de la Segunda Guerra Mundial, se crea-

ron organismos internacionales para tratar de preservar a la 

humanidad de nuevas guerras (por ejemplo, la Organizaci6n de 

las Naciones Unidas), s!n embargo, las guerras exteriores han· 

continuado desarrollándose, aunque entre países de segunda im--

portancia en el escenario mundial y los conflictos internos -· 

de las naciones han proliferado por muy diversas causas .CS03) 

-Guerra Fría. 

En el periodo siguiente a la Segunda Guerra -

Mundial se enfrentaron por la supremac!a la dos superpotencias 

vencedoras, en lo que se denomin6 como "guerrn frfo", mito no! 

teamericano creado con la finalidad de consolidar la condición 

semicolonial del hemisferio latinoamericano. 

Partiendo de la divisi6n del mundo en dos gra! 

des bloques opuestos econ6mica, política y culturalmente, la -

guerra fria plantea el enfrentamiento Oriente-Occidente en vi! 

tud del fantasma del comunismo, un enfrentamiento entre dos --

grupos completamente antagónicos entre los que sólo cabe-

una guerra total ; una guerra ideológica que borra los - - -
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limites entre pol[tica interna y politica externa, una gue-

rra en la cual todas las fuerzas de conducta existen en fun

ción del antagonismo planteado. l5D4l 

-Mundo Bipolar. 

Sistema internacional desarrollado n partir -

de la Segunda Guerra Mundial y que <lió lugar a la Guerra Fria, 

caracterizada por la divisl6n del mundo rn dos bloques <le --

paises de ideolog[as aparentemente irreductibles, el snci~lis 

ta y el capitalista o el Este)" el Oeste, cornan<lados poi· st1s 

respectivos polos <le influencia: l.• Unión Sovi~tica y los --

Estados Unidos de :.¡orteamfrica. (SUS) 

-Finalmente, como efectos sociológicos de la-

Segunda Guerra Mundial, el maestro Guillermo Flor is Margadant, 

apunta: 

''l. Rc11artici6n <le Alemania; 

2. Formación de una serie de sat~lites de la 

URSS en el oriente <le Luropa; 

3. Liquidación de los grande,; imperios colo-

niales; 

4. El aumento de la solidaridad noratllntica 

(Plan Marshall, OT/\~) y europea (Mercado -

Común). 
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S. Ln liquidaci6n del colonialismo ha dado 

lugar a la formación de unas veinte nu~ 

ves repOblicas africanas ("la balcaniza 

ci6n de Africn). 

6, Formación de nuevos bloques . El pano-

rama internacional es mucho más compl~ 

jo de lo que sugiere la sencilla Idea 

bipartita de "Washington v~ Mosca, o -

la tripartita de ''Washington, Mosca y-

un Tercer Mundo." 

7. Por encima de los bloques se erige la -

joven organizacl6n mundial (O.N.U.), -

que sustituyó a la Sociedad de Nacio--

nes :•(506) 

- En caso de una guerra nuclear, los efectos · 

scrfan los siguientes: 

Una sola rama de un mcgat6n (potencia cqulv•·· 

lente a un mill6n de toneladas de TNT) detonada sobre una el~ 

dad tJplca de un millón de habitantes y una superficie de 250 

kilómetros cuadrados producir5n probablemente los siguientes 
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resultados: Z70,000 muertos por la explosi6n y el incendio, -

90,000 muertos por las precipitaciones radiactivas y otros --

9,000 heridos. Las dos terceras partes de los edificios que-

d~r[an destruidos o sufrir[an dafios considerables, las carre

teras desaparecerían y las tuberlas principales del agua y -

gas quedar[an destruidas. La ciudad quedaria en realidad 

arrasada. Una sula explosión de un megatón la reduciría a un-

mont6n de rui11as flamcantcs. 

Se ha cnlculado que, en caso de guerra de ---

nuclear, cada una de las 400 ciudades del hemisferio septen-

trional podria sufrir los efectos de una explosi6n equivalen-

te a 13 mcgrlton<:s, es l1ccir, unas 1,000 bombas como la U.e lli

roshima. 1 a mnyorfa de los habitante• perecerían instant~nea-

mente. l.3 civilización desaparecería en los países c¡uc parti-

cipasen en el conflicto,~icntras 4uc en otros pafscs millones 

de pcrso11as hallarian la muerte como consecuencia de la prcc~ 

pitaci6n radiactiva intensa y generalizada. Entre los efectos 

a largo plazo sobre la Tierra podr[an figurar los siguientes: 

alteración del clima, reducción de la capa de oiunu que prot~ 

ge a la tierra y graves danos gen6ticos en las generaciones -

venidl'ras. (SO?) 
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4.- FACTORES SOCIOLOGICOS DE LA GUERRA. 
Es difícil tratar de dar una idea muy concreta s~ 

bre los factores sociol6gicos de la guerra, pues responden lstos, 

a causas muy diversas: desarrollo de un pueblo, necesidad de ex-· 

pandir sus fronteras, cierta ideología, necesidad de apropiarse • 

ciertos bienes (terrenos, cosechas , fortificaciones, zonas estr! 

tégicas, etc.). 

Tendría que estudiarse, de manera unitaria, cada -

sociedad que ha participado en una guerra, para poder tener una 

idea muy general, en algunos casos, de Jos factores que orillaron 

a ésta a la guerra. 

En terminas generales podemos asentar que el fe-· 

n6meno de la guerra se presenta cuando las comunidades, las socie· 

dades o las organizaciones humanas han evolucionado y constituido 

grupos importantes. F.sto es, en otras palahrns, cuando las sacie· 

dndes han alcanzado ciertas condiciones o factores (evoluci6n,de

sarrollo y dis~onibilidad de recursos, tanto humanos como mate-·· 

rialcs) la guerra hace su aparición . Tal es así que cuando las • 

sociedades progresan, la guera se convierte en un medio muy pode

roso para sojuzgar a otros pueblos. 



- 499 -

5.- CONSECUENCIAS CULTURALES DE LA GUERRA 

El fen6meno de la guerra trae consigo una se 

rie de cambios en el quehacer humano. Se ha podido observar

por ejemplo, desde la antiguedad,que aqull que conquistaba a 

un pueblo por medio de la guerra, imponía sus hfihi tos y su 

modo de vida a sus dominados, afectando o beneficiando, en 

algunos casos, a lstos últimos. 

Tambiln, debido al fenómeno de la guerra, los 

pueblos derrotados emigran a otros sit1os 1 en otros casos, -

se adaptan a la forma de vida de sus conquistadores, produ--

ciendo un mestizaje, una transc 1Jlturalizaci6n o UJHt sumisión

total.. 

6,- LA GUERRA COMO FENOMENO NATURAL Y COMO FENOMENO CULTURAL 

Quincy Wright y su equipo, en su obra "A Stu

dy oí War", estudiaron la belicosidad de 652 pueblos primiti

vos. Trataron de encontrar una correlación entre el factor b6 

lico y las circunstancias de raza, geográficas, culturales y

sociol6gicas. 

Aportaron los siguientes puntos: 
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a) Las sociedades primitivas y aisladas son com 

pletamente pacificas. 

b) La guerra entra en las costumbres de los pu~ 

blos cuando se inicia un estadio de civiliz! 

ci6n. 

c) No hay relaci6n directa entre raza y belico

sidad. 

d) La correlaci6n mAs directa se establece geo

grAficamente: la belicosidad surge donde no

existen barreras naturales que impidan los -

grandes desplazamientos. Entre los habitan-

tes de las praderas se encuentran los pue--

blos m&s aguerridos; sín que pueda estable-

cerse si es una consecuencia de la necesidad 

de defenderse, o de la institucionalizaci6n

de la razzia como medio de vida. Por el con

trario, los cazadores de las regiones selvfi

ticas y montafiosas forman las sociedades más 

pacfficas. 

e) Tambi6n existe una correlación notoria en -

cuanto a clima: las regiones de clima cálido, 

algo variable, favorecen el desarrollo de s~ 

cieda.des violentas ...• , y tambi6n el de la -

civilizaci6n. 
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Los pueblos más atrasados se han visto re

legados a las regiones inh6spitas y de cli 

mas extremos. 

f) Culturalmente, la mayor adaptaci6n a la -

guerra se realiza entre los pueblos agrí-

colas y pastores, mientras que los cazado

res y los recolectores son los menos incll 

nados a la agresi6n. 

g) Finalmente, la estructura sociol6gica de -

un pueblo tiene la mlxima trascendencia -

respecto a su agresividad. Cuando la divi

sión del trabajo es más acentuada, la beli 

cosidad alcanza su mayor grado. 

Las sociedades de castas, con la de guerreros 

situada normalmente en el puesto número dos de la escala de 

valores, apenas detrás <le los sacerdotes o sabios, son las que 

han introdúcido las instituciones militares de manera permane~ 

te, creando normas tácticas, armas, etc. 

Wright concluye que los pueblos mejor organiza

dos b~licamente eran aquellos que se encontraban en regiones -

pobladas, en contacto inmediato con otras civilizaciones y en-
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peligro de ser absorbidos por ~stas. 

Wright estableci6 cuatro categorías de beli--

gerancia, que admiti6 como claramente diferenciadas: 

l. Los pueblos que solamente combatían en de

fensa propia. 

2. Los que combatian por deporte, por ritual, 

por prestigio y por otros motivos sociales. 

3. Los que recurrían a la guerra por causas -

ccon6micas. (razzias, apo<lC'rarsc de mejo·-

res pastos, de botín o de cscl:11•os1_ 

4. Los que combatían por causas políticas 

(los más belicosos de todos): expansi6n de· 

un imperio, prestigio político, manteni--

miento de la autoridad de sus líderes. (E~ 

tos Dltimos son los tiranos, mencionados -

por Plat6n y Arist6teles, que emprenden --

guerras para que el pueblo sienta la nece

sidad de un jefe)(SOS) 

7.- LAS ro8IBILID.AJES !EL lm.lRE IIl RITURO FRENTE A LA G.ERRA. 

"Asi pues, las guerra3 deben ser a vrces nues--
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tro destino; y lo mejor que podemos hacer es evitar la mi

tad de ellas que se deberían a nuestras tonterías y nues-

tros actos injustos; y prepararnos lo mejor que podamos P! 

ra la otra mitad." Thomas Jefferson C509J 

El hombre del presente y del futuro, se --

e11cuentra en un mar <le incertidumbre ~on respecto :1 la gu~ 

rra, pues ésta, como constante histórica, c·s muy dificil -

que deje de hacer acto de presencia en la vida del ser hu· 

mano .. Con la existencia de armas nucleares, biológi-...as, bom 

has at6rnicas ,tcrmonuclearcs,dc neutrones, cohetes y misi--

les (locales e intercontincntales), armas de destrucción · 

en masa, etc., en poder de las grandes potencias, el futu· 

ro del hombre está en ju<?go. Las rosibilidades de que el .. 

hombre pueda sobrevivir ;i una guerra nuclt.~ar son muy n•mo-

tas. Deberln tomarse medidas más estrictas en cuanto al ·· 

desarme, a la prohibición del uso, almacenamiento y fabri· 

caci6n Je todo tipo de armamento, en caso contrario 1 el ·-

ser humano desaparecerá junto con la Tierra misma. 
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e o N e L u s 1 o N E s 



e o N e l u s ¡ o N E s 

l. La Guerra es un fen6meno humano y social, pues s6lo ocurre 

·entre miembros de la especie humana que viven en sociedad. 

Generalmente las tribus que viven aún en cierto aislamien

to no emprenden guerras. 

2. La Guerra es un fenómeno que se caracteriza por su altísi

ma y creciente complejidad, el cual puede ser estudiado -

desde un enfoque parcial o, en otros casos, general. En -

ambos supuestos, la Guerra nunca ha sido ·ni podrá ser ex-

plicada en forma completamente satisfactoria. 

3. La Guerra es y ha sido una constante en ln historia de la-

humanidad, pues se corrobora que en toda la serie de acon 

tecimientos que el hombre ha considepado importantes en su 

devenir hist6ritto, aparece inevitablemente la guerra. 

4. Las causas de la Guerra son tan oscuras como las del ori-

gen del hombre mismo, aunque existe un número indetermina

do de teorías e hip6tesis, podemos resumir n todas ellas 

en una sola: las guerras tienen su origen en necesidades 

de·índole econ6mica. 
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S. La Guerra es el fen6meno social que más ha impactado al 

hombre y de alguna manera ha ensombrencido su existen·· 

cia, haciendo ~asi nula la esperanza de un futuro sin · 

conflictos armados. 

6. La Guerra ha sido y es el principal factor y medio de · 

las transformaciones sociales. 

7. La Guerra trae como concescuencia sociol~g1ca el hecho 

de que aquellos pueblos que emprenden una guerra, gen!:_ 

ralmente al salir victoriosos, se benefician de los -

elementos y avances culturales (econ6micos , jur[dicos 

tecnologicos, pol[ticos, etc) de aquellos a los que ·· 

conquistan. 

B. Los efectos de las guerras pueden llegar incluso, a · 

ser iJUJumcrablos . Sin embargo, podemos afirmar que el· 

temor que causa en el hombre es el más importante, 

pues un l1ombre inseguro, con respecto a su futuro, 

es un hombre vulnerable. 

9. La Guerra, en diversos momentos, l1a sido ltn clemcnto

de evolución, de progreso. Sin embargo, el precio que 

se paga por este proceso es demasiado: la pér<l ida de · 
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vidas humanas. Es preferible detener el progreso a perder 

el invaluable recurso humano. 

10. Si por medio de la Guerra han surgido Naciones)' civiliz!! 

ciones, es posible que por este mismo medio veamos su -

fin. 

11. La evoluci6n material y de los medios económicos d!sponi 

bles han incidido en la concepci6n (juridica,tl!cnica, so

ciol6gica, moral, econ6mica, etc) de la guerra, pues se 

ha visto que no solo afecta a los países en pugna, sino 

que repercute directa, indirecta, mediante e inmediatame~ 

te en el sistema internacional. 

12. Econ6mica y políticamente, ciertos Estados no pueden pra~ 

ticar una guerra (sea agresiva o defensiva), pues Gnica-

mente las grandes potencias pueden instrumentar una gue-

rra y disponer del armamento (tanto agresivo como defen-

sivo) para sostenerla. 5610 nos queda, a los nacionales 

de los paises en ~las <l~ <lesar1·ollo, ser espectadores o 

víctimas de los conflictos armados. Sin embargo, otros Es 

tados que n~ tienen la capacidad tEcnicn de esas poten-·

cias, tambi~n emprenden guerras, ya sea por estar, direc

ta o indirectamente, influidas u obligadas por aquellas. 
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13. Hemos constatado que la guerra, al hacer su aparici6n, 

afecta a todo el sistema internacional, pues repercute 

en todas las manifestaciones del quehacer humano: Der~ 

cho, pol{tica, economía, relaciones intern¡1cionales,-

tecnologfa, etc. 

14. La.Guerra en la actualidad ya no se limita al choque 

armado entre dos o más Estados, ahora constitLye un 

conflicto de carácter universal. 

15. La existencia de armamento nuclear y recientemente el

auge del quimico-bacteriol6gico, sólo sirvr p:1ra mantc 

ner un incierto equilibrio en cuanto al eventual uso -

de la fuerza armada, pues las Naciones que las poseen; 

en conflicto, se abstienen recfprocamente a emplearlas, 

debido ésto Dltimo al temor mutuo, lo que reafirma y -

actualiza la teorra de la disuaci6n mutua. 

16. Existen Estados que instrumentan y llevan a cabo pol{ 

ticas bélicas con el principal objetivo de mantener -

su status quo de potencias 1111m,1iales. 

17. Puede corrobarse f~cilmente que las industrias arma--
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mentistas de paises altamente <lc•arrollados inciden, 

directamente, en la economía mundial. Afectando con

ésto a aquellos que no tienen este carácter e infra

estructura . 

!8. Las economias internas de la mayoria de los países 

(sean o no dcsurrollados) estln afectadas de una u 

otra forma, por el inevitable mantenimiento de sus 

ejércitos regulares, surgidos estos ante el temor -

del desencadenamiento de una nueva guerra. 

!9. Algunos Estados en tiempos recientes han instrumcn 

tado y ejecutado guerras que ante la opinión pabli

ca de su país'! la mundial, la caracterizan de "ju~ 

tas". Pero ¿por qué las consideran como justas?. P~ 

ra justificar su acción al proteger algunos intere

ses que tienen en el país al cual agreden. 

20. El desarrollo tecnol6g1co de Jos 6Jtimos treinta 

años, CSpt.'l.'.J.dU1ClllC Jos avanccscn C} Campo de Ja ÍÍ 

sica n11cJear con fines b6licos, la instrumentaci6n· 

de viajes espaciales de noves que no tienen la nec! 

sldad de reabastecerse <le combustible en forma con

tinua y la instalci6n de laboratorios cr~ados exclu 
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sivamente para la fabricación y almacenamiento de -

armas quimicas, ejercen una poderosa influencia en

la concepción e interpretación de Jos conflictos--

armados. Por lo tanto, la guerra no debe hacer su -

aparición,sea en forma regional o global, ante todo, 

es necesario evitarla. 

21. Los pueblos deben tomar acciones perdurables y con-

cretas para prevenir las guerras, obligando a sus g~ 

bernantes a buscar soluciones pacíficas en los con-· 

flictos , 4ue como titulares de esos Estados , deben 

afrontar . 

ZZ. El caracterizar a determinada guerra como "justaº es 

aberración, es un contrasentido, pues ser!a, v&lga-

mc la comparación, igual a considerar un asesinato 

de "justo". 

2:1. La Guerra es un fenómeno antijurídico. No debemos -

pensar en lo justo o injusto de una guerra, pues la 

gucr1·a es y ~cr~ ~ic111~1·c lnjustJ, tanto para aqu~J 

Estado que la emprende como aqull que se defiende. 

24. En los Ultimo• decenios la concepción de la guerra -

ha cambiado radicalmente. Bien es cierto qt1e existen 

instrumentos (Tratados, Acuerdos, Pactos y Resoluci2 
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nes) internacionales (particulares y generales) que

prohiben y condenan la guerra, pero al recordar aqu!:'_ 

lla frase del inmortal Cicerón que dice :"Silent le

ge s i nt er armas" (Las leyes guardan si lene lo cuando

suenan las armas), podemos percibir que todas aquc-

llas reglamentaciones y prohibiciones sólo son cxpr!:'. 

siones de buena voluntad de los países signatarios,

pues al presentarse el fenómeno de la ¡;11L'rra, lns -

paises en controversia, olvidan sus derechos y debe

res reciprocas, recurriendo a los medios mfis extrc·· 

mos ¡iara derrotar al qt1c consideran su c11cmign. 

ZS. Aunque la guerra como instrumento de p1Jl ític.1 naciu· 

nnl est~ proscrita y, por ende, prohibida, se ha vis 

to que en los Oltimos treinta y cinco afios, hay va-

ríos Estudos que han ejecutado y llevan a cabo polf

ticas bélicas encubiertas en blnq11eos, sanciones, -

intcrvenc iones, in\·nsioncs, etc. 

26. 1.a Guerra, hoy en dia, sigue sicn<lcJ llna forma de au

totutela ,o sea el hacerse justicia por propia mano,-

º mejor aQn, el hacer justicia por •US propios medios. 

Cabe mencionar que ciertos Estados al no obtener re-
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sultados y respuestas satisfactorias a sus requeri-

mientos (sean econ6micos, politices o jurídicos) in~ 

trumentan y provocan guerras, bloqueos, intervencio

nes e invasiones, afinen contra del Derecho Interna

cional Pfiblico, tanto particular como general. 

27. El Derecho lnternaci anal Pfibl ico contempor5neo (par

ticular o general), como un orden para preservar la

paz, no ha sido totalmente eficaz, pues se hm1 veri

ficado, en disti ntos puntos del globo terrlqueo, -

conflictos y situaciones armadas. 

28. Actualmente el principio internacional del "Cumpl i- · 

miento de buena fe de las obligaciones intcrnnciona-

les" no se cumple, debido a que muchos Estado5 rci.::u-

rren al uso de los medios coactivos de soluci6n de 

controversias e incluso a la guerra misma, con t'.'l ob

jetivo de que el otro Estado cumpla con sus 0bliga-

ciones de carácter interestatal. 

29. Otros principios del Derecho Internacional Pühl ico -

positivo , como por ejemplo 11 l.a cocxistt·ncia pacífi

ca", la "No utilizaci6n de la fuerza o de la amenaza 

del uso de la fuerza" e inclusive la "Soluci6n paci- -
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ca de los conflictos internacionales existen, pero no 

se aplican -de facto o de iure- de una manera eficaz, 

pues prácticamente dadas las condiciones actuales en

e! mundo, su vigencia y observación son muy relativas. 

30. La perfecta organización y funcionamiento de las Naci~ 

ciones Unidas haría práctica y eficazmente imposible -

la guerra. F.sto es utopismo jurídico, pues los intere

ses de algunos Estados parecen estar muy por encima -

del sistema mundial. 

31. Lo Guerra, sea cual fuera el nombre que reciba asr co

mo su origen y desarrollo, es un Delito, entendiéndose 

este Ultimo vocablo como la acci6n y omisi6n ilícita -

y culpable expresamente prohibida por el sistema jurí

dico internacional, que al cometerse por cualquier Es

tado, sea o no miembro de las Naciones Unidas, a pesar 

de las amenazas de no haccrlo,se le aplicarán una se-

ric de penas o sanciones, tanto ccon6micas. administr~ 

tivas, juridicas e incluso armadas o militares. 

32. La Guerra es UL HEOrn JURIDICO, entendidndose lstc úl

timo t6rmino como el suceso que el ordenamiento jurld! 

co internacional town en cuenta para otorgarle efectos 
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jurídicos. En su primera acepci6n, es equivalen-

te a supuesto jurídico o hipótesis normativa ; 

la estructura de la norma jurídica internacional 

como cualquier otra norma jurídica, puede ser 

sint•tizada mediante el siguiente esquema: 

Si A es, debe ser B. 

Esto es, al Estado que efectúe una guerra, no -

siendo·de legitima defensa, se le aplicarán las

sancioncs que establecen los Estatutos interna-

cionale!J, 

33. La guerra de legítima defensa, establecida en el 

artículo 51 de"la Carta de la Organización de 

las Naciones Unidas es un ACTO JURIDlCO, enten-

di!ndose como tal la manifestación de voluntad -

34. 

que ejecuta el Estado ~gredldo, encaminada a pr~ 

ducir consecuencias de Derecho (que pueden con-

sistir en la creación, ~odificaci6n, trasmisión

º extinción de obligaciones internacionales) y -

que se apoya para conseguir esta finalidad en la 

nutnrizaci6n que en tal sentido le cu11ccJa el or 

denamiento jur!dico internacional. 

El Derecho Internacional Público positivo puede -

ser caractcr izado como un Derecho nJt.Jimcnt.:irio en·· 

virtud de que en el articulo SI de la Carta de la 

Organización de las ~aciones Unidas, se establece 

como guerra permitida la legitima defensa, cuando 
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lo 16gico es prevenir dicha eventualidad. Esto 1os 

hace estar en presencia de una contra-guerra, de-· 

una especie de venganza. 

35. Es necesario la exacta aplicaci6n de la PACTA SUNT 

SERVANDA en Jo concerniente a los Tratados de pro

hibici6n y limitaci6n de nuevos tipos de armamento, 

asi como los de desarme,pues se ha visto que aunque 

se ratifiquen los Tratados, los países signatarios

(11artcs en los instrumentos jurídicos internaciones 

precitados) prosiguen su carrera y producci6n arma

mentista. Ln anterior en el sentido de que si un -

Pacto lntcrnacio11al es oblicatorio, atinque su funda 

mento juridico sea la ratificación , Jos Tratados,-

11na vez concluidos, deben ser tot;1lmcntc rcs¡1cta<los. 

36. El actual Derecho Internacional Público contemporá

neo (particular o general) se puede clasificar en -

dos grandes rubros: El derecho de la paz y el dere-

cho de la guerra. En lo concerniente al tema que nos 

ocupn 1 ha prohibido , :111n1111r> dt' una ma1H'ra poco cfc.l: 

tiva , el uso Je la guerra, el de la amenaza del uso 

de Ja fuer:a en las relaciones internacionales y el· 

uso de cierto tipo de armas. Es preciso sefialar que· 

au11que se prohiba la guerra, parece absurda la cxtc~ 

sn reglamentación fJ.UC incluye aquellas r¡u<.• cv1tan 

los excesos y las crueldades innecesarias tanto C"n- · 

tre los bcligorantcs de Jos Estados en conflicto, 
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como con respecto a la poblaci6n no beligerante (civi

le>) e inclusive, lo referente a los Estados neutrales 

en el conflicto bélico. 

37. Es urgente instrumentar los medios jurídicos para tra

tar de derogar todos aquellas disposiciones de carác·· 

ter estatal interno que existen en algunas constituci~ 

nes·nacionales, relativas a la declaración de guerra,· 

sea ésta de agresi6n o de defensa. En el supuesto de · 

que la Organizaci6n de Naciones Unidas funclones,efi·· 

cazmente, no habría necesidad que los titulares de los 

diferentes gobiernos,tomaran tal determinaci6n, 

38, El Derecho Internacional PDblico positivo (Particular· 

y general) deberá actualizarse y crear 1DC<lida5 más es-· 

trictas con el objeto de evitar futuras guerras, me··· 

diante la instrumentaci6n r aplicación de sistemas ju

rídicos válidos y eficaces de c5racter universal. 

39. ,\raíz de la firma <le la Carta de San Francisco (Cali· 

fornia, Estados Unidos de Norteamérica), la cual entró 

en vigor el 24 de octubre de 1945 y por consiguiente

la creación de la Organización de Naciones Unidas, han 

estallado guerras y conflictos armados. Ello prueba en 

muchos aspect~s las grandes deficiencias t~cnicas del· 

Derecho Internacional Público contemporáneo. 
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