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INTRODUCCION 

La depredacién del medio embiente es uno de los acontecimientos que estan 

viviendo las generaciones presentes y una de las principales amenazas de les 
generaciones futuras en todo el planeta. 

La destruccién progresiva de los ecosistemas naturales y el creciente deterioro de 
la calidad de vida de los seres humanos, son parte de !a realidad cotidiana en jos 

Estados. De alli que sea necesario modificar a muy corto plazo el curso de los 
acontecimientos, utilizando la voluritad politica de los gobiernos y de todos los medios de 

participacion de la ahora llamada “sociedad civil”. 

De los efectos ambientales mas graves que existen actualmente. son los 

derivados de las actividades militares, como es sabido, la guerra constituye un habito 
muy arraigado en las sociedades humanas, sin embargo, la tecnologia modema ha 
incrementado enormemente sus efectos ambientales tanto directos como indirectos. No 
cabe duda que la mayor amenaza que s2 vierte en la actualidad sobre ei hombre y su 

medio ambierte es el peligro de una guerra muncial de dimensiones nucleares. En los 
ultimos afos se han multiplicado por varios millones las potencias destructivas de los 
arsenales del mundo. La guerra no solo destruye la vida humana y devasta 'a 

_ naturaleza, sino que desperdicia recursos sociales, ne‘urales y financieros. 

La actitud de la comunidad mundial frente a !a cuestién general de las actitudes 
militaristas presenta algunas contradicciones. Por una parte, las numerosas 
convenciones, tratados y acuerdos internacionales constituyen pruebas evidentes de que 
existe un deseo general de prevenir las formas mas devastadoras de guerra. Por otro 
lado, el hecho de que en todo el mundo se esidén aumentando {os gastos militares 
muestra que no se considera viable ei desarme. También existe contradiccién entre las 
exigencias de desarrollo social y econémico, que tanta importancia tiene para el futuro 
del mundo, en particular de jos paises desarrollados. ° 

Esta tesis representa la aportacién de estudios, investigacién y recomendaciones 
para dar un panorama mas ainplio de las consecuencias irreversibles de la degradacién 
ambiental que se generan por actos de querra; y la problematica existente de que estos 
casos no sean considerados como delites internacionates sino que solo se les consicere 
como asuntos de caracter intemacional sin la tipificacin expresa de delitos 
intemacionales. Por lo que es urgente que todds aquellos actos bélicos que afectan al 
entomo natural sean considerados delitos de cardcter intemacional y se le aplique una 
sancion severa de acuerdo al dafio causado al ecosistema. De manera aun mas 
lamentable serian los dafios ecoldgicos en el caso de una guerra nuclear en la que todo 
el ecosistema sufriria dafos irreversibles, incluyéndose al hombre mismo. 

 



  

  

este estudio sé & a través de un método deductivo desde ei punto de visia 
Juridico, en base a una investigacién documental bibliografica y hemerografica con 
redaccién textual, de resumen y propia. 

Es un trabajo cientifico ya que plantea un problema, se da una hipétesis y 
después de un andlisis, se llega a una conclusién. 

Este trabajo contendra cuatro capitulos, divididos en: 

El primero referente a la ecologia en forma general en el cual se explicard el 
porque el ecosistema na debe ser alterado y como el hombre se constituye como 
principal destructor de la biosfera, asi mismo se conocera la variedad de bombas 
atomicas y de hidrogeno que existen y sus consecuencias para el medio ambiente y 
consecuentemente para el hombre. 

Continuande con el segundo capitulo, se estudiara de manera sencilla e! L'srecho 
internacional publico como e! conjunto de normas que son encargadas de regular las 
relaciones entre ios Estados y la importencia de esta disciplina a nivel internacional. 

En el tercer capitulo se analizara en forma breve la regulacion juridica de la 
guerra en la comunidad internacional y la forma en que la contempla fa Carta de las 
Naciones Unidas; asi como las medidas de desarme propuestas para los Estados por la 
Comision de Desarme. 

Finalmente el cuarto capitulo se propondré una forma de solucién a la 
depredacién de! medio ambiente por actos bélicos, una vez analizados los medios de 
regulacion existentes. 

Al final de la investigacién to que se pretende demostrar es la necesidad de que 
sean considerados delitos de caracter intemacional todos aquellos actos que coniieven a 
la degredacion ambiental, asi como la sancién que se les debe de aplicar a todos 
aquellos que realicen actos que afecten directamente al medio ambiente. 

 



GLOSARIO 

Abidtico: Dicese de un medio donde es imposible !a vida. 

Agente Defoliante: Agente quimico que ocasiona la caida prematura de las hojas de los drboles, arbustos y de otras plantas. 

Agente de Guerra Biolégica: Organismos vivos de cualquier naturaleza, o material infeccioso derivado de ellos, destinados a causar enfermedades 0 la Muerte en seres humanos, animales o plantas y cuya efectividad depende de su capacidad “de Mmultiplicarse en la persona, ef animal o la planta atacados. Los organismos vivos (Tickettsiae, virus, hongos y Bacterias) pueden usarse como armas, comunmente denominadas bacterioldgicas. 

Agente de Guerra Quimica: Sustancias quimicas, ya sean gaseosas, Niquidas o sdlidas, que podrian utilizarse en la guerra por su efecto toxico directo en seres humanos, en seis catezorias principales: agentes incapacitantes, heméticos, sofocanies, hemofilicos, vesicantes y neurotéxicos. 

Agente Neurotoxico: Agente de guerra quimica que altera o inhibe la transmision de impulsos nerviosos mediante la desorganizacién de las reacciones enzimaticas de los sistemas nervios. Estos agentes, a los que con frecuencia se hace referencia como armas de segunda generacién, Poseen una capacidad letal que excede en centenares de veces a la de los agentes de primera generacion utilizados ampliamente durante la Primera Guerra Mundial. 

Arboreo: Relativo al arbol. 

Arma Biolégica: Arma que contiene y deposita, proyecta, dispersa o difunde un agente de guerra bioldgica. Los agentes biolégicos pueden transmitirse en forma de aerosol 0 con finas particulas liquidas 0 sdlidas dispersadas en un gas o en el aire, El vehiculo portador puede ser autoimpulsado 0 ser una granada 0 un misil. Los agentes de guerra biolégica pueden entrar en el cuerpo humano por el sistema digestivo {alimentos © agua), el sistema respiratorio (inhalacion de microorganismos) 0 Ia piel (picaduras de insectos). 

Arma Quimica: Arma que contiene y deposita, proyecta. transmite o difunde un agente de guerra quimica. 

 



Atomo: Particula material de proporciones dimensionales extremadamente 
pequefias. 

Berilio: Elemento quimico, meta! elcalino térreo, llamado también “Glucinio”. 

Defoliante: Dicese de! agente fisico 0 quimico capaz de producir la caida de tas 
hojas de los vegetales. 

Detritos: Residuos de ja desagregacién de un cuerpo. 

Ecosistema: Interrelacion y equilibrio entre las especies vivas con un determinado 

medio ambiente. fete   

Fosforados: Que contienen fésforo. 

Helio: Elemento quimico, cuerpo gaseoso que se encuentra en la atmésfera y en 
algunos minerales. 

Herbicidas: Agentes quimicos 0 biolégicos que se encargan de la destruccién de 
piantas. 

Neutrones: Particula constitutiva de los nucieos de los atomos desproviste de 
carga eléctrica. 

Nitrogeno: Elemento quimico, gas incoloro, insipido e inodoro que forma 
aproximadamente las Cuatro quintas partes del aire atmosférico. 

Precursor: Reactivo quimico que participa en la produccién de una sustancia 
quimica toxica. 

Sustancia Quimica Téxica: Sustancia que por su accién quimica sobre los 
procesos vitales puede ocasionar la muerte, incapacidad temporal o dafios permanentes 
a seres humanos o animales. 

Toxina Biolégica: Producto quimico de células animales o vegetales que puede 
preducir efectos nocives o letales en los seres humanos. 

Trdfico: Referente a la nutricién. 

  

 



CAPITULO UNO 

LA ECOLOGIA Y EL ARMA 

1.1 LA ECOLOGIA Y EL ECOSISTEMA. 

1.2 EL HOMBRE COMO DESTRUCTOR DE LA BIOSFERA. 

1.3 LAS BOMBAS Y SUS HOMBRES. 

1.4 LA CARRERA ARMAMENTISTA. 

1.5 LAS NUEVAS BOMBAS. 

1.6 LA QUIMICA EN LA GUERRA, 

1,7 LA GUERRA BACTERIOLOGICA. 

1.8 LOS ALIADOS DE LA GUERRA BACTERIOLOGICA. 

1.9 VARIEDAD Y PADECIMIENTOS. 

 



1.1 LA ECOLOGIA Y EL ECOSISTEMA - 

Esta conformado entre organismos y Medios, existen dos tipos de relaciones: las determinadas por tactores abidtico, inorganico, como son la temperatura, la luz, ja humedad entre otros, y aquellos que dependen exclusivamente de los seres vivos, como genero-de alimentacién y desechos, construcciones, destrucciones, ete. Las Comunicaciones 0 grupos de organismos forman la “biocenosis” y el medio ambiente inorganics constituye el “ecosistema’ o Sistema ecolégico.? 

EI ecosistema es la unidad basica en ios estudios ecolégicos porque jos elementos del ecosistema estan relacionados entre si, Constituyendo de esta forma un todo. Un bosque como to de ecosistema, no es unicamente una agrupacion de arboles, puesto que el suelo se halla recubierto de hierbas y arbustos, en los que viven insectos, reptiles, mamiferos, entre otros: y ef subsueto puede ser asiento de madriqueras y refugios; de igual forma. en el se encuentran cadaveres en descomposicién, asi como vegetales en putrefaccion, que modifican el Caracter quimico de la tierra. EI tipo. de arboles determina Ja clase de yerbas y arbustos, como lo demuestra el hecho de que éstos son completamente distintos en un bosque de drboles de hojas perenne o de hojas caduca, lo que también Getermina una variacion entre las especies animaies. 

Pe ademas existen factores abidticos, EI clima y las caracteristicas fisicas y quimicas del suelo determinan el tipo de vegetacién y, a su vez, ésta influye sobre ef Suelo modificdndolo y actuando sobre el clima. La germinacién de tas semillas viene determinada por la humedad que exista en el suelo, que depende de su naturaleza, Permeabikdad, de ia cantidad de lluvia, y de la humedad que retenga, fa cual viene determinada por el estrato arbéreo, ya que dentro del bosque hay un microclima distinto, Pero que és influido por ei clima general de la regién.* 

ee 
"LA CONTAMINGION, Biblioceca Saat de Grandes Temas, Espapa 1974, p. 19  TEIDEM, p. 2 
> EL MUNDO DELA CLUTURA, Enccenedia Formacva Marva, volumen if p. 150 

 



1.2 EL HOMBRE COMO DESTRUCTOR DE LA BIOSFERA 

El hombre es, tal vez, el unico animal capaz de cambiar y transformar a su 
conveniencia el medio ambiente que le rodea y en el cual mora, asi como de modificar 
sus propias condiciones de vida. La interferencia de la actividad humana en el medio 
ambiente comenz6 a convertirse en peligrosa a raiz de fa revolucién industrial de 
mediados del siglo XIX y, mas tarde (segunda parte de este siglo) al incrementarse 
dramaticamente la poblacién mundial. La contaminacién del medio ambiente consiituye 
en nuestros dias, uno de los problemas mas graves que se le plantean a la humanidad. 
Los residues quimicos y organicos que son arrojados a los rios y mares, disminuyen la 
cantidad de agua potable, provocan la mortandad de peces y mamiferos marinos; los 
humos industriales infectan la atmésfera. dafian la capa de ozono, provocan iluvia acida, 
aumentan las enfermedades respiratorias y cardiovasculares etc.* 

Diversas sustancias son arrojadas directamente en cantidades exorbitantes sobre 
e\ suelo; tales como pesticidas, herbicidas, desinfectantes, insecticidas, etc., y junto a 
estos sé acumulan desechos mas peligrosos, come pueden ser los radioactivos. Las 
cantidades que caen en el suelo es parte lavada y llevada a los rios y Mares: otra es 
incorporada por los vegetales, y sucesivamente concentrada a to largo de las cadenas 
alimenticias, Por ultimo, parte queda en !a superficie de las hojas de los vegeiales. y es 
directamente asimilada por fos animales. A medida que eaumenta el nivel téfico, la 
acumulaci6én es mayor. Ciertos carnivoros poseen una cantidad de DDT mil veces 
superior a fa de los organismos vegetales que se encuentran en la base de la cadena. 
Quede comprobado que e! DDT interfiere el metabolismo del calcio y el hombre lo ingiere 
sobre todo al consumir carne, leche y huevos, motivo por el cual en varios paises dei 
mundo quedo prohibida su distribucién, comercializacion y uso. 

Si bien la contaminacién es Ja forma de actuacién mas caracteristica del hombre 
en contra de su medio ambiente y contra si mismo, no es la Unica. La rotura de los 
equilibrios ecoldgicos es también importante. Cuando ei hombre tala un bosque, esta 
modificando el régimen de lluvias y esta exponiendo al suelo a un mayer efecto 
erosionante. Los arboles amortiguan hasta entonces Ja Iluvia, que cae ahora arrestrando 
torrenciaimente las particulas del suelo que tardo miles de afios en formarse, 
provocando Ia erosion y la paulatina desaparicién de la vida vegetal y en consecuencia 
ta vida animal de la region. Este tugar se va a ir convirtiendo poco a poco en un desierto. 
Como se podra corroborar las actividades humanas han ido produciendo un gran 
aumento de los desiertos y el proceso sigue incrementandose. 

  

* YBIDEM, p 15S.



Ef primer acto del hombre contra el equilibrio ecolégico se produjo el primer dia 
que se planto trigo en un campo virgen, a expensas de las especies vegetales antes 
existentes en él, de esta forma el ecosistema se transformd volviéndose mas vulnerable 
y corrid el peligro de ser en parte destruido. 

El problema de las especies en vias de extincién es igualmente grave como fa 
destruccién del ambiente debido a Ia industrializacién y al crecimiento de las urbes. Los 

montones de basura aumentan, los plasticos (no biodegradables} se acumulan y los 

detritos invaden no solo el suelo, sino también la plataforma continental de los mares; se 
vierten en ios rios grandes cantidades de productos quimicos, se ha encontrado incluso 
DDT en la leche materna, como consecuencia de una alimentacién impura, la poblacion 

mundial aumenta en altos porcentajes cada treinta afios (como consecuencia de los 
avances cientificos en materia de salud) y el hombre empieza a considerar que los 

recursos naturales no son ilimitados ni renovables. 

Se intenta en nuestros dias crear una conciencia a escala mundial respecto a los 

problemas ecoldgicos y se habla mas del deterioro de la naturaleza y de la 
irreversibilidad de los procesos destructivos cuando matan una zona con vida. En este 

intento de hacer comprender al hombre que sdlo posee una tierra y que la esta matando, 

estan empefiades multiples organizaciones internacionales (Greenpeace como ejemplo) 
y Casi todos los Estados dei orbe, pero es muy poco io que se logra convenciendo at 

campesino o ai simple obrero. Si en un rio determinado una fabrica vierte. como es 

frecuente, millares de litros de acides, gqué puede hacer para evitario, el granjero que 
vive unos kilémetros rio abajo?. Luchar contra la contaminacién. en general, es un 

problema de los Estados que deben imponer leyes mds rigidas y hacerlas cumplir.® 

  

‘ CFR, EL MUNDO DE LA CULTURA, Enciclopedia Formative Marvn, volumen III, pp. 151-155. 

 



1.3 LAS BOMBAS Y LOS HOMBRES 

La historia de la ciencia refleja un mundo extrafio, un ambito apartado de la 
cotidianidad, de lo simple y concreto de una existencia cualquiera. Es innegable que el 
conocimiento cientifico ha trasladado al mundo de lo comtn hacia niveles de ficcion, 
donde lo imaginario encarna y adquiere un uso social, en donde aquello que era materia 
de poetas y escritores fantasticos, el tiempo y la ciencia lo han puesto en el camino de la 
realidad. 

Pero es el presente siglo, a pocos dias de terminar, el que mayores cambios y 
revoluciones ha experimentado, el que mayor numero de muertos sembré por los 
campos de batalla o en las zonas donde los nifios, mujeres y ancianos, son victimas de 
las guerras de soldados, o mejor dicho, de quienes dicen que para alcanzar la paz hay 
que hacer la guerra. Actualmente nadie tiene la opcién de negarse a participar en el 
frente, sin importar edad, sexo, clase social, afiliacién politica 9 retigién, pues los misiles 
y bombas inteligentes de las grandes potencias y Ia creciente militarizacién del espacio 
(mediante el uso de satélites) nos convierten a todos !os habitantes de este planeta en el 
blanco de sus explosiones; esto nos hace pensar en la necesidad de volver al 
humanism, de co:regir el rumbo final hacia donde las politicas militaristas de la parbarie 
han conducido los ogres de fa ciencia. 

No nos encontramos tan lejos del 18 de enero de 1932, fecha en que la pareja 
Juliot-Curie informé sobre sus investigaciones que condujeron a James Chadwick, 
colaborador de Ruttierford en Cambridge, Inglaterra, a la conclusién de que la radiacién 
penetrante del Berilio (provocada por el bombardeo con particulas Aifa procedentes del 
Polonio, capaz de desprender protones de una capa de parafina) comespondian en 
realidad a la accion de particulas neutras, es decir neutrones, que él! habia probado no 
solo contra parafina sino también contra Helio y Nitrogeno. 

Este fue el principio de una carrera intensa y veloz hacia ia intimidad de! atomo y 
el nucleo, Nadie pensaba entonces que su energia pudiera ser controlada y empleada 
en un arma con capacidad devastadora sin precedentes; pero menos aun, después de 
ser testigos de los efectos de las bombas de Hirashima y Nagasaki se hayan superado 
sus limites al fabricar la bomba de Hidrogeno en la década de los cincuenta, cuya 
potencia es 50 o mas kilotones mayor que las anteriores. EI colmo de la decadencia. 1a 
falta de sentido comun y la falta de respeto hacia la vida, nos lo muestra la creacién de la 
bomba de Neutrones. la cual destruye a los seres vivos sin dafiar los bienes materiales. 

Es necesario establecer como la efervescencia por la investigacion nuclear daba 
origen a descubrimientos constantes que se hilaban entre si para formar una larga 
cadena de conocimientos al respecto. Un descubrimiento no era consecuencia de! 
trabajo de una sola persona o un equipo de investigadores, sino la consecuencia de una 
serie de avances y observaciones de los cientificos de los distintos paises que prestaban 

 



al conocimiento de la energia nuclear. Muchos de esos nuevos hallazgos surgian mas de 
circunstancias accidentales que de un objetivo programado, pero correspondian a la ley 
de “quien busca encuentra’. 

 



1.4 LA CARRERA ARMAMENTISTA. 

En ocasiones el avance de la ciencia y la tecnologia significa regresién para ta 
humanidad. Cada vez que se perfecciona un arma, cada vez que su alcance y precision 

aumenta, el mundo da un paso gigantesco hacia atras. Nuestra capacidad de auto 

destruccién se acrecienta, toma ventaja en relacién a nuestra capacidad de salvacion. 

A lo largo de su historia, el ser humano ha logrado mejorar su calidad de vida a 
través del desarrollo cientifico. En el terreno de la medicina se han tenido avances 
impresionantes, por ejemplo, gcudntas enfermedades mortales en otros tiempos hoy han 

desaparecido o estan a punto de hacerlo’? En contra posicion las armas ya sean 
nucleares, quimicas, bacteriolégicas o convencionales, pueden destruirio todo en 
segundos. 

Las posibilidades de un holocausto nuclear no son lejanas. Estan latentes como 
las acciones, que manana es lunes y hay que Jevantarse temprano para ir a trabajar o 

como que mafana es lunes y el mundo ya no existe mas. Y sin embargo el apocalipsis 
atémico resulta inconcebible para algunos, pues mientras Hiroshima soporté un hongo 

luminoso e inconmensurable, el resto de jos seres humanos solo nos enteramos de lo 

sucedido a través de los medios de comunicacidn.® 

Es dificil pensar, por mera negacion de defensa psicoldgica, en las decenas de 
veces que el planeta puede ser destruido apretando un botén o atendiendo el llamado de 
una computadora que detecta erroneamente ei ataque del pais enemigo. Esta situacién 
ya sucedié una vez, de acuerdo con un articulo publicado de 1979, Estados Unidos 
recibié en tres ocasiones una fa!sa alarma. El margen de tiempo para detectar si este es 

© no un error tecnolégico es de 20 minutos. Después, tode es posible.’ 

La politica bélica de Estados unidos se fundo en el apoyo y proteccién a los 
paises de Europa Occidental, Lejano oriente y de Medio oriente para la no intervencién 
de estos de ideas comunistas y/o fundamentalistas, sostiene ademas que si es posible 
una guerra nuclear limitada donde haya vencedores y vencidos y se pueda preservar ja 
civilizacion. 

De acuerdo con la posicion planteada, el objetivo se lograra en la medida que el 

armamento sea mas preciso y con el cual se destruya solo fo que se quiera destruir. Por 
to que la intervencién de ta bomba de Neutrones ha sido relevante, en ese sentido 
Samuei Cohen, conocido como ei padre del artefacto, sefalo que “una de las virtudes de 

é CFR, “BOMBAS PARA TODCS”, en: Informacion Cientvfica y Tecnologica, volumen 10 nimero 243, pp. 17-18 

ALPONTE, Juan Marva, “Soldades para la bomba atomca’, en periccico Uno mas uno, 17 ce marzo ce 1981, p. 15. 

 



este es su capacidad para mantener a miles de personas dentro de tanques, dejando 

intactos a los vehiculos acorazados y a las construcciones cercanas a la detonacién’® 

La bomba hace que los Neutrones de alta energia liberados se difundan sin 
obstéculos a grandes distancias y penetren muros u otros materiales sélidos, Ademas, a 
diferencia de la bomba de Hidrégeno, esta carece de revestimiento de Uranio 238, 
elemento que provoca la explosién adicional. 

Otro método capaz de destruir al ser humano sin perjudicar las construcciones, 

son las armas quimicas y biolégicas 0 bacteriolégicas, Digamos que estas actuando en 
una direccion diametralmente opuesta a la de la medicina, pues mediante la aplicacién 

de agentes quimicos téxicos o de toxinas de bacterias, casan epidemias o enfermedades 
infecciosas. a 2 

  

Montgomery, mariscal britanico que participo en la Segunda Guerra Mundial, se 

lamento por ia destruccién de servicios publicos a causa de los bombardeos durante el 

conflicto bélico, diciendo: “hubiera producido los mismos resultados haber utilizado a la 
poblacion durante 48 horas empleando microbios adecuados 0 incluso gases”.® 

Los dirigantes politicos de aquel entonces se pusieron a exeminar dicha cuestion 

y la examinaron. Actualmente se fabrican gérmenes de incalculable fuerza cestructiva y 

gran variedad de sustancias toxicas, letales para los seres vivos. Unas afectan al aparato 
respiratorio, otras al nervioso, algunas a la piel, los ojos, la mente: otras provocen 
enfermedades como el cdlera, la peste, el dengue, la virvela, la fiebre amarilia 2tc, Pero 
eso si, como queria Montgomery, dejan intactas las construcciones. 

‘ VALQUI CACHI, Camilo. "Armas Quymicas y Biologicas”, Crgano Informativo de ta uriversidad auronoma Mevopciana, 
nimero 23, 18 de abril de 1985, p. 5 

* IBIDEM, p. 16 

 



1.5 LAS NUEVAS BOMBAS 

El empleo creciente para lograr la fabricacién de armas nucleares cada vez mas 

tefinadas y de efectos cada vez mas precisos estan dando resultados que esperaban los 
expertos en ja materia; actualmente se esta trabajando en la tercera generacién de 

armas nucleases. Algunos agrandan sus expecialivas de salir ilesos en caso de un 

enfrentamiento nuclear. Estan convencidos de que la Tercera Guerra Mundial sera de 
proporciones limitadas. 

EI material bélico actual es una nueva generacién de armas a las cuales se Jes 
puede intensificar, suprimir o concentrar_gelectivamente ciertos tipos de energia y asi 

lograr sdlo los efectos deseados, es décir, el blanco de ataque puede ser determinado. 

Se afirma que en los ultimos cuarenta afios la investigacion nuclear no se habia 
preocupado por alcanzar tal precisién, excepto en la bomba de neutrones; con estas 

armas del futuro, se conseguira un control importante sobre la cantidad de energia de 

una radiacién “x”. Pero para alcanzar tal precision se toma en cuenta el peso molecular 

promedio de los matefiales del arma en cuestion, la dimension de la superficie exterior y 

la forma en que la energia generada en su nucleo se distribuye por el frente de 

expansién de ios residucs después de la detonacién, asi como también fas 
caracteristicas del medio (presién, densidad y composicién) en que la bomba actuara. 

intervienen en los resultados. Estas nuevas armas podran usarse tanto en el espacio, !a 
aimosfera, el suelo y el subsuelo. 

La precision de estos artefactos del futuro, aunado a aviones bombarderos 
*invisibles’, es la combinacion perfecta para asegurar que una posible Guerra Mundial 
sera limitada. Los aviones a ios que se hacen referencia son el caza-bombardero “F-117 

STEALTH’ y el bombardero de largo alcance “B-2”, ambos desarrollados por la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica, ambas naves dificiles de detectar y 
rastrear por los radares antiaéreos. Se considera que estos aviones se encuentran a la 
vanguardia de la aeronautica. El costo aproximado, tan solo del “F-117 STEALTH”, es de 

5 billones de délares desde que se inicio este proyecto en 1982, teniendo sus primeras 
incursiones en diciembre de 1989, durante fa invasién norteamericana a Panama y en la 
madrugada dei 15 de enero de 1991 durante los ataques que iniciaron ta denominada 

“Guerra del Golfo Pérsico”, mientras que el “B-2” tuvo su bautizo de fuego durante la 

reciente intervencién armada que la O.T.A.N. (Organizacién del Tratado del Atlantico 

Norte) realizé en Kosovo y Yugoslavia, ambos funcionaron como el Pentégono 
contemplaba, por lo que se convirtieron en naves de combate muy peligrosas: sin 

embargo, y en respuesta a este tipo de tecnologia, la hoy desaparecida Republica de 

Checoslovaquia desarrollo un sistema de deteccién de este tipo de aeronaves. mediante 
la creacion de radares especiales denominados “Tamara”, vendiendo algunes ce estos 
sistemas de defensa antiaérea a la Yugoslavia de Slobodan Milosevic, lo cue provocd., 
eveniualmente, el derribo de cos “F-117 STEALTH” por las defensas antiaéreas 

 



yugoslavas, lo que demuestra la imposibilidad de que se de un conflicto nuclear limitado 

del que resulten vencedores. : 

Por muy largo tiempo el radar ha sido el ojo de fos militares. Primero usado en la 

Segunda Guerra Mundial para avisar de la inminencia de un ataque, hoy se encuentra 

en todas partes guiando misiles (bombas inteligentes) y haciendo otras tareas bélicas 

que requieren de aita velocidad y precision. Neutralizar un radar enemigo es como dejar 

a este completamente ciego. 

Las inoportunas convicciones de Reagan y sus seguidores fueron manifesiedas a 

Io largo de todo su gobierno. Sirvanos de muestra la siguiente declaracion: “Decir que no 

habra sobrevivientes, que no hay manera de ganar una guerra nuclear es apelar a las 

emociones humanas e impedir todo pensamiento serio racional sobre el asunto. 

Depende de cémo se haga una guerra nuclear. Eso haria la diferencia entre 150 

millones de muertos y solo 20 millones de gentes, se tiene una oportunidad de sebrevivir 

después de todo”. Estas son Jas palabras de Charles Kupperman, de la Agencia de 

Control de Armas y Desarme de EE. UU. Pero se puede hablar de un hecho que 

contradice esa posicién; Hiroshima y Nagasaki. De alli es posible desprender varias 

hipétesis, tal vez catastroficas pero no por ello infundamentadas. 

"Basta multiplicar lo peor que conociamos antes. Pero una muitiplicactén de 

Hiroshima (una bomba de 20 megatones equivalente a 1600 Hiroshimas; ¢ cuentas de 

estas hay en la Tierra?), nos ayuda a evocar lo que sera un cataclismo nucear. para 

empezar, por que en el caso de una guerra total contemporanea, a diferencia de las 

cludades japonesas, no existiria “afuera’, un lugar desde donde podria llegar socorro. 

Huir de una region a otra zona igualmente devastada”."* 

er 

2 CER ALAZ.A Enrique, “Reagan 5 Ia guerra nuclear”, ax: Praese. niimero 368. 71 de now jembre de 1983. pp. 40-45. 

3) DORFMAN ARIEL “La amanzza nuclear, R 
Proceso, miimere 291. 31 de maseo de 1982. p. 45. 

41 gotosa af sundo ante Ia Vision del ssecinata de su historia. su vidi y 3 fru” an 
    

 



1.6 LA QUIMICA EN LA GUERRA 

La visi6n de la vida y de su tertitorio se nublo para los vietnamitas; el ejército 
invasor dejé caer sobre la tierra de Ho Chin Min, entre 1962 y 1974, 64 millones de litros 
de sustancias defoliantes y anticultivo, que sembraron el hambre, el cancer y fas 
malformaciones congénitas entre una poblacién que cometio el pecado de resistir al 
“imperialismo yanqui”. 

Pero fue durante la Primera Guerra Mundial, y mas precisamente entre los aos 
de 1915-1918, que la humanidad conocié la primera demostracién del uso masivo de !os gases de combate. Los ingenieros alemanes abrieron los grifos de los depésites de cloro de Yprés, Bélgica, para cobrar las primeras victimas de un arma quimica. 

Aun no terminaba el mes de abril de 1915, cuando una nube envolvié a los soldados asfixiandolos dentro de la atmosfera verde. Los ojos y los pulmones de los argelinos que defendian Francia de tos ateques alemanes eran invadidos por el cloro. Al horror de las armas conocides se sumo por primera vez en la historia el hoor ce fas 
armas quimicas. 

Pronto los paises aliados (Francia. Inglaterra y posteriormente Estados Unidos), pagaron con la misma moneda. Asi ei escenario de la Primera Guerra Mundial se cubrid de un millén de muertos a causa de los agentes quimicos, 

La terrible experiencia condujo a 40 paises a firmar en 1925 el “Protocolo de Ginebra”, que prohibia el empleo de sustancias quimicas como armas, Pero ef compromiso escrito no ha sido obstéculo para el uso indiscriminado de esos medios de destruccion.” 

Durante la ocupacion de Etiopia entre 1935 y 1936 la aviacion italiana derramo mas gases venenosos (fesgeno @ Yperita), en algunas regiones de la tierra de Hailé Selasie. China sufrié en 1938 un bafio ce Yperita (gas mostaza) a mano de los invasores Japoneses, quienes experimentaron también con armas biologicas, concretamente con las bacterias de la peste. Estados Unidos, firmante de) Protocole de Ginebra en 1951 bombardeé Corea con bombas asfixiantes. contando con la complicidad de la mayoria de los paises miembros de las Naciones Unidas, que se rehusaron a reconocer las bien fundadas acusaciones contra el ejercito norteamericano. 2 

      
* CFR SEAN MURPHY, “Las annas quimicas”, an Munda € 

'S Gpidem. p. 43. 

  

mero 48. febrero de 1985. pp. 4 

 



Las grandes potencias se han aprovechado de que el Protocolo de Ginebra, 
absurdamente, todavia hoy en dia autoriza la investigacién, fabricacién y 
almacenamiento de armas quimicas: aunque es bien sabido que la ex-Unién Sovidtica, 
los Estados Unidos y Francia son los paises que tienen los depdsitos mas grandes de 
armas quimicas, también es bien sabido que paises del llamado Tercer Mundo (Irak, 
India entre otros) han aumentado su potencial. Cabe hacer notar que el Protocolo 
tampoco especifica la prohibicion de bombas incendiarias, defoliantes y lacrimogenas. A 
ello se une el hecho de que firmar el Protocolo no obliga a cumplirio hasta que este no 
Sea ratificado. Por ejemplo, Estados Unidos esperé cincuenta afios para ratificar dicho 
tratado, probablemente por distraccién de fos Organos competentes, pero esta 
distraccion sirvid de complice a Estados unidos, que empleé sustancias quimicas en el 
sur de Asia entre 1962 y 1974, y tan solo sobre Vietnam se pulverizaron (como ya se 
Menciono) 64 millones de fitros de defoliantes (2, 4-D, 2, 4, &-T, picloram y cocodilato). 
Seguin investigadores estadounidenses, sufrieron dafio el 10% de los bosques, el 30% 
de las plantaci6nes de manglares y ei 3% de los terrenos de cultivo de todo Vietnam. 

La defoliacion fue la causante de la ola de hambre que se extendié por aquel 
pais. Asi mismo, la dioxina, una de las sustancias mas toxicas, al contaminar las mezclas 
defoliantes, fue la responsable de numerosas muertes, cénceres y malformaciones 
congénitas entre la poblacién civil y los soldados vietnamitas. 

Es importante destacar que los paises no signatarios de! Protocolo de Ginebra no 
tienen ninguna proteccién. La firma, una vez ratificada, solo obliga a la abstencién de enfrentamientos mutuos entre los paises protocolarios, Asi mismo el documento prehibe ser el iniciador de un ataque con armas quimicas, por lo que no menos de 30 gobiemos 
se reservan el derecho de responder en los mismos términos. A pesar de iodo, las negociaciones diplomaticas sobre desarme quimico contindan realizandose en Ginebra. 

Pero pese a todas las prchibiciones se siguen ensayando los efectos de decenas de compuestos quimicos, tratese de agentes letaies o incapacitantes de la poblacién, o 
de destructores de la vegetacién, los cultivos y el ganado. Entre ellos destacan los gases toxicos y neurotéxicos, asi como los agentes psicotéxicos. E! cloro y el fosgeno son 
gases toxicos que afectan las vias respiratonas y provocan endema pulmonar, El gas 
mostaza (Yperita) produce heridas en la piel y lesiones pulmonares. 

Los gases neurotéxicos son compuestos de fosforados, parecidos a los que contienen los insecticidas que todos conocemos. En Alemania en 1936, sus investigaciones para hacer mas eficaces los insecticidas tuvieron como premio el descubrimiento del primer gas neurotéxico: el Tabun. Mas tarde Surgieron el gas Sarin y el Soman que se sumaron para constituir la base de amas quimicas secretas que Alemania utilizaria en la Segunda Guerra Mundial. Aum ahora se desconoce la causa de que tales sustancias no hayan sido utilizadas durante ese conilicto. La no menos bélica Inglaterra en tos afios 50's elaboro un nuevo grupo de gases neurotéxicos denominados agentes V. terriblemente mas nocivos que los gases téxicos: basta una pequefia cantidad (1/1000 gramos) para causar la muerte de un ser humano. 

 



Si bien se les designo como gases, dichos agentes son en realidad sdlidos 
volatites cuyo grado de dispersion depende de las condiciones atmosféricas. No solo 
penetran en ef organismo por las vias respiratorias, también lo hacen a través de Ios 
pores de la piel. Los neurotéxicos afectan al sistema nervioso, es decir, inhiben = 
impulso que ordena la contraccién muscular. Los sintomas que se observan después de 
una exposicién a sustancias neurotéxicas, son la excesiva sudoracién acompafiada de 
vomitos. Mas tarde, el individuo sufre la pérdida del control muscular, que provoca una 
Sensaci6n de opresién en la caja toraxica seguida de convulsiones hasta que finalmente 
leva aia muerte por asfixia. 

Estas situaciones neurdéticas pueden ser diseminadas en forma de vapor, liquido 
© de aerosol y penetrar en el cuerpo por inhalacién o absorcién cutanea. Se dice que 

~~. Ningun. otre,compuesto venenoso tiene -la toxica, rapidez de acci6n,. eficacia, facil - 
—~<ise..diseminacion y bajo costo de estosdesartollos Qermanos, --.2- eee ee 

  

Las sustancias psicot6xicas empezaron a aparecer en Jos afios 50's como 
resultado de investigaciones sobre fos mecanismos cerebrales, que llevaron al 
descubrimiento de que la transmision intercelular de la informacién se da a través ce 
determinadas sustancias quimicas, ciertos compuestos, naturales o artificiales como la 
mezcalina, la dietilamina de dcido lisérgico entre otros, estos estimulan o inhiben panes 
especificas del sistema nervieso. 

Estados Unidos fue el primero gue usé LSD contra tropas enemigas. Otro terrible 
psicotdxico es el Eter Bencilico del Quinuctidinol (BZ), que provoca vértigos, perdida cel 
sentida de orientacién y amnesia, al ser pulverizado sobre blancos humanos. Pero no 
podemos olvidar a los irritantes, entre ios que destacan, los gases lacrimégencs. 
empleades en gran escala por casi todos los gobiernes del mundo gracias a su eficacia 
para dispersar manifestaciones de protesta. 

El gas CS (2-clorobenzalmalonitrlo), descubierto por inglaterra en la década de 
los cincuenta, tiene la propiedad de dispersar en forma de zerosol, mediante un cartucho 
explosivo; ai contacto con este gas los individuos sufren la sensacién de haberse 
quemado, presentan problemas respiratorios y ndauseas, todo acompafiado de 
abundante lagrimeo, 

Los defoliantes son agentes fitosidas que imitan ef mecanismo de las hormones de crecimiento de las plantas y lo aceleren desmesuradamente. 

Ourente ‘a Guerra de Vietnam la aviacion estadounidense pulverizé crandes que conten’ 2 defoliantes, conocidcs como agentes AZUL, NARANJA y BLANCO. 
victimas, in ly foxina, Producto cancerigeno extremadamente toxico: su empleo cobro + INClUSO en fas filas de] €ercito invasor. Otras armas quimicas de uso muy extendido son fas bombas in jeri a a 

° 
Estados Unidos en 1930. Incendiarias. ectre ellas destaca ef Napaim, patentado per 

 



La lista de armas quimicas es amplia; si estas sustancias se emplean an 
un espacio muy reducido o en un ambiente cerrado la mortalidad yue causan es 

inmediata. 

Durante los afios setenta, época en que las relaciones entre la hoy extinta Union 

Soviética y los Estados Unidos eran mas o menas buenas ambos paises suspendieron ta 

fabricaci6n de armas quimicas, dentro de las negociaciones mas amplias sobre desarme. 

En 1972 después de Vietnam, se !legé a firmar un tratado global que prohibia el empleo 

de armas bacteriolégicas y toxinas; pero nada se dijo en relacién a las armas quimicas.'4 

. 1 periodo de relativa tranquilidad se extendid hasta 1980, cuando e! Sr. Ronald 
Reagan es nombrado presidente de los Estados Unidos, se empezaron a deteriorar las 

Telaciones internacionales hasta el extremo de volver a declararse en favor de la guerra 

fria. Ese mismo afo el jefe de la Casa Blanca anuncié un programa de rearme quimico 

Que contemplaba el ensayo de las famosas armas binarias. Las armas binarias fueron la 

ultima novedad en ermas quimicas. Estan constituidas por dos elementos no tdxicos, 

almacenados por separado, sdlo la mezcia es toxica y se realiza dentro de /a trayectoria 
del proyectil que las coniiene. 

La capacidad destructiva de las armas quimicas se simboliza por las tragicas 
fotografias de la Primera Guerra Mundial, donde se muestran soldados clegos y 
afectados por graves quemaduras: por la Guerra del Golfo Pérsico y el presunto empleo 

de Yperita y gases neurotéxicos por Iran e Irak enla guerra que sostuvieron, pero estos 

son una rapida visién de una realidad de genocidio quimico para la humanidad.** 

  

* CPR STEVEN ROSE. La Gue 
"SD. RICHE. La Guerra Chis 
   

  

 



   

1.7 LA GUERRA BACTERIOLOGICA. 

Basicamente la‘ guerra quimica “se Caracterizé por ei empleo de gases; la bacterioldgica o biolégica, por el uso de Organismos vives y toxinas, Por lo que sus limites en ocasiones son difusos, 

La guerra bioldgica posee un Prolifico campo de agentes téxicos. A diferencia de las armas nucieares no mutilan ni destruyen instalaciones, sdlo inmovilizen     0 matan seres vivos. “Los antiguos se valiercn de los cuerpos de Jas victimas cel céiera ¥ Ctras epidemias, que armcjaban por las murallas de las ciudaces sitiadas. abanconaben ai paso del enemigo o utilizaban Para @dandonar sus aguas...Durante la primera Guerra Mundial, los alemanes infectaron de muermo, los caballos ce la caballeria rumana...°."® 

Aunque la guerra biolégica nunca ha sido apliceda en eran escela, existen evidencias de su uso. el cual transgredid las regias de ja querra por Que sus ataques han incluido no solo a combatientes sino también a civiles. Ademas evaluén su peligro potencial, su dificil deteccién y control. 

El 5 de diciembre de 1966, en la Asamblea General de la ONU se picio él esiricto cumplimiento al Protocoto de Ginebra anteriormente citado. En 1972 tuvo lugar una convencién sobre armas bioldgicas cuya finalidad era su Prohibicion. En septiembre de 1986, sesenta y siete naciones se reunieron en Ginebra para ratificar la medida, que desde 1925 prohibia su utilizaci6n.”” 

    

STEVEN ROSE. GOB La Guers Quimia y Bioligica , Bar r 
Ihidom, p. 35 

  

 



1.8 LOS ALIADOS DE LA GUERRA BACTERIOLOGICA. 

Paises como Estados Unidos, Gran Bretafia, la desaparecida URSS y Japon 

entre otros, invierten enormes cantidades de recursos materiales y humanos en Ja 

investigacion de estas armas, argumentado que lo hacen con fines de defensa y no de 

ataque, 

Solo hay que recordar lo que paso con la bomba atémica; ante su posible 

desarrollo y eventual lanzamiento por parte de los Estados Unidos se puso en marcha un 

proyecto multimitlonario que culmino en el estallide de Jas dos primeras bimbas nucleares 

sobre tierras japonesas, con un dafio irreparable a la sociedad civil, y a vidas humanas 

inccentes. 

Es necesario hacer una reflexién sobre otros aspectos de la guerra bacteriolégica 

y quimica también; !a participacion de algunos cientificos y universidades en 
investigacién tradicionaimente abiertas y autonomas, corren el peligro de verse 
minadas.® 

8 thidem p. 60 

 



1.9 VARIEDAD Y PADECIMIENTOS. 

La variedad de agentes patégenos, bacterias, esporas, baciles, rickettsias 
(microorganismos de caracteristicas intermedias entre las bacterias y los virus), virus, 

hongos causantes de infecciones, se suman a un numero impreciso de medios de 

dispersi6n y un desconocimiento de fos periodos de incubacién que hacen dificil ei 
prevenirio, contrarrestarlo 0 superar los padecimientos. 

Resulta dificil imaginar que mientras un buen numero de cientificos trabajan para 

controlar enfermedades infecciosas como el SIDA, otros cientificos perfeccionan 

afanosamente técnicas que faci#ten el exterminio de la raza humana. 

Las armas bioldgicas escapan de toda prediccién. La inmensa mayoria de los 

microorganismos utilizados son mutantes. La falta de conocimiento a cerca de Ja posible 

expansion y mutacién de los gérmenes infecciosos, deberia ser razon suficiente para 

que cuaiquier pais lo pensara artes de aventurarse a Su uso. 

EI principal agente de un arma biolégica es el germen de una enfermedad que 

perudica o mata a los seres vivos, personas, ganado y plantas. El agente se infiltra por 

el aire, agua o tierra en una zona sefalada como objetiva. Frecuentemente propaga 

enfermedades contra las cuales no existe inmunidad natural. Las armas biolégicas 

convencionales asi como jas disefladas propagan enfermedades que atacan a los 
hombres y animales. "* 

  

” VEASE APENDICE AL FINAL DE INVESTIGC.ACION 
9 WRIGHT. Susana, “Biological Weapors and Wi they do”. Bulletin of the Alomic Sciemis, january febwuary. 1987. p. +4 
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2.1 CONCEPTO DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

El nombre de esta disciplina ‘Derecho Intemacional’, se usa desde que Jeremias 
Bentham lo empleo en 1789. En castellano se continua utilizando, junto con el nombre 
Derecho intemacional, la designacién de Derecho de Gentes. 

En otro idioma como el inglés, el francés o el italiano, fa materia tiene igual 
denominacién que e! nuestro (international law, droit international, diritto intemationaie), 
pero en aleman (vélkerresht) la disciplina continua ltlamandose derecho de gentes. 

El derecho Intemacional Publico puede definirse como el conjunto de nornas 
juridicas que regulan las relaciones de los Estados entre si, o mas correctamente en el 
derecho de gentes fige las relaciones entre los sujetos o personas de la comunidad 
internacional. 

La funcién del Derecho Intemacional Publico es triple. En primer lugar tiene Ia 
funcién de establecer los derechos y ios deberes de los Estados en fa comunidad 
intemacional. En segundo término, debe determinar las competencias de cada Estado. Y 
en tercero la de reglamentar las organizaciones e instituciones de caracter internacional. 

No debe confundirse ef Derecho Internacional Publico con politica intemacional. 
Muchas de las relaciones entre los Estados no estan reguladas todavia por el derecho 
de gentes, y se deja aun bastante a la decision individual de cada Estado. 

Por consecuencia, existe una gran discrecionalidad y en este campo los 
miembros de la comunidad internacional tienen legalmente ciertas libertades para 
Proseguir sus fines de acuerdo con las concesiones que aparezcan mas prudentes a su 
interés nacional. De ahi que en no pocas ocasiones se asocie indebidamente la politica 
intemacionai de un Estado con fas normas del derecho de gentes o intemacional, por 
ello la critica que se hace a este orden juridico. 

Muy a menudo se confunde el Derecho Intemacional Publico con ej derecho 
intemo de un Estado sea este constitucional, administrativo, etc., sobre todo en 
Ocasiones en que no es facil percibir 0 como entidad politica cumpliendo sus propésitos 
de organizacién intema. El derecho intemo regula las relaciones de individuos, de 
Personas, en ei ambito de un Estado y no tiene aplicacién exterior. 

 



Debe distinguirse el Derecho intemacional Publico y el Derecho Intemacional 
Privado. Este ultimo, impropiamente llamado asi, esta constituido por las normas que fos 
tribunaies intemos de los Estados aplican cuando surge un conflicto entre los diferentes 
sistemas juridicos. Debiera Bamarse en forma mas correcta Derecho Privado 
Internacional. Las normas de este ultimo se aplican a los individuos, las del derecho de 
gentes, a los Estados. 

La estructura del derecho intemacional actual es muy diferente a la del derecho 
intemacional de antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya no se ocupa este cuerpo legal 
s6le de las relaciones politicas entre las naciones, ahora abarca también ef derecho de 
Jas organizaciones intemacionales, y algunas normas novedosas con respecto al 
bienestar humano, a tomado un aspecto sociafizado. 

Se habla ahora del nuevo orden juridico intemacional, como opuesto o diferente 
al derecho intemacional clasico. De acuerdo con los estudios, este orden juridica nuevo 
comprendia desde luego una parte considerable del derecho intemacional existente en 
la actualidad, pero con un incremento de normas nuevas, con un remosamiento de 
muchas normas antiguas, con una aplicacién del contenido de Justicia y ética de la 
misma, en las que tuvieran participacion todos los Estados jovenes y Nuevos, con mayor 
observancia del principio de la iqualdad de los . Puede afirmarse que ei proceso hacia 
ese nuevo orden esta en marcha y que pronto habra desarrollos importantes.” 

  

* CFR SEPULVEDA, Alfonso, Derecho imenaconal, t4*, Edacion. Porrua. Méxios 1984. pp. 3-5. 

 



2.2 HISTORIA BREVE DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

Del mismo nombre del derecho intemacional se desprende que solamente puede 
existir una relacién a comunidades juridicas-politicas independientes. Por ello no resulta 
correcto sostener que este orden juridico pudo existir en la antigiedad. La historia de los 
siglos XVII! y XIX penetré demasiado en los autores del derecho intemacional, sin 
embargo, de ahi que se observe una marcada predisposicién de los publicistas de 
Sefialar que hubo derecho intemacional desde los origenes de ia civilizacion. 

Las rudimentarias instituciones que surgen de manera aislada y fugaz en la 
historia de ios tiempos antiguos, no Puede considerarse, en ningun caso, como 
imtegrando un sistema juridico entre naciones. Por que no se puede habiar de un 
derecho intemacional que rige a los Estados cuando estos no existen uno frente a otro. 
De esta manera ei derecho intemacional fue posible cuando aparece el Estado modemo, 
auténomo, autocapaz, fendmeno que tiene lugar después del Renacimiento y no en 
época anterior. 

En realidad, ef derecho intemacional empieza a surgir conjuntamente a ja 
formacién de los Estados de Europa, en el siglo XIX: Francia, Espafia, Inglaterra, Austria, 
Paises Escandinavos. 

Las raices del derecho intemacional se encuentran en Ia Alta Edad Media, pero 
esta rama no se manifiesta con sus fasgos peculiares hasta el momento en que 
sobreviven el desmembramiento del Imperio Romano de Oriente y ccurre el descubrimiento de América, can toda su sere de efectos, es decir desde esa centuria 
empezo a surgir el derecho intemacional. 

La presencia de los nuevos Estados del siglo XVI y ef descubrimiento del Nuevo Mundo, condujeron a situaciones enteramente diferentes a las que les precedian, las 
cuales ya no podrian regularse sino por un nuewo derecho diferente al conocido, Pues ‘as normas juridicas en uso hasta entonces resultaban incapaces para ordenar y regir las 
circunstancias que en el campo europeo se estaban produciendo. 

Una confirmacién adicional se recibe de hecho Que antes del! siglo XVI no existia ninguna doctrina del derecho intemacional, Ello se empieza a integrar con Vitoria. 

Es posible sefialar varias etapas en el desenvolvimiento det derecho intemacional 
apartir de su aparicién. 

 



A) La primera de ellas va desde el Renacimiento hasta la Paz de Westfalia (1848). Durante este periodo todavia se advierten resabios medievalistas. La comunidad intemacional se confunde con la comunidad cristiana revestida de espiritualidad, pero empieza a ser Penetrada de un espiritu renacentista, y laico, que busca para ello un orden fegal. Ademds se busca la justificacién de la conducta de los soberanos en commas selgiosas y poco se recue a las regias juridicas. Aunque las instituciones son incipientes, se observa un crecimiento en el ndmero de elias y empiezan a abrirse paso numerosos Principios de convivencia intemacional, y la conviccién entre los Estados, de Participar en una misma organizaci6n. 

B) El siguiente periodo puede sefialarse desde ef Tratado de Westfalia hasta la revolucion francesa. El Tratado de Westfalia (1648) marca un periodo muy destacado en el progreso de las instituciones internacionales, Constituyo durante casi un siglo la estructura politica internacional del continente europe, este es el primer sintoma importante de la existencia dei derecho intemacional. Esto fue confirmado, esto Pacto el principio de ta soberania territorial indispensable en un orden juridico intemacional. 

En esta segunda etapa se percibe un incremento de las actividades diplomaticas. Nacen y se multiptican los tratados de comercio. La institucién de la neutralidad se desarrotla Rotablemente, y se empieza a regir lo relativo al contrabando de guerra. Con respecto al anterior, este periodo representa un notable avance. 

Un poco mas avanzada esta etapa surge el Tratado de Utetch (41713) que establece un principio Politico-internacional de la Mayor importancia; “el justo equilibrio del poder’, Ofiginado desde Westfalia y¥ que se mantuvo hasta ja epoca de Napoleon. Este Periodo se caracterizo por un marcado progreso en el numero y en la técnica de los tratados, por la realizaci6n de Pactos para ef tratamiento de prisioneros, de heridos y enfermos en campana y de mas. 

C) Las guerras Napolednicas, que tanto alteraron la faz det Continente y que no trajeron ningun desarrotlo notable del derecho de gentes, terminaron con un acontecimiento intemacional de gran importancia y que constituyo el origen del tercer periodo en el desenvoivimiento de este orden juridico. Tal suceso fue el Congreso de Viena (1815), que a la vez sefiala ei esplendor de la diplomacia clasica. 

El Congreso de Viena da paso a un derecho intemacional bien estructurado, con casi todas las caracteristicas como lo Conocemnos hoy en dia. Se establecen por tal Congreso nuevas divisiones politicas y sé establece un sistema de gran resonancia; la intervencién. La Santa Alianza que de él resulta, fue un pacto de ayuda militar y de organizacion internacional, pues establecia ej sistema de la consutta, por medio de congresos, para actuar defendiendo el principio de la legitimidad monarquica, en contra de 4s brotes de liberalismo. 

 



Surge en Viena el famado “concierto europeo” que, fundado en el “equilibrio 
del poder", habria de manejar los destinos de! mundo a lo largo del siglo XIX. 
De esto se desprende un hecho malo o bueno, la organizacién que surgi del 
Congreso de Viena, desde 1815 hasta 1914 no hubo guerra europea, y solo 
en 1870 ocunié una contienda bélica importante (Guerra Franco-prusiana), la 
cual no se extendié a todo el continente. 

El derecho intemacional, después de ese congreso, y hasta la Primera Guerra 
Mundial, alcanza un desarrollo grandioso de sus instituciones, de las que se 
pueden mencionar las siguientes: surge una opinién publica intemacional, que 
habria de pesar en la formacién de las instituciones; se desarrotian {as 
represalias; ef bloqueo se asienta en sus fasgos fundamentales; ja 
intervencién se instaura y Se crea una teorla respecto a esta; fa esclavitud desaparece, por accidn internacional: se forma el régimen de la navegacion de 
los cios intemacionates; las instituciones diplomaticas aunque pierden brillantez 
ganan extensién y estabilidad; el régimen consular Nega a su esplendor. 

D) La Primera Guerra Mundial (1914-1918) significo un gran golpe para el 
desarrollo def derecho de géntes y produjo un desaliento muy marcado 
fespecto de la efectividad de este orden juridico. La moral internacional que 
habia permanecida en ta comunidad de tos Estados desde Westfalia, fue 
desplazada, dejando en su lugar, nacionalismo y anarquia. Pero la reaccién no 
tardo en presentarse y hubo un leve renacimiento, El derecho internacional 
cobro fuerza, las instituciones ya conocidas crecieron y otras nuevas se formaron, como por ejemplo las organizaciones intemacionales. Por unos 
afios, pero como no habia podido erradicarse del toda los nefastos conceptos de Ia discordia y predominio, y sé sentia el resentimiento y la incomprensién, al 
final del perioda (1938-1938) se perdié mucho de fo ganado y hubo un 
retroceso inmediato. 

E) Realmente, aunque se estaba gestando desde antes, el-gran cambio tuvo lugar a partir de 1945, pues el derecho intemacional empezd a ser penetrado 
por circunstancias que alteraron profundamente este cuerpo legal, como lo fue la presencia de muchos nuevos Estados, fos avances tecnologicos Contemporaneos y el considerar el bienestar de los grupos humanos como Metas bdsicas de la ideologia y de la accién politica. Aunque los principios fundamentales han permanecido iguales. Este periodo que se esta viviendo ha constituido una etapa de transicién constructiva y dinamica para el derecho internacional,”' 

7 Tider. pp. 7-11 

 



2.3 LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

“ Bxiste lo que se llama ta teoria tradicional de las fuentes del derecho y que ya no 
se pueden aceptar por mas tiempo, ya que no se fundan en un andlisis realista, sino en 
reflexiones especulativas sobre el origen de la validez metafisica de las normas legales. 

De acuerdo a Alf Ross (Text of Intemational Law, London, 1947), ia tegria 
tradicional de tas fuentes dei derecho de basa en el criterio de que todo derecho deriva 
su validez especifica de nacer de cierta manera; entonces fuente denota las formas de 
las que pueden deducirse lo que es valido como derecho. Pero la validez dei derecho no 
puede deducirse de ciertas fuentes. Ello es metafisica y se basa en la nocién de que la 
vakkdez es de naturaleza supersensoria. 

La escuela positiva mantiene con diferentes matices que las fuentes admisibles 
son las que se derivan del consentimiento de los Estados, es decir, que todo el derecho 
intemacional es derecho convencional, de acuerdo a esta teoria la esencia del derecho 
es la que se impone a la sociedad por una voluntad soberana: o sea, que el derecho es 
de creaci6n artificial. 

Las teorias naturalistas con mas 0 menos uniformidad sostienen que existe una 
fuente supersensoria de todo el derecho, y et ser humano no hace sino descubrisa, fa 
esencia del derecho desarrolla su propia vitalidad dentro de la sociedad; el crecimiento 
es espontaneo. 

No solo en la diferencia de apreciacién en lo que puede constituir una fuente - 
existe discrepancia, sino en cuanto ai valor relative de cada una de ellas frente a si. 
Estas controversias han estancade la doctrina de las fuentes y ha impedido en cierta 
forma el desarrollo del derecho internacional 

De manera real existe una descripcién de los modos de creacién de las normas 
intemacionales, esta se encuentra comprendida en el articulo 38 del Estatuto de la Corte 
internacional de Justicia de las Naciones Unidas, el cual a fa letra sefiala: 

“Atticulo 38: 

1. La Corte, cuya funcién es decir conforme al derecho intemacional las 
controversias que le sean sometidas, debera apticar. 

A) Las convenciones intemacionales, sean generales o particulares, que 
establecen regias expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 

 



B)La costumbre intemacional como prueba de una prectica generaimente 
aceptada como derecho; 

C) Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas, 

y 

QD) Las decisiones judiciailes y las docirinas de jos publicistas de mayor 
competencia de fas distintas naciones, como medio auxiliar para ta 
determinacién de las reglas del derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
articuto 59. 

2. La presente disposicion no restringe la facultad de la Corte para decidir un 
litigio ex aequo et bono, si las partes asi lo convienen’.” 

A) LOS TRATADOS, 

Pese a que no se quiso obsequiar a los Estados miembros de la agrupacién 
Poniendo por delante a los pactos intemacionales, y de esa manera garantizarles que de 
manera preferente el Tribunal aplicarfa convenciones, con las limitaciones contenidas en 
eilas mismas, en realidad los tratados son una fuente muy limitada del derecho 
internacional. 

La redaccién que se da en el articulo 38 no es completamente satisfactoria, ni 
proporciona muchas luces sobre la materia. Por convenciones intemacionales se 
entiende naturalmente los tratados o cualquier acuerdo sobre los tratados. 

Los pactos entre los Estados, por su naturaleza, no pueden contener normas de 
derecho internacional general. Ni siquiera puede afirmarse que la mayoria de los pactos 
contengan normas especificas de derecho intemacional particular, solo en algunos casos 
recogen derecho consuetudinario. Quiza los unicos que deban estimarse como fuentes 
son aquellos que se firman entre varias naciones para declarar cual es Ia ley o para 
codificarla o para crear una institucién internacional. 

Independientemente de esas limitaciones, cuando tos tratados pueden ser fuente 
de derecho intemacional lo son de manera valiosa, porque se trata de un derecho 
intemacional escrito inteligible, discutido por las partes, definido por palabras. 

  

> tidem, p. 88. 

 



B) LA COSTUMBRE. 

La costumbre intemacional merece amplio tratamiento, ya que durante largas 
etapas el derecho internacional ha sido solo derecho corisuetudinarie. : 

Un elemento de confusién radica en que se utiliza sinénimamente ia palabra 
practica, que es cosa diferente. El termino practica debe usarse para indicar el 

conglomerado de pasos que son formativos del derecho , en tanto que el termino 
costumbre se reserva para el derecho misma. Lo cierto es que solo existe una minima 
distincién entre ambas palabras, pero ellas son sinénimos. La practica sugiere el proceso 

formativo, la costumbre, su acatamiento, es decir, la practica es evidencia del acto de 
creacién y que costumbre es e! resultado. 

En su formacion la costumbre no consiste sdlo en la repeticién de actos unicos 
Giertos, sino en mucha parte, en un comportamiento derivado de Ja inspiracién de los 

escritos de los juristas clésicos; es decir que a veces obedece a impulsos puramente 
legales o en ocasiones se dejan Bevar por la politica. 

C) LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. 

Quienes redactaron el Estatuto del Tribunal permanente de justicia Internacional 

findieron un sefialado servicio ai derecho intemacional al incorporar tos principios 

generales del derecho reconocides por las naciones “civilizadas” como reglas auxiliares 
para ser aplicadas por ei Tribunal. Capacitaron a ese cuerpo judicial para reabastecer las 

regias dei derecho intemacional con principios de derecho privado dentro de los 
sistemas legales mas modemos y mas integrados. - 

Sobre la naturaleza de los principios generales del derecho mencionaremos que 
no consisten en regias especificas formuladas para propésitos practicos, sino en 
Proposiciones generaies que yacen en todas las normas de derecho y que expresan las 

cualidades esenciales de la verdad juridica. 

D) LAS DECISIONES JUDICIALES. 

La jurisprudencia intermaconal constituye una fuente importante de derecho 

internacional moderno, pero por su caracter es mas bien auxiliar, debido a que una 

sentencia intemacional ne puede apoyarse de manera Unica y exclusiva en un 
precedente jurisprudencial. Las decisiones judiciales no son normas, pero son fuentes a 

las que se recurre para encontrar ta regia aplicabie. 

 



A diferencia de la jurisprudencia intema, que es evidencia de una costumbre, fas 
Gecisiones judiciales intemacionales son evidencias de teglas de derecho. 

E) LA DOCTRINA. 

El método doctrinario de producir nommas no esta exento de defectos, pero ain 
en el caso de que existan tesis controvertidas elias pueden proporcionar guia a las 
técnicas de la interpretacién juridica. 

E\ valor de una doctrina es relative, pues depende de la oportunidad en que se 
expide, de los principios que engendra, de {a institucién a la que se fefiere y de fa 
continuidad con que se siga. 

F) LAS RESOLUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNACIONALES. 

En los uitimos afios se ha venido hablando de una nueva fuente, no comprendida 
en el articulo 38, las detenminaciones de los Organos intemacionales, que reciben 
nombres muy variados, tal como resoluciones, deciaraciones, recomendaciones entre 
otros. 

La resolucién o declaracién tiene la naturaleza de una formulacion juridica y, 
come tal, es evidencia de derecho intemacionat consuetudinario, especialmente cuando 
una gran numero de paises a votado en su favor al aprobarse. 

G) LA CODIFICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

Este constituye un indice del progreso del derecho intemacional de nuestros 
tempos, a la vez que una tarea muy urgente, pues fa codificacion garantiza en parte la 
Supervivencia de nuestra disciplina, al mismo tiempo que es un factor destacado para 
impulsar el desenvolvimiento posterior de este sistema fegal. Por fortuna, el progreso en 
esta materia, aun en medio de grandes dificultades y limitaciones ha sido bastante 
significativo en les uitimos afios y hace abrigar esperanzas positivas.? 

aS 

3 CFR. ALCALA CARRERA, E., Los principics Generales de Derecho ammo Fuerte de Derecho internacional, México 1948, pp. 89-113. 
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3.1 CONCEPTO DE GUERRA 

La palabra guerra deriva del vocablo germanico ‘werra’, el cual significa "toda 
desavenencia y rompimiento de paz entre dos o mas potencias”. Una segunda definicién 
es “lucha armada entre dos o mas naciones”.* 

La guerra es una situacién que implica muchos acontecimientos con diversos 
efectos juridicos. Conforme al criterio de Alfred Verdross la guerra es “una situacion 

violenta entre dos o mas Estados, acompafiada de la ruptura de las relaciones 
pacificas’.* Esta definicién a diferencia de ta anterior tiene la ventaja de que enfatiza el 
elemento de gran relevancia en la guerra, la suspencién de las relaciones pacificas entre 
fos Estados en contienda. 

Charles Rousseau considera a la guema cono un “Factor de patotogia social y 

factor de transformacion politica que puede ser considerada desde los puntos de vista: 

histérico, econémico, militar y sociolégico’. Estima que también se te puede estudiar 
desde el punto de vista juridico”® 

Bajo este aspecto, indica que la guerra “constituye una lucha armada entre 

Estados, que tiene por objeto hacer prevalecer un punto de vista politico utilizando 

medios reglamentados por ef derecho intemacional. 

El intemacionalista mexicano Manuel J. Sierra le da a la guerra el caraécter de “un 

medio para vencer o castigar la resistencia de un estado al cumplimiento de sus 

obligaciones intemacionales*. Opina que la guerra también ha sido “un medio para 

aumentar el poder politico o econdémico de un Estado o su extensién teritorial con 

detrimento © en perjuicio de otros Estados”. También califica a la guerra como “un medio 
de defensa, de la soberania y de los principios de derecho intemacional, debida y 
legalmente establecida’.” 

Con base en los criterios antes expuestos, se puede decir que ia guerra es la 

situaci6n juridica en la que se hayan inmersos Estados y que implica la actual o futura 

tealizacién de actos de violencia reciproca generalizada, con ruptura de las relaciones 
pacificas. 

* DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPASIOLA, Real Academia Espatola, Editorial Expasa-calpe, 19° edisidn, Madrid 1978, p. 408, 
* TRADUCCION DE ANTONIO TRLYOL Y SERRA, AGUILAR, Derecho Intemscional Pablicn. §:4, de ediciones Madrid 1978. p. 
408. 

28 ARELLANO GARCIA CARLOS. Derecho latemacional Piblioa, Porria, toro IL México 1983, p.348. 
7 DEM. 

 



3.2 CAUSAS DE LA GUERRA. 

Desde ia época de Hugo Grocio el hombre se ha preocupado en determinar las 
causas de la guerra, ya que esto permitiria calificar la guerra como justa o injusta. La 
causa eficiente de la guerra es un asunte de! que surgen graves desavenencias entre los 
Estados. Por esto, en el derecho intemacional publico es recomendabie el fortalecer ia 
solucion pacifista de los conflictos entre los Estados. 

En la guerra se suele participar por causas propias pero, también se suele 
participar por causas ajenas. De esta manera la causa de la guerra para un Estado es ia 
decision de que intervendra al lado de uno de los contendientes en una guerra que 
originalmente es ajena. Tal decision puede tener su fundamento en un deber 
consignado en un pacto de alianza. También la guerra puede tener como motivo que un 
Estado infrinja graves injurias las cuales no pueden repararse de forma diferente. La 
causa real de la guerra puede tratar de ocultarse o invocarse por el pais provocador.* 

= CFR, ARELLANO GARCIA, Castors, Derecho Internacknal Piblin_ Pornia. Tomo IL Meno 1983, p.400. 

 



3.3 CLASIFICACION DE LA GUERRA 

Oesde a! punto de vista del tugar donde se desarrollan las operaciones bélicas, la guerra suele clasificarse en guerra terrestre, guerra maritima y guerra aérea, con la eXistencia de normas juridicas especializadas en cada tipo de guerra. 

En lo que hace a la diversa actitud de los Estados participantes en la contienda y segdn en la responsabilidad de fa iniciacién de la guerra, ésta puede ciasificarse en ofensiva y defensiva. Una guerra es ofensiva cuando un estado la Neva a cabo o pretende llevarla a cabo para la obtencidn de sus pretensiones. En cambio, la guerra es defensiva cuando se ha sufrido o se sufriré de manera inminente un ataque injusto de otra potencia y se responde con ja fuerza Para evitar e! ataque inicial del enemigo. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolucién numero 2625, del 4 de noviembre de 1970, realizé ia “declaracién sobre los principios de derecho intemacional referentes a las relaciones de amistad y cooperacion entre los Estados de conformidad con ta Carta de las Naciones Unidas**. Se ha sostenido que la amenaza o el uso de fa fuerza viola el derecho intemacional y entrafia la responsabilidad. No se ha dado un concepto de agresién pero enumera varios supuestos que pueden ser considerados como actos de agresién: violacién de las fronteras o lineas de demarcacion existentes, represalias que implique el uso de Ia fuerza. Ja represion de los movimientos de liberacién nacional, la organizacion de bandas armadas para efectuar incursiones en otros paises, entre otros. 

La condena de la guerra a nivel de Naciones Unidas, se ha refrendado en {a Resolucion 2734 del 16 de diciembre de 1970. Declaracién sobre el fortalecimiento de fa seguridad intemacional, en la que Se reafirma el] deber de los Estados de Abstenerse de la amenaza o el uso de la fuera contra fa integridad- territorial y la independencia politica de los Estados. Es decir, se ha condenado toda guerra ofensiva.” 

En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, establecié un Comité para la definicién de !a agresion. EI Comité concluyo sus trabajos hasta abril de 1974 y con base en el proyecto de Comité, la Asambiea General, en la resolucién 3314 de! 14 de Diciembre de 1974, sefiald que: "la agresion es el uso de la fuerza asmada por un Estado contra la soberania, la dignidad tertitorial o la independencia politica de otro Estado, 0 en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”" 

eee 

ARELLANO GARCLA . Carlos, Derecho Internacional Publica, Porniia, Tomo Il, Mexico 1983, p37, 

* Idem, 
*" Ihidemn , p. 350. 

 



  
Desde el punto de vista de la justicia en la posicién de los paises contendientes, 

se ha clasificado a la guerra en justa e injusta. En la actualidad la Gnica guerra justa es la 
guerra defensiva o la guerra que se deriva de una accién colectiva de jas Naciones 
Unidas. 

La guerra también puede clasificarse en guerra declarade o no declarada. Puede 
suceder que se verifiquen actos de hostilidad bélica entre dos o mas Estados sin que 
haya declaracién de guerra, esta es un guerra no declarada. Por el contrario, puede 

ocurtir que se haga una declaracién formal de guerra y aun no se realicen actos de 
hostilidad bélica reciproca, esta es una guerra deciarada y en forma. 

” En cuanto al alcance de la guerra, esta puede ser limitada o general. Sera 
limitada, cuando el lugar de las hostilidades esté perfectamente localizado y no se 
extienda a todo un pais de los combatientes y no se ataque las ciudades ante el temor 
de actos similares. En cambio es general cuando ya no se exceptua lugar alguno del 
territorio de los combatientes en donde pueden tener efecto los acontecimientos bélicos. 

En cuanto al ndmero de paises participantes, ja guerra puede ser bilateral o 
multilateral, Cuando Ia participacién multilateral involucra a un gran némero de Estados 
se denomina a la guerra como GUERRA MUNDIAL. 

Desde el descubrimiento de la energia nuclear como engendradora de armas de 
grandes posibiidades de devastacién, la guerra’ se ha clasificado en GUERRA 
CONVENCIONAL y en GUERRA NUCLEAR. La guerra convencional es aquella en las 
que las partes contendientes, poseedoras de armamentos nucleares, se abstienen de 
utilizar la energia nudear. La guerra nuclear es aqueila en la que podrian usar 
armamentos nucleares.” . 

2 hide, p38. 

 



3.4 FUENTES JURIDICAS DE LA GUERRA. 

La guerra seria un estado cadtico de ausencia del derecho intemacional sino 
fuera porque existen nornas juridicas que se han emitido para regular las relaciones 
juridicas entre los Estados en contienda y los Estados neutrales ante una situacion de 
guerra. Por otra parte, las normas juridicas que han surgido para regir las relaciones 
interestatales en cada caso de guerra tienen un importante fondo humanitario ya que 
trata de evitar toda crueldad innecesaria. En orden cronokigico haremos mencién de las 
principaies fuentes escritas del derecho de guerra: 

3) Declaracién de Paris, 16 de abril de 1856. 

b) Convencién de Ginebra, 22 de abril de 1864. 

c) Reglamento concerniente a las leyes y usos de fa guerra terrestre, 29 de julio 
de 1899. 

¢) Convencién para ta adaptacidn de los principios de la Convencién de Ginebra, 
del 22 de agosto de 1864 ala guera maritima, 29 de julio de 1899, 

€) Convencién para el mejoramiento de la suerte de los heridos y enfermos en los 
ejércitos en campafa. - 

f) Convencién relativa at rompimiento de las hostilidades. 

g) Convencién concemiente a las leyes y usos de la quema terrestre. 

h) Convenciéa concemiente a ls derechos y deberes de las potencias y de tas 
personas neutrales en caso de guerra terrestre. 

i) Convencion relativa al régimen que debe observarse en los buques mercantes 
enemigos al comenzar las hostilidades.



}) Canvenci6n relativa a Ja transformacién de navies de comercio en buques de 
guerra. 

k) Convencién relativa a fa colocacién de minas submarinas automaticas de 
contacto. 

) Convencién concemiente al bombardeo por fuerzas navales en tiempos de 
guerra. 

m) Convencién para la adaptacién de los principios de la convencién de Ginebra 
a la guerra maritima. 

n) Convencion relativa a ciertas restricciones en ef ejercicio del derecho de 
captura en la guerra maritima. 

0) Convencién relativa al establecimiento de una corte interacional de presas. 

P) Convencion concemiente a los derechos y deberes de las potencias naturales 
en caso de guerra maritima. 

q} Tratado sobre renuncia a la guerra, 

1) Convencion para ei mejoramiento de la condicién de jos heridos y de los 
entermos en Jos ejércitos en campafia. 

$s) Convencién relativa al tratamiento de los prisioneros de guerra. 

33 biden. p. 388. 

 



3.5 LA GUERRA DE LAS NACIONES UNIDAS. 

Se puede afirmar que la Carta de las Naciones Unidas tene como -motivo 
Principal la tendencia a la eliminacién de la guerra. Esto se ‘confirma con el preambulo de 
ta Carta: 

“NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

RESUELTOS 

A PRESERVAR A LAS GENERACIONES VENIDERAS DEL FLAGELO DE 

LA GUERRA QUE DOS VECES DURANTE NUESTRA VIDA HA INFLIGIDO 

A LAHUMANIDAD SUFRIMIENTOS INDECIBLES, 

Y CON TALES FINALIDADES. 

A PRACTICAR LA TOLERANCIA Y A CONVIVIR EN PAZ COMO 

BUENOS VECINOS, 

AUNIR FUERZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES, A SEGUIR MEDIANTE LA 

ACEPTACION DE PRINCIPIOS Y LA ADOPCION DE METODOS, QUE 

NO SE USARA LA FUERZA ARMADA SINO EN SERVICIO DEL INTERES 

COMUN.™ , 

Pero a diferencia de lo dicho anteriorménte !a Carta también prevé la guerra como 
medio de legitima defensa, segun el texto dei articulo 51 de la Cata de las Naciones 
Unidas y que es del tenor literal siguiente: 

“Ninguna Disposicion de esta Carta menoscaba el derecho de legitima defensa 
individual o colectiva en caso de ataque 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 intemacionales, Las medidas tomadas por los miembros 
en ejercicio del derecho de legitima defensa seran comunicadas al Consejo de 
Seguridad, y no se afectaraé en medida alguna la autoridad y responsabilidad en 
cualquier momento la accién que este necesaria con el fin de mantener o restablecer la 
paz y la seguridad intemacionales.* 

* Thidem, p- 450. 
2S TRUVOLY SIERRA Amtonio. Op. Ck. p40. 

 



  
3.6 DESARME. 

Gramaticalmente el prefijo DES del latin DIS es una preposicion inseparable que 
denota negacién 0 inversién del significado del simple. Asi en la expresién desarme 
alude al no-armamento, a la negacién de ciertas armas. 

El vocablo desarme es !a acciin y efecto de desarmar. A su vez, DESARMAR, es 
“reducir a fos Estados armamento y fuerzas militares en virtud de un pacto 
intemacional.”” 

Desde tiempos antiquos ha habido un entendimiente generalizado en ei sentido 

de que determinados métodos bélicos estaban prohibides. Como decian tos juristas 

romanos: ARMIS BELLA NON VENENIS GERI (la guerra ha de librarse con armas, no 
con veneno). Esa tradicién se refieja en los tempos modemos, en particular en el 
Protocolo (ya referido anteriormente) relative a la prohibicién det empleo en la guerra de 
gases asfixiantes, toxicos y similares y de medios bacteriolégicos, conocides por fo 
general como Protocolo de Ginebra de 1925. Se podria decir hoy que la proscripcién det 
empleo de las amas quimicas y biolégicas se ha transformado en precepto del derecho 
intemacional consuetudinario. En fecha mas reciente, | Convencién de 1972 sobre la 
prohibicién de! desarrollo, fa produccién y el almacenamiento de armas bacteriolégicas y 

toxicas y sobre las armas biolégicas, se ha ocupado mds detalladamente de! aspecto del 

problema relativo a las armas bactenoldgicas y toxicas, que a la vez es el mas simple y el 

de mas facil solucién. 

La convenci6n sobre las armas biolégicas, ademas de reconocer ta importancia 
permanente del Protocolo de Ginebra y de su estricta observancia por jas partes, ha 

ampliado su alcance por cuanto constituye ef primer acuerdo multilateral que estipula un 

grado de desarme, ya que no sdlo prohibe el desarrollo, la produccién, el 

almacenamiento y la adquisicion de agentes con fines hostiles, sino que también 

proscribe la destruccién o desviacién hacia fines pacificos. La convencién ha sido 
ampliamente reconocida como un primer paso hacia un acuerdo en relacién con las 
armas quimicas. 

Los esfuerzos para proscribir las armas quimicas se remontan a la Declaracién de 

Bruselas de 1874, que prohibid el uso de veneno y de proyectiles envenenados en ja 
guerra. En una declaracion posterior, firmada en la Conferencia de la Haya de 1899, se 
condené el empleo de proyectiles cuyo Unico fin es la difusién de gases asfixiantes o 
deletéreos. 

 thiten p. 441. 
3 Diccinario de ta Lengua Espaiiola: Real Academia, 149” edigén, De. Espass-Calpe, S.A_ Madrid 1970, p 437. 

 



_ Después de la Primera Guerra Mundial, en que la utilizacion amplia de annas 
quimicas, dio ugar a una condena publica generalizada, se intensificaron tos esfuerzos 
por prohibidas; esto motivé a ta firma el 17 de junio de 1925 del Protocolo de Ginebra, 
que prohibe ef empleo en fa guerra de gases asfixiantes, toxcos o similares, y de todos 
los liquidos materiales © dispositivos, asi como el empleo de métodos bacteriolégicos 
para librar la guerra. Sin embargo, el Protocolo no prohibe ef desarrollo, la produccién, 
almacenamiento o el emplazamiento de armas quimicas 0 biolégicas ni establece 
mecanismos o procedimientos aplicables a las agresiones. 

AJ calificar en 1948 las armas quimicas y bacteriolégicas letales como armas de 
destruccién en masa, la Comisién de Posicién dei Protocolo de 1925, prohibié su empleo 

como armas en la guerra, asi como la Produccién, almacenamiento o emplazamiento de 

dichas armas. La organizacién ha insistido repetidamente a todos los estados que aun 

no se han adherido ai Protocolo a unirse a los principios y propésitos dei mismo. La 
Asamblea General de las Naciones Unidas ha prestado firme apoyo a las gestiones 
encaminadas a fograr un consenso sobre la aplicaci6n ampla del Protocolo de Ginebra, 
asi como sobre la interpretacién rigurosa de las armas consuetudinarias de! derecho 
intemacional, que se han desarrollado reiativas a la prohibicidn de ias armas quimicas y 
bacteriolégicas. 

Desde principios del decenio de 1970, la Asambiea General de las Naciones 

Unidas ha aprobado muchas resoluciones relativas a las annas quimicas, pidiendo una 

mayor observacién sobre las armas bioldgicas. Cuando los expertos redactaron en 1969 

el estudio especializada de las Naciones Unidas sobre las armas quimicas y 

bacterioidgicas y los efectos de su posible empieo, se sabia de muy pocos paises que 

poseian armas quimicas en cantidades importantes, desde ef punto de vista militar. 

- Hoy dia no sdélo ha aumentado el numero de paises que poseen la capacidad de 

producinias sino que el empleo en hostilidades de ciertos productos quimicos ha causado 
gran preocupacién, siendo el caso mas reciente el del conflicto Iran-Irak. Ademas, segun 
se informa, muchos otros paises capaces de fabricar armas quimicas nudimentarias 
también podrian producir gases neurotéxicos, conocides como amas de segunda 

generacion. 

Con relacién a los informes acerca dei empleo de armas quimicas, la Asamblea 
General ha pedido al Secretario General de la Organizacién que investigue ia 

autenticidad de los informes y establezca un grupo de expertos encargado de elaborar 
directrices y procedimientos que le permitan llevar a cabo investigaciones eficientes para 
esclarecer si efectivamente se han usado o no esas armas quimicas. 

En el cantexto del conflicto Iran-Irak, los expertos comisionados por el Secretario 

General efectuaron investigaciones sobre el terreno a raiz de fos informes relativos a la 

utiizacan de armas quimicas. Los expertos pudieron llegar a la conclusion de que 
efectivamente se utilizaron armas quimicas durante ese conflicto bélico. 

 



  
En relacién con esto, fas investigaciones mas recientes, han dado lugar a que ef 

Consejo de Seguridad aprobara por unanimidad dos resoluciones en mayo y agosto de 
1988 en que se condend decididamente !a utifizacién de las armas quimicas y {a 
necesidad urgente de que se observara el Protocolo de Ginebra. Asi mismo inst6 al 

Secretario General a Sevar acabo investigaciones a la brevedad posible con relacién a 
las denuncias relativas al posible empleo de armas quimicas YY bacterioldgicas 0 téxicas 
que pudieran constituir una violacidn al Protocolo de Ginebra. 

  

> CER ONU. “Armas Quimica: cn: La siuunstin actual, Temas de dears, nilmero 65, pp. 6. 

 



3.7 EL DESARME EN LACARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. 

En el preambulo de fa Carta de las Naciones Unidas se sefiala la resolucion de 

los Pueblos de las Naciones Unidas de “preservar a las generaciones venideras del 

flageio de fa guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a ia hurmanidad 

sufrimientos indecibles™ 

En el articulo 11 de la Carta de las Naciones Unidas, al sefialarse las atribuciones 

de las Asarnblea General de las Naciones Unidas, se fe dan a este organo facultades 

para intervenir en materia de desarne: 

‘La Asamblea General poddé considerar los principios generales de la 

cooperacién en el mantenimiento de fa paz y la seguridad intemacionales, incluso los 

principios qua rigen el desarme y la requlacién de los armamentos, y podra también 

hacer recomendaciones respecto de tales principios a los miembros o al Consejo de 
Seguridad o a éste y a aquellos. 

En lo referente al Consejo de Seguridad, para estudiar y recomendar propuestas 

sobre el desarme, se cred una Comision de Energia Atémica y una Comision de 
armamentos de tipo comiente. En 1952, la Asamblea General los reemplazdé por la 
Comision de Desarme a ia que encomendd la preparacién de proyectos de propuestas 

para: 

A) La reglamentacién, la limitacin y la reduécién equilibrada de todas las fuerzas 

armadas y de todos los armamentos, © 

B) La eliminacion de todas las armas principales utiizadas para la destruccién en 

masa, 

C) ES controt intemacional efectivo de la energia atémica, a fin de asegurar la 

prohibicién de las armas atomicas y; 

D) El empleo de ia energia atomica para fines pacificos Unicamente.“" 

  

2 CER Camara de Sensdares, Texto en Senado de la Repobina. Tomo V.p.177. 
tide, 

41 SERVICIO DE INFORMACION DE LAS NACIONES EMDAS, PREPARADAS POR EL CENTRO PARA EL DESARME EN 

COLABORACION CON EL SERVICIO DE INFORMACION, en: Naas descrniptves dad diexanne, 

 



Dos afios después, la Comisién establecid una subcomisién integrada por el_ 
Canada, los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la desaparecida Unién Soviética Para que llevara a cabo negociaciones. 

Durante 1956 y 1957 se estudiaron en la Comision de Desarme de las Naciones 
Unidas diversas propuestas sobre medidas de desarme. 

La aeacion de la Comisién del Desarme ha creado un foro para ef examen de las 
Propuestas de Desarme cuando la Asamblea General no se halla reunida. Es la sucesora de la Comisién del Desarme establecida por la Asamblea General en 1952 con una composicién limitada y que posteriormente se amplié para abarcar a todos los miembros de las Naciones Unidas. 

A peticién de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se cred, en 1961, el 
Comité del Desarme, con el! objetivo de concertar un acuerdo sobre el desarme general y completo bajo control intemacional eficaz, 

En el afio de 1962, el Comité dio inicio a sus tareas con base en la declaracién 
conjunta de los gobiemos de los Estados Unidos y de ta Unién Soviética sobre tos Principios convenidos en 1961 para las negociaciones de desarme. 

El establecimiento de la Conferencia del Comité de Desarme que hasta el afio de 1969 se llamo Comité de Desarne de dieciocho naciones. obedecié a la necesidad de reanudar las negociaciones relativas al desarme en un foro adecuado * 

a 
* tide. pp.32-40. 

 



3.8 MEDIDAS DE DESARME PROPUESTAS 
POR LA COMISION DE DESARME. 

La Comisién de Desamme, integrada por todos fos Estados miembros de las 
Naciones Unidas, ha propuesto que el programa de desarme abarque jas medidas 
siguientes: 

A) Prohibicién de los ensayos nucleares; 

B) La cesacidn de la carrera de armamentos nucleares en todos sus aspectos y el 

desarme nuclear, asi como la cesacién de la produccién de armas nucleares y 
de sus vectores; 

C) Arreglos intemacionales eficaces para dar seguridades a los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el uso o la amenaza del use de dichas armas; 

D) Constitucién de las convenciones sobre Ia limitacion de las armas estratégicas 
entre los Estados Bélicos; 

E) Nuevas medidas para impedir la difusién de las armas nucleares: 

F) Establecimiento de zonas libres de armas nucleares; 

G)Prohibicién det desarrollo, la produccién y el almacenamiento de todas las 
armas quimicas y de su destruccién; 

h) Prohibicién del desarrollo de ta produccién y el empleo de armas radiologicas: 

i) Cesacién de la carrera de armamentos convencionales; 

J) Nuevas medidas para prohibir las técnicas de modificaci6n ambiental con fines 
militares u otros fines hostiles e impedir una carrera armamentista en Jos 
fondos marinos y en el espacio ultra teresire; 

K) Establecimientos de zonas de paz. 

La Comisién de Desarme desea también que el programa abarque otras medidas 
para fomentar la confianza, reducir las tensiones internacionales, impedir ef uso de la 
fuerza, movilizar la opinion publica en favor del desarme y reasignar los recursos con 
objeto de asegurar que el desarme contribuya al desarrollo econdémico y social de los 
Estados. 

 



Pero para tomar conciencia de la necesidad dei desarme y del peligro que corre 
‘a humanidad si se Hegan a emplear las armas nucleares, de acuerdo a jos datos det 

Centro de Desarme los efectos de las armas nucleares serian incalculables. 

Una sola ojiva nuclear puede generar una potencia destructora superior a la de 

todos fos explosivos de tipo corriente que se ha utilizado en ja guerra desde la aparicién 
de la pdtvora. 

Las dos bombas lanzadas en 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki eran 
telativamente pequefias con una potencia no superior a 20,000 Kilotones, ko que 

equivale a 20,000 ioneladas de TNT. Con todo, esas bombas causaron mas de 100,000 

muertos. Incluso mayor fue el nimero de personas que sufrieron quemaduras o 
resultaron heridas a causa de la onda expansiva y los efectos de la radiacién lo que dio 

lugar a que muchos de ellos fallecieran tras fenta agonia en jos meses y afios siguientes. 

Una sola rama de un megatén (equivalente a un millén de toneladas de TNT) 
detonadas sobre una ciudad tipica de un millon de habitantes con una superficie de 250 

kilémetros cuadrados, produciria probablemmente los siguientes resultados: 270,000 

muertos por la explosion y el incendio; 90,000 muertos por las precipitaciones radiactivas 
y otros 90,000 heridos, Las dos terceras partes de todos los eédificios quedarian 
destruidos o suffirian dafios considerables, las carreteras desaparecerian y las tuberias 

principales del agua y gas quedarian destruidas, la ciudad quedaria arrasada, reducida a 
un monton de ruinas flameantes. 

Se ha calculado que, en caso de guerra nuctear, en cada una de las 400 

ciudades del hemisferio septentrional se podrian sufrir los efectos de una explosién 

equivalente a trece megatones, es decir, unas 1,000 bombas como Ia de Hiroshima. La 
mayoria de los habitantes perecerian instantaneamente. La civilizacién desapareceria en 
los paises participantes en el conflicto, mientras que en otros paises millones de 
personas hallarian la muerte como consecuencia de la precipitacién radiactiva intensa y 
generalizada, 

Entre {os efectos a largo plazo sobre la tierra podrian ser los siguientes: alteracion 

del clima, reduccién de la capa de ozono que protege a la tiema y graves dafios 
genéticos en las generaciones venideras. 

  

 



3.9 CONSECUENCIAS DE UNA GUERRA NUCLEAR. 

Los efectos de una guerra nuclear, por su poder destructivo extraordinariamente 

“superior, no sé parecerian en lo absoluto a los de ninguna otra guerra conocida. 

ACtualmente hay mas de 50,000 armas nucleares en todo el mundo y se estima que su 
poder combinado es de unos 15,000 megatones, es decir, 5,000 veces mas al de todos 

los explosives usados en la Segunda Guerra Mundial. 

Se han publicado varios informes cientificos en los cuales han sido reconocidos 
fos amplios efectos indirectos que tendria una guerra nuclear. Segun estos los cientificos 
han llegado a la concusién de que: 

1.Los incendios provocades por las explosiones nucleares lanzarian a fa 
atmésfera enormes cantidades de particulas de humo capaz de absorber la luz solar, 

2.La luz solar que normaimente calienta la superficie de la tierra y proporciona la 
energia necesaria para que tengan lugar los procesos atmosféricos y la produccién 
biolégica, se veria reducida debido ail humo y al hollin, lo cual provocaria a su vez 
trastomos atmosféncos y climaticos: 

3.Los efectos potenciales respecto de los ecosisternas naturales, la pesca y la 
agricultura serian de gran entidad: 

. 4.E1 abastecimiento de productos agricolas a ios supervivientes de los efectos 
directos se verian dificultados. 

Los efectos perjudiciales de una guerra que se predicen incluyendo un descenso 

de hasta 25° 6 30° centigrados en la superficie continental del hemisferio norte, un 
considerable recalentamiento y una estabilizacién de la troposfera alta, asi como un 
rapido desplazamiento de! humo al hemisferio sur. La obscuridad, el enfriamiento de la 
superficie continental y los efectos radioldgicos podrian ser tan graves que por esto 
mismo se le denomina INVIERNO NUCLEAR, para poder describir las consecuencias de 
una guerra nuclear en la que se hicieran detonar miles de megatones de explosivos. Los 

efectos que tendria para la poblacién una guerra nuclear de gran escala, especialmente 

los efectos climaticos del humo, podrian aun ser de mucha mayor entidad a nivel mundial 

que los efectos directos, y es muy probable que el conflicto tuviera consecuencias 

imprevistas tanto para los paises combatientes como para los no combatientes. 

 



Es dificil calcutar ta cantidad de humo que se produciria en una guerra nuclear de 
gran entidad, ef volumen y ia densidad del humo variaria en funcién de factores tales 
come ios tipos de blancos, la naturaleza del material combustible y la extensién de los 

incendios: por ejemplo, las incendios en tas zonas de gran concentracién industrial y de 
Tefinerias de petroleo producirian un humo mucho mas denso que bos incendios en 
Zonas furales (situacién que se vivid en el reciente conflicte bakdnico, que si bien es 
cierto fue de tipo convencional, los bombardeos a refinerias de petroleo provocaron 
grandes emanaciones de humo denso). 

Pese a que los recientes calculos generales sobre el volumen del humo que se 
descargaria en la atmésfera, han arrojado resultados inferiores a los precedentes, los 
calculos relativos a los componentes del humo que producirian ios materiales en 
combustion han aumentado considerablemente. Los cdiculos sobre ta capacidad de 
absorcién de fa luz solar que tendria el humo producido por los incendios urbanos se han 

triplicado en relacién con algunos caiculos anteriores. Se reconoce actualmente que ese 
humo obscuro y cargado de hollin es el factor que mas puede influir sobre la atmésfera y 
el clima. El recalentamiento posterior del humo debido a la absorcién de Ja radiacion 
solar, podria producir un nuevo elevamiento de las particulas de humo provocade por 

una guerra nuclear seria un fendmeno Unico, su permanencia en ia estratosfera podria 
prolongarse considerabiemente, un gran volumen de humo podria desplazarse al 

hemisferio sur y la integridad de la capa de ozono de ia estratosfera podria verse en 
petigro.4 

La pulsaciones electromagnéticas provocadas por detonaciones nucleares a gran 
altura podrian inutilizar y destruir una gran variedad de componentes y aparatos 
eléctricos, lo que provocaria la suspensién del suministro de energia eléctrica, las 
comunicaciones y otros servicios en una extensién de miles de kilémetros. Ello 
contribuiria a impedir el normal funcionamiento de la infraestructura de la cual habria de 
depender ja poblacién superviviente. 

Las primeras radiaciones, junto con tas explosiones y ei calor, provocarian la 
muerte de muchas personas en las inmediaciones y destruirian jas viviendas y las 

instalaciones sanitarias, médicas y de transporte. Fuera de las zonas devastadas, la 

precipitacién nuclear provocada por fas explosiones y la destruccion de tas instafaciones 
nucleares se extenderia a todo el mundo y seria una fuente de radiacion constante 
durante afios. Las consecuencias a largo plazo que esto tendria para los sobrevivientes 
de la primera radiacién y para las personas expuestas a la precipitacién serian 
considerables, por ejemplo; cancer, deformacién y posiblemente efectos genéticos; pero 
su gravedad no se podria comparar con las consecuencias inmediatas ni las derivadas 
de la destruccién de la infraestructura basica, inciuidos los servicios médicos y de 
distribucién de alimentos, que se proiongarian durante meses y probablemente afos. 

  

“* CPR PITTOCK, “Conseasancias arnbientales de ta guerra nuchear™, 1986, pp. 20-29. 

 



Actualmente se cuenta con pruebas cientificas definidas de que una guerra 
nuclear de gran magnitud, plantearia el grave peligro de una desintegracién ambiental en 
todo e} mundo. Ese peligro seria aun mayor en el caso de que las ciudades y los centros 
industriales de mayor tamafio en el hemisferio norte fueran atacados en los meses de 
verano, Ello se debe principalmente a que un enfriamiento severo en los meses de 
verano tendria efectos de mucho mayor alcance sobre les cultivos en desarrollo que 
durante el inviemo, cuando las plantas se encuentran en estado latente o no han sido 
siquiera sembradas., 

Durante ef primer mes, la energia solar que se recibiera en la superficie de las 
latitudes medias del hemisferio norte podrian reducirse por lo menos en un 80%, ello 
provocaria una disminucién de la temperatura continental media en las latitudes medias 
que llegaria a ser de 5° a 20° centigrados inferiores a ta fnonna, en un plazo de dos 
semanas después de producirse fa inyeccién de humo en ios meses de verano. En et 
centro de los continentes el descenso de las temperaturas podrian ser bastante mds 
inferior. Sobre ta base de los modelos tridimensionales de circulacién atmosférica en la 
que se representan en detalle los procesos fisicos, se llega a la conciusién de que en 
algunos casos la temperatura bajaria a nivel inferior al punto de congelacién, incluso en 
verano Los estudios realizados ultimamente indican que esos efectos se verian 
agravados por la disminucién de hasta un 80% en ja Precipitacion pluvial sobre las zonas 
templadas y tropicales. 

Después de un mes, fa considerable reduccién de fa luz solar, la disminucién de 
fa temperatura, varios grados por debajo del nivel normal y la desaparicion de las 
precipitaciones y los monzcnes de verano pondrian la produccién agricola y la 
supervivencia de los ecosistemas naturales en peligro inminente. Los contaminantes 
quimicos, el aumento de la radiacién ultravioleta debido a la reduccién del ozono y ta 
posible subsistencia de ndcleos radiactivos intensificarian esos efectos. . 

El hecho de que fos sistemas agricolas y los ecosistemas ‘naturales sean 
susceptibles a las variaciones de la temperatura, la precipitacién y fa fuz, permite Hlegar a 
la conclusién de que las consecuencias generalizadas que tendria un intercambio 
nuclear para el cima pondrian en grave peligro la produccién mundial de alimentos. 
Tanto los paises que hubieran sido blanco de un ataque nuclear, como los demas paises 
correrian ei peligro de sufrir hambruna generalizada debido a la guerra nuclear. A ello 
contribuiria la dependencia cada vez mayor respecto a las fuentes de energia y de los 
fertilizantes que se registran en la produccién de alimentos respecto del normal 
funcionamiento de los sistemas de comunicacién, transporte y comercio, Los efectos que 
todo esto podria tener para ef ser humano se verian exacerbados por la desintegracién 
practicamente absoluta de los services de atencién de la salud en los paises atacados y 
la posibilidad de que aumentara ia dafiina radiacion ultravioleta. Los efectos directos de 
un intercambio nuclear de gran magnitud, provocarian la muerte de centenares de 
millones de personas, pero sus efectos indirectos provocarian la muerte de millones de 
personas. 

 



En un mundo donde existen estrechos vinculos econémicos, sociales y 
ambientales, un intercambio de esa indole tendria consecuencias socioecondémicas 
nefastas. Las actividades de produccién, distibucién y consumo de los sistemas 
socoeconémicos existentes se desorganizarian por compisto. 

€t considerable dafio fisico que provocarian las explosiones, los incendios y la 

factacion en los paises que fueran blanco de ataques impedirian repetir el tipo de apoyo 
que permits la recuperacién de los paises afectados por fa Segunda Guerra Mundial. La 
destruccién de los sistemas de apoyo a la vida, comunicaciones, transporte, finanzas y 
otros agravaria los problemas provocados por la escasez en fos paises no atacados. La 
recuperacion a Jargo plazo seria en tales circunstancias dudosas, “ 

  

FR “Elastos ctamitioos y ovos efectos que podrian producirse en todo el mundo come rexuhado de una guerra nuchar, resumen de las 
Naviooss Unidas”, en: Temas de Desarme”, niimero 62. 1992. pp. 33-36. 

 



  

3.10 EFECTOS DE LAS ARMAS NUCLEARES. 

Entre 1945 y 1979 tuvieron lugar unas 130 Guerras civiles y regionales en las que 
participaron alrededor de 81 paises, en su mayoria del tercer mundo. Ademas de los 
sufrimientos humanos y de un desperdicio astrandmico de recurses, por la menos 12 de 
tales guerras causaron dafios ambientales.* : 

Entre 1945 y 1978 hubo 1,165 explosiones nucleares, en su mayoria ensayos de 
armas; 667 de las explosiones ocurrieron después del Tratado de Prohibicién Parcial de 
Pruebas de 1963, por lo que Prohibieron los ensayos en la atmésfera: Se han hecho 
estallar 595 artefactos en por lo menos cince grandes desiertos, 130 de ellos en fa 
superficie. Con ef aumento del arsenal de armas nucleares, cada vez son mayores las 
posibilidades de accidentes durante el transporte o la maniobra; asi como también se 
incrementan las posibilidades de sabotaje. También esté aumentando la inquietud por ja 
proliferacién de tecnologia nuclear relacionada con la produccién de energia y por las 
posibilidades de desviacién de material nuclear para fines pacificos. 

Pero son las personas las victimas de los efectos directos mas evidentes y 
horripilantes de las guerra. Las guerras pasadas también han tenido otros efectos 
directos e indirecios por Jos cambios que han causado en el medio ambiente, 
modificando la agricuttura, desplazando los limites de los desiertos y trastornando el! 
equilibrio de los ecosistemas. 

La mayoria de las guerras han devastado tierras de cultivo. La Segunda Guerra 
Mundial causé una reduccié6n a corto plazo del 38% de la productividad agraria de 10 
naciones, el ritmo de ja recuperacién fue de un 8.3% anual. En las Gueras mas 
recientes, se han desplegado nuevos tipos de armas, como municiones de alto poder 
explosivo, agentes quimicos y materiales incendiarios, produciendo efectos ambientales 
todavia mayores. En ef Sur de Vietnam, los herbicidas quimicos destruyeron por 
completo 1500 Km? de mangilares y causeron dafios en otros 15,000 Km? 
aproximadamente y la recuperacion esta resuttando alarmantemente lenta. Se privé a 
Vietnam de la mitad de su capa forestal y eliminaron especies raras de flora y fauna.” 

Es posible que se provoquen trastomos ambientales todavia peores si se llegana 
utilizar en forma masiva las nuevas armas que se estén construyendo y ensayando. 
Estan creciendo fos arsenaies nucleares, que constituyen una gran arnenaza para fa 
humanidad: Una Guerra nuclear completa destruiria todas las ciudades importantes del 
hemisferio septentrional y las explosiones y e! fuego matarian a la mayoria de su 
poblacién urbana y las radiaciones a la mayor parte de su poblacién rural. Ademas, jas 
precipitaciones radiactivas causarian la muerte de millones de personas en e} hemisferio 
meridional. No se puede prever las consecuencias a largo plazo de tal eventualidad, pero 

6 = 5) cxisdo mundia! det matey ambiete”; a: Temas Sdecoaadan; San Jo Coma Rica, 1982. p. 86. 

Tider P.90. 

 



podria modificarse el ciima del planeta y disminuir peligrosamente la capa de ozono. 
- Ademas las radiaciones podrian tener efectos genéticos. Los ensayos de amas 
Nucleares han contaminado gravemente ja atmdésfera con material radiactwo y han 
causado dao en grandes extensiones de desiertos. La explosién de armas nucieares 
alrededor de 10 Kilotones causa la destruccién total o casi total de la vegatacién y 
conducira a la erosién del suelo de grandes extensiones. Ademas de introducir en la 
estratosfera enormes cantidades de polvo radiactivo. La recuperacién ecoldgica de tales 
zOnas erosionadas seria sin duda extemadamente lenta. Las explosiones nudeares en 

ta estratosfera disminuiran, por lo menos temporaimente, las concentraciones de ozono y 
aumentaria la cantidad de radiaciones ultravioleta recibidas por la superficie de fas tierra, 
intensificando asi diversos efectos perjudiciales para el hombre y Jos ecosistemas. 

Por razones evidentes, las medidas intemacionales que se adoptan en esta 
esfera no tienen por objeto en general reducir fos efectos de fas actividades militares, 
sino reducir las probabilidades de que lieguen a efectuarse. Ademas de reducit el riesgo 
de guerras mediante la estricta observancia de fa Carta de las Naciones Unidas, hay otro 
enfoque que ofrece algunas posibilidades de mitigar fos peligros ambiertales; la 
negociacion de acuerdos intemacionales sobre ef empleo de determinadgs armas. 
Paralelamente a este enfoque, desde la Segunda Guerra Mundial se estan realizando 
esfuerzos por conseguir acuerdos que limiten de alguna manera la carrera armamnentista. 
Existen convenciones intemacionales de ambos tipos, aunque su alcance es imitado y 
todavia no han accedido a la mayoria de la informacién retativa.“ 

* CFR “La situasién saual”, on: “Tenes de Desarme”. nimero 68. 1992. pp. 1-23. 
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4.1 DELITO INTERNACIONAL 

Cualquier determinado grupo de actos que representen un peligro especial para 
la comunicacién intemacional que se tienen los Estados, caen bajo la accién del delito 

intemacional. La definicién det concepto de delito internacional nos pemmitira considerar 
cuales son los actos que constituyen un peligro para la existencia de las relaciones 
pacificas entre los Estados y la cooperacién de fos mismos, sin importar cual es su 
estructura sociopolitica. 

La palabra delito intemacional significa, “Acto delictuoso que por su trascendencia 
en el orden territorial queda sujeto a la actién persecutoria de todos los Estados, en 

general. Tienen esta consideracién, por ejemplo, la trata de blancas, el trafico de 

estupefacientes, la pirateria, el genocidio y la guerra de agresién’.“* Pero es necesario 
que les delites que afecten las relaciones intemacionales y a tos intereses 
intemacionales deben ciasificarse por el grado de peligrosidad y gravedad para 
determinar fa sancién que se debe aplicar para cada caso. 

De acuerdo al Reglamento del tribunal Militar de Nuremberg en su articulo 6 

tipifica los crimenes contra Ja humanidad como delitos intemacionales, los cuales se 

dividen en tres: 

1. Los delitos contra la paz en fos que se incluyen el planteamiento, la 

preparacion y el desencadenamiento o la realizacién de la querra de agresién 

0 la guerra que viola los tratados o acuerdos intemaconales, 

2. Los aimenes de guerra en fos cuales se incluyen infracciones de leyes o 

costumbres de guerra como: matar, torturar, llevarse cautivos para 

determinados fines a la poblacién civil de fos territorios ocupados, matar o 

torturar a los prisioneros de guerra, matar rehenes, saquear y destruir pueblos 

o ciudades. 

3. Los delitos que son contra la humanidad como: matar, esclavizar, deportar a 

los Gudadanos de una poblacién ya sea durante la guerra, por motivos 
politicos, raciales o religiosos. 

  

*? RAFAEL DE PINAY RAFAEL DE PINA VARA. Diecknario de Derecho, Méxion 1988. p, 211. 
© Tratsdo de Derecho btamacional patlico, 44 Edicién, Porvua, México 1963.m p. 47. 

 



Esta clasificacion fue de gran ayuda para Ja elaboracién del primer documento 
cuya funcién seria definir que actos deberian ser considerados como delitos 
intemacionalés, ef cual estaria orientado a la defensa de ja paz y la seguridad de los 
Estados. Sin embargo en ese momento aunque se incluyo la guerra de agresion, no se 
tomo en cuenta que también fa propaganda de guerra y la propaganda de agresién 
debieron incluirse como acciones preparatorias para cometer un delito, en este caso de 
caracter intemacional. 

En fos acontecimientos bélicos pasados en los que las fuerzas agresoras 
mediante guerras implantan su propio orden a ios Estados soberanos destruyendo su 
independencia e identidad nacionales y sometiéndolos al yugo colonial; lo que esta 
plenamente prohibide por el derecho intemacional y las disposiciones de la ONU, y esto 
a conducido a la aparicién de nuevos crimenes de guerra dentro del derecho 
intemacional. 

Estos nuevos crimenes de guerra se dieron, por empleo de medios, sistemas y 
armas prohibidas para hacer fa guerra a otro Estado, como fo sucedido en Vietnam en 
cuyo conflicto se dio el uso indiscriminado e irracional de Napalm sin tomar en cuenta las 
magnitudes y consecuencias de este sobre la poblacion y e! ecosistema en general, asi 
como el empleo de bombas de balin contra la poblacién civil y las pruebas de nuevos 
tipos de armas, las cuales fueron de exterminio en masa, en una guerra sucia contra 
Vietnam. 

Pero este tipo de crimenes se relacionan generaimente con los afios de guerra, 
Sin embargo, en el actual periodo de “paz” se dan nuevos ejemplos monstruosos de 
genocidio como {os ocurridos en Campuchea, durante un periodo corto de 
administracion, la camanilla de Pol Pot y Xeng Sary exterminaron a mas de 3 millones de 
personas con la sola idea de inculcar la ideologia de! macismo. En un proceso celebrado 
en 1979 en Campuchea estos crimenes fueron juzgados juridicamente y sancionados. Y 
en forma més reciente se ha manifestado el barbaro aniquilamiento de parte de fa 
poblacion kurda de Irak, musuimana y croata de Bosnia-Herzegovina, croata de Croacia, 
albanesa de Kosovo y chechen de Chechenia. 

El ecocidio a nuestro parecer es ef nuevo tipo de delito intemacional y va 
relacionado con las consecuencias que a veces son irreversibles para e] medio natural 
en que vive ef hombre y para la propia existencia de la humanidad. Un acto incalificable 
de ecocidio fue el exterminio de toda fo vivo en varias localidades de Vietnam por el uso 
de herbicidas y sustancias quimicas. 

En 1979 se discutid ampliamente ef problema de tos criminales atentados, pero 
en esta ocasién, de la contaminacién del medio ambiente, la Comisién ef Derecho 
intemaqonal de la ONU, en su articulo 19 det proyecto de convencion internacional, 
calificd la contaminacién masiva de los mares y !a atmésfera como delito intemacional, io 
cual significa un gran avance en pro del medio ambiente. 

 



En mayo de 1977 se formo la convenaién sobre la prohibicion de utilizar métodos 

que de alguna manera modifiquen el medio ambiente con fines militares, de hecho esta 

es una convencién en contra del ecocidio. 

Un delito semejante al ecocidio es el biocidio. De acuerdo a M. Guitsu "Biocidio 
es la destruccion ireversible ilegal de! medio ambiento a !a biodiversidad que implica ja 

atteracién de la seguridad intemacional y afectan ef bienestar y la salud no sdlo de la 
generacién humana presente, sino también de la futura’.®’ También se da el biocidio en 

tos casos en que se trata de una amenaza directa a ta seguridad intemacional, por 

ejemplo, de un estudio preparatorio para la guerra de agresién. En Ja actualidad se 
discute intensamente el problema del biocide como delito internacional. Aunque el 

biocidio de la contaminacién ambiental no esta considerado como un delito internacional. 
Aunque el biocidio de la contaminacién ambiental no esta considerado como delito 
intemacional, sino que se le considera de caracter internacional al igual que el ecocidio. 

Por fo que es urgente que se les considere delito internacional, para de esta manera 
poder juzgar juridicamente y sancionar a aquellos que en forma discriminada dafian el 

medio ambiente con actos de incalificable salvajismo, cuyas consecuencias afectan a la 
humanidad. 

Ente los delitos intemacionales se encuentran también el apartheid, que consiste 

en ja completa separacién entre hombres blancos y de color, y la prohibicién directa de 

tos derechos de los hombres de color. En el XXVill pertode de sesiones de la Asamblea 

General de la ONU, en la cual se aprobé por mayoria absoluta la Convencién 

Intemacional sobre la Anulacién y sancién del Delito de Apartheid. Por lo que el 

Apartheid fue declarado Delito contra al Humanidad, ya que representaba un peligro 
para la paz y la seguridad mundial. 

Resumiendo a lo que hemos dicho se puede decir, que el concepto de Delito 

Intemacional, surgié como una respuesta a los actos que durante la Segunda Guerra 

Mundial tuvieron lugar; fa ocupacién, la tortura y el exterminio de la poblacién civil, que 

levaron al aniquilamiento de ja cultura de los pueblos sometidos mediante e] uso de 
salvajes métodos durante e! desarrollo de la guerra. Las naciones civilizadas condenaron 
esos crimenes y a las personas que los cometieron; pero fos actos legisiativos que 

prevén ef castigo para dichos criminales intemacionales, deben de estar en vigor por si 
aparecen criminaies de la misma especie, debiendo ser aplicados estrictamente, aun 
cuando estos sean protegidos por algun Estado (como es el caso de tos criminales de 

guerra de Ja Ex-Yugoslavia); ya que la realidad nos ha demostrado que los crimenes 
(delitos) intemacionates, no solo son consecuencia de las guerras de agresién, sino que 

pueden generarse 0 cometerse en periodos de pacifico desarrollo de las relaciones entre 

fos Estados, ya que como se sabe después de !a caida del fascismo aparecieron nuevos 

Gelitos intemacionales como ef apartheid, el ecocidio_y el biocidio a fos que ya se han 
hecho referencia anteriormente. Por esto mismo es necesario que se siga avanzando en 

la creacién de nueva normas de caracter juridico intemacional, pero con una mayor 
aplicacién para dar una solucién inmediata a los delitos internacionales que se 
presenten. 

  

“ Thidem p. 40. 

 



4.2 DERECHO PENAL INTERNACIONAL. 

GI derecho penal intemacional podria definirse como: "Un sistema de normas 
formadas como resultado de la cooperacién entre los Estados soberanos u érganos y 
organizaciones internacionales que tienen como objetivo defender la paz. La seguridad 

de los pueblos y el orden juridico intemacional, Tanto de los crimenes internacionales 
mas graves dingidos contra la paz y la humanidad como de los delitos de caracter 

intemacional previstos en los tratados y convenciones intemacionales y en otros actos 
juridicos de indole internacional, castigados al tenor con estos reglamentos y 
convenciones especiales y con acuerdos concertades entre ios Estados seguin las 
normas del derecho penal”. 

Los cientificos que investigan los problemas dei Derecho Penal Internacional y los 
crimenes intemacionales destacan dos grupos de delitos internacionales graves y delitos 
de caracter intemacional, en e! primero se haria mencién al ecocidio y en el segundo 
caso al biocidio. Dicha diferenciacién no parece justa, ya que tanto el biocidio como el 
ecocidio afectan directamente a todo ser vivo, por que entonces no calificar a ambos 
coma crimenes graves contra la humanidad. 

De cualquier manera se puede apreciar que no hay unidad en la valoracién de 
delitos y, hasta cierto punto es entendible ya que primero hay que valorar el grado de 
peligrosidad y caracier juridico - politico que ocupa. 

Muchos de fos delitos ya fueron calificados de internacionales como los ocurridos 
durante el fasasmo, otvos aparecieron en los ultimos tempos como el apartheid, el 
ecocidio y otros de los que ya hemos hecho mencién. Por lo que se puede afirmar que 
los delitos intemacionales y los que atentan contra el orden juridico intemaciona! son 
muy distintos por su peligrosidad para la paz de la humanidad. Es decir, todo delito de 
caracter intermaconal debe equipararse y compararse con otres delitos para determinar 
el grado de peligrosidad y de esta manera poder elaborar el metodo Para combatirios y 
establecer los grupos de delitos a que pertenecen, aunque bien puede cambiar el grado 
de su peligrosidad con e tempo. 

Entre los delitos sobre los cuales ya existen convenios ertre los Estados 
destacan: 

a) La esclavitud, el comercio de esclavos: 

b) El comercio con mujeres y nifios; 

c) La falsificacion de billetes de banco; 

d) La divulgacion, la publicacién de pomografia: 

#2 Dridem p.s 

 



  

e) El comercio ilegal de narcéticos; 

f) El choque de bareos y no prestaries ayuda a estos en el mar. 

g) Los delitos cometides a bordo de naves aéreas. 

Como se puede ver, estos delitos no son iguales ya que por su peligrosidad y 
Caracter son diferentes, por lo que no se les puede unir a todos en una misma categoria 
de delitos que atentan contra el orden juridico intemacional. 

Por lo que se puede decir que ios crimenes contra la humanidad son también 
infracciones contra el orden juridico intemacional, ya que este tiene todo un sistema de 
normas ya codificadas. 

En el derecho penal internacional es indispensable determinar qué deitos pueden 
considerarse internacionales y establecer las retaciones y diferencias que exsien entre 
tos delitos intemacionales y ios delitos que se podian considerar internaciovales. Desde 
nuestro punto de vista, lo comin en todos ios delitos interestatales que tienen cardcter 
de intemacional general, se atenta contra Jos intereses intermacionales y eos permite 
ctasificarios de iguat manera. 

Sin embargo la lucha contra los delitos es constante ya que las relecones entre 
los Estado de manera normal van cambiando debido al avance cientifico y tecnolégico 
de los Estados y apareceran, sin duda nuevos delitos fo que llevara a la eladoracién de 
nuevos acuerdos. Debido a esto se amplian cada vez mas los contactes entre los 
Estados en la lucha contra !a delincuencia en general, de igual manera trabaia la ONU, la 
cual concede gran importandia a la lucha contra la delincuencia. 

Los Estados deben colaborar en Ia tucha contra los delitos intemacionales en 
forma necesafia ya que todos los Estados tienen el deber de mantener ta paz y fa 
seguridad de todos lo pueblos. Pero para esto es de suma importancia distinguirios 
delitos sobre los cuales ya existen convenios debidamente ratificados, para este caso lo 
unico que restaria es exigir el cumplimiento de la ley; pero se exjsten deiites sobre jos 
cuales no hay convenio alguno es necesario la evaluacién dentro de un marco de fa 
propia legisiacion penal. Es necesario que para la elaboracién se de et fortalemiento de 
las relaciones amistosas entre los Estados para perseguir, y ampliar la ayuda juridica 
contsa los delitos que se presente. 

 



4.3 DELITOS DE CARACTER INTERNACIONAL. 

Los delitos de cardcter intemacional a que haremos mencién son aquellos que 
atentan contra los intereses interestatales y de forma directa. En primer término haremos 
mencidn a | terrorismo. 

Al analizar ef terrorismo como delto de cardcter intemacional es necesario 
analizar su origen, asi como sus caracteristicas tanto politicas como juridicas. La historia 
del surgimiento de esta actividad (delito de caraécter internacional) se da primero como 
lucha revolucionaria de los trabajadores por lo que los burgueses lo deciararon delito, es 
por ello que como forma de lucha politica, ef terrorisrno representa un fenémeno de fos 
regimenes reaccionarios imperialistas, fascistas y militares. Por lo que se deduce que el 
terrorismo es una actividad antipopular y por lo tanto un delito en este caso intemacional. 

En principio se trata de vincular ef ferorismo con ta actividad de jos comunistas 
pero hoy en dia ha adquirido gran relevancia en los paises capitalistas; por lo que se 
puede decir que el tecrorismo ha rebasado fronteras y se ha convertide en serio peligro 
para ef desarrotio normai de las relaciones entre los Estados. 

De esta manera se desmienten las anteriores concepciones, de que sdlo los 

comunistas utilizaban el terrorismo como una lucha corsa los capitalistas. 

La ONU ha reconocido el terrorismo como un delito intemacional, ya que al haber 
reconocide el derecho de los puebios al liberarse de fa dependencia colonial y de 
cualquier tipo de yugo nacional y racial, ha mostrado un repudio total hacia el terrorismo 
ya que lo considera un medio con el cual se va afectando Ja libertad y el progreso de las 
naciones. Pero, <A qué se le llama terorismo?, Entre otras cosas, al secuestro de 
aviones, al asalto en una cércel para liberar a los presos, secuestro de grandes 
industriales y miembros de sus familias, secuestro de diplomaticos y miembros de 
delegaciones extranjeras, robos a mano armado tomando rehenes para cubrir la retirada. 
Por lo que es evidente que estos delitos no son propics de un Estado sino que son un 
problema real a escala mundial. 

Otro delito es la difusién y el trafico ilegal de narcdticos. 

La narcomania es un mal antiguo que proviene de lugares donde crecen las 

plantas adormideras; la amapola, el opio, cafiamo com propiedades narcéticas y otros. 
Las regicnes principales donde se encontraba la narcomania son el Oriente Medio, Asia, 
Tailandia, Birmania y Laos tienen concentradas las dos terceras partes de la materia 
prima det opio; y los paises de América Latina son los encargados de fa difusién de las 
matenas primas de alucinantes. 

 



Pero pese a que estan muy bien organizados se considera que no hay en el 
mundo un sindcato de este tipo de delincuentes que controle y dirga todo el trafico de 
drogas y contrabando de narcoticos. 

La lucha contra la distribucion y trafico ilicito de narcéticos se ha visto 
obstaculizada ya que esta actividad constituye un tipo de negocio y una fuente de 
ingresos para el presupuesto de algunos gobiernos. A pesar de que todos los Estados 
del mundo han suscrito el acuerdo que estipula el control de fa produccién de narcéticos, 
es dificil aplicar dicho acuerdo, especialmente donde la produccién de narcéticos es una 
rama importarée y tradicional de la economia de un Estado como por ejemplo Tailandia, 
Colombia y Pert. 

La legislacién sobre fa lucha contra el narcotrafico internacional se ha ido 
estructurando gradualmente por lo que se han elaborado acuerdos como por ejempio; en 
1988 se llevo a cabo la Convencién de las Naciones Unidas contra el narcotrafico. 
Ademas de estas medidas se han tomado otras de un enfoque juridico — penal, castigos 
penales y medidas de caracter médico que se adoptan contra los estados. 

EI primer organismo intemacional que se creo para kuchar contra ia narcomania 
fue La Comiskin del Opio de Shanghai, en 1909, Posterionnente se crearon convenios 
intemacionales para el control del narcotrafico. En 1946 ia ONU se incorporé a Ja lucha 
contra el narcorafico. En 1971 la Asamblea General de la ONU, aprobé una resolucién 
para el contro! del narcotrafico. 

Los casigos por dichos actos son bastante severos por el alto grado de 
Peligrosidad def delito y la gravedad de las consecuencias. La-manera de cémo se 
castiga es vanada dependiendo de cada pais. 

El contrabando es otro tipo de delito de cardcter intemaconal, este es un 
fendmeno nuevo pero que afecta a todos fos paises, es por lo que nos permitimos 
calificarlo come un delito de cardcter internacional relativamente nuevo, ya que atenta 
contra el orden del comercio exterior y atenta contra las relaciones econdmicas entre los 
estados. 

El derecho penal estatal entiende por contrabando, el paso fraudulento de algun 
objeto, mercancia o valor por la frontera de un estado a oto. Este es un delito que por 
estar bien definido, es contemplado por las legislaciones de todos los paises. 

  

$ IGOR KARPETS, Dedtes de carmzer intemacional, Editoria] Progreso, Mosai 1983, p p 3001329. 

 



Los contrabandistas siempre toman en cuenta ia demanda de determinadas 

mercancias, objetos o valores; por lo que la caracteristica del contrabando, es el afan de 
obtener beneficios de dichas operaciones delictivas. Esta actividad es la que afecta la 
economia de los Estados, afectande de manera directa al comercie exterior. 

Los ‘contrabandistas son individuos a quien se les debe aplcar sancones 

juridicas internacionales ya que por las consecuencias de sus actos estan sujetas a 
responsabilidad intemacional. 

Dentro de los delitos de cardcter intemacional, se encuentra uno que es comun 
en la actualidad y es delito que atenta contra el medio ambiente. E} problema del medio 
ambiente adquiere cada vez mayor actualidad, ya que es un problema que abarca y 
afecta el orden, econdmico, tecnolégico, social y médico. 

La proteccién del medio que rodea al hombre, se ha convertide en un problema 
de caracter intemacional que afecta los intereses de todos los estados dal mundo, sin 
embargo, han aparecido serios problemas en kes métodos para sokcionar este 
problema, Este problema encontrado a los monopolios capitalistas, a quienes nada 
detiene cuando se trata de obtener un gran benefice econémico se agudiza cuando se 
rompe el equilibrio ecolégice y se ocasionan a !a naturaleza, dafios que muchas veces 
son irreversibles; dichos dafos son evidentemente de cardcter delictivo por io que deben 
de ser sancionados. 

Cuando se habla de fa proteccién de | medio ambiente, debe tenerse en cuenta, 
que hombre ha ocasionado serios dafios al ecosistema, por lo que hay que impedir que 
se continue desarrollando esta actividad “delictiva” que va en contra del hombre mismo. 
Un ejemplo de esto, es que el hombre ya ha aniquéado a 150 especies de animates y 
otros cientos de especies se encuentran en peligro de extincién. 

De lo anterior se desprende que las nocmas del derecho penal, pueden 
desempefiar un papel fundamental para la elaboracién conjunta de un sistema de 
sanciones que puedan ser aplicadas en ef dmbito mundial. 

En los ultimos afios se ha visto y hecho real ef peligro que corren los mares y la 
biosfera, en general. En Europa por ejernplo muere uno de sus principales ros, el Rhin y 
en condiciones similares, se encuentra el rio Po, en Asia. Pero no solo estos se 
encuentran con altos indices de contaminacién, ya que se conocen numerosos hechos 
en los que la mala conservacién del petroteo y su evacuacién y su evaacién a los 
depdsitos de agua producen dafios imeparables. A consecuencia de esta accién que los 
organismos vivos que hayan en esa zona perezcan. Tampoco es un secreto que aunque 
es muchos rios hay peces estos no son comestibles por estar impregnados de petrolec, 

 



En los Estados capitalistas ha surgido el derecho ha surgido el derecho ecolégico 
el cual se va a ocupar con especial atenciin cientifica de dar una orientacion de los dafios que se ocasionan al medio ambiente y de elaborar una serie de acuerdos y sanciones para enfrentar toda accion que perjudique el entomo ya que si no se trata de frenar estas acciones dentro de cien afios perecera, . 

Una de las medidas o condiciones para Proteger el medio ambiente podria ser 
que muchas empresas existentes pasaran a un régimen completamente nuevo de trabajo, esta medida requiere de una fuerte inversién y es sabido por todos que ningdn Capitalista quiere emplear su dinero en una accién como esta y por jo regular el Estado 
carece de recursos para ello por esto mismo no se ha logrado detener fa contaminacién y deterioro del planeta. : 

De las tristes consecuencias de la contaminacién ambiental es la tragedia de ta 
Ciudad italiana de Seveso, donde una fabrica quimica lanzo al espacio gas dioxina, el resultado directo fue que perecieron la vegetacién, los animales y las personas se vieron 
afectadas por graves enfermedades, en esta segién no se podra vivir durante 7 afios, pero en sealidad ni siquiera es posible calaudar sus graves consecuencias ambientales; caso similar es el de la regién de Chemovil, ex URSS en donde un reactor nuclear tuvo 
una fuga provocando un grave dafio a la zona cercana a la planta nuclear del mismo 
nombre, provocando la evacuaci6n total y casi Perpetua de fa poblacidn de ta region. 

Pero también es cierto que en Vietnam los Estados unidos utilizaron dioxina para aniquilar todo fo vive en particular como defoliante. su empleo ha roto el equilibrio 
ecologico en una extensa regién de ese pais y al igual que lo ocurrido en Italia nadie 
sabe las consecuencias que tuvo lo ocurride y seguira teniendo en dicha region. 

Por tales acciones delictives se debe contemplar la responsabilidad penal, por fi que es necesario la creacién y legislacién de nuevos delitos y la promulgacién de una ley 
Que proteja la naturaleza y la atmdésfera y ova ley que proteja el uso det mundo animal, para de esa manera seguir mejorando la proteccién de fa naturaleza. 

El problema de la proteccién del entome tiene otro aspecto. Nos referimos a las pruebas del arma nuclear y de otras de exterminio masivo, Existen tratados sobre la 
prohibicion de las pruebas nucleares entre los que se encuentran tratados internacionales como por ejemplo, el tratado sobre prohibicién de emplazar annas 
nucleares y otras armas de prohibicién en masa de 1972. Este tipo de acuerdos ocupan él primer lugar entre los acuerdos intemacionales para la conservacién de la paz y la proteccién del medio ambiente. Pero es evidente que dichos tratados solo son el primer escalén de un gran camino hacia sotuciones mas reales. 

 



Es necesario luchar en forma consecuente por la prohibicién del arma nuclear, 
por el alto grado de destruccién, asimismo hay que luchar por la completa prohibicion de 
Pruebas de armas nucleares, por el desarme general y por que la energia atomica, sea 
solo utilizada para objetos pacificos. 

Entre las consecuencias de las pruebas nucleares, se encueritran ia 
contaminacién del medio ambiente cercano a la zona de las pruebas, lo que ocasiona un 
dafio imeversible e irmeparable a la salud de las personas, consecuencias solo 
determinadas a largo plazo. Baste recordar las consecuencias de las explosiones 
atomicas en Hiroshima y Nagasaki, que aunque ya han pasado mas de cincuenta afios 
siguen manifestandose en la actualidad, consecuencias iveparables, en la salud de las 
personas y el ecosistema de estas regiones de Japon. 

El abuso de los resultados del desarrollo cientifico en el sentido de realizacién de 
actos u acaones que podrian ser consideradas como delitos de caracter internacional y 
que deberian ser castigados desde un punto de vista estrictamente juridico; ya que es 
necesario tener presente que tales delitos, pueden poner al mundo al borde de fa 
catastrofe y aun mas de la extincién. Por eso mismo, la manipulacién del arma nuclear, 
debe ser clasificada como delitos contra la paz y la humanidad y hacer, la mas amplia y 
estricta posible la responsabilidad criminal en este supuesto. 

De igual manera se debe preveer responsabilidad hacia aquelios que hacen 
propaganda para la realizacion de una guerma nuclear. Por ello la prohibicién 
intemacionat del uso del arma nuclear, de sus pruebas y de su propaganda debe de 
darse de una manera pronta y sistematizada. Esta pronibicisn, debera seguir dos 
directrices: 

a) La elaboracion de acuerdos intemacionales y mecanismes de implementacién 
- mas efectivos. 

b) La aprobacién de actos legislativos en cada estado miembro de la comunidad 
internacional. 

Es también evidente ei papel que debe desempefiar el dmbito juridico a favor de 
la naturaleza, ya que en la elaboracién de medidas generales para Ia proteccién del 
medio ambiente, s¢ pueden concretar acuerdos sobre la responsabilidad penal 
internacional, por la comision de actos que durante la realizacién de acciones de guerra 
provoquen dafos al medio ambiente. 

Asimismo es necesario solucionar cuestiones relativas a la prohibicién de fa 
elaboracién y produccién de nuevos tipos de armas de exterminio masivo, basados en 
productos quimicos aftamente nocivos para el desarrollo humane y en consecuencia, del 
medio en que se desenvuelve. 

 



  
Por lo anterior resulta necesaria la realizacién de una convencién intemacional 

auspiciada por los organismos internacionales de mayor peso (ONU, G-7, UE). que 
englobe todas las acciones encaminadas a provocar cambios en los ordenamientos 
intemacionales para que se puedan definir gradualmente las conductas tipificables como 
delitos y que tesuken en trastomos a ia naturaleza, la atmndsfera, la ionosfera yen 

. g@neral la contaminacién del medio. Pero es necesario que en dicha convencién se 
obliguen los estades y los organismos a contribuir al desarrollo econémico y cientifico y 
al intercambio de experiencias en el campo de la proteccién al medio ambiente y el uso 
Pacifico de productos quimicos y energia nuclear; y de esta manera crear un Proyecto de 
legistacién intemacional, que permita ta prohibicién de la elaboracién de productos 
quimicos susceptibles de ser utilizados como armas de exterminio masivo. 

Es de suma importancia, el.que las leyes penales intemacionales se cumpian con 
exactitud, tanto cuando Se trata de clasificar los defitos de caracter intemaconal, como 
cuando se trata de castigar a las personas que los han cometido. 

En ej ambito intemacional, es necesario que se siga trabajando en los adelantos 
cientificos que permitan comprender, mas Garamente, las consecuencias, de una guerra 
nuclear, pero también se debe de tomar en cuenta las medidas de politica intemacional 
Que se adoptan en este ambito, las cuales pudieran tener consecuencias tanto para las 
naciones combatientes como para las no beligerantes: por lo que este tema debe de ser 
de gran importancia para Ja comunidad internacional, sobre todo para detemminar las 
directrices diplomaticas y politicas ha seguir 

 



4.4, SANCION PARA DELITOS DE CARACTER INTERNACIONAL. 

El problema de la aplicacién de la sancién para delitos de cardcter intemacional 
és sumamente complicada, ya que en la mayor parte de fos acuerdas y resoluciones de 
la ONU, solo se indica que actos son ilicitos pero no se hace referencia al tipo de 
sancion al que se harian acreedores por fa comisién de dichos actos delictivos. 

Tanto ef derecho penal internacional, como ef derecho penal de los estados, tiene 
como objetivo final, la correccion y readaptacién dei delincuente; sin embargo, no se 
debe olvidar que la sancién no debe ser solo un medio educativo, sino también, debe ser 
utlizada como un medio de intimidacién contra los criminaies y sus promotores. 

En la forma de aplicar el castigo, se deben valorar las atenuantes, las agravantes 
y las consecuencias negativas de cada uno, Es igualmente necesario tomar en cuenta 
las consecuencias del acto para poder determinar fa sancién aplicable; como es bien 
sabido en la mayoria de los codigos penales de los estados, se incluye la division de Jos 
delitos, en graves y menos graves; de tal forma que se deberaén valorar las 
circunstancias de acuerdo a la gravedad del delito, la participacién de los individuos y las 
consecuencias de dichos actos y de esta manera determinar, la sancién aplicable. Otra 
condicién importante, que determina la efciencia del castigo penal es su caracter no 
retroactivo, ya que fa eficacia del castigo, se determina no por $u dureza sino por su 
iretroactividad. De acuerdo a lo anterior la forma de aplicar el castigo, depende del acto 
delictuoso que se comete. 

Ahora se hara referencia a ecuerdos intemacionaies en los que se mencionan 
fipos de sanciones. 

En ef regiamento del Tribunal Militar Intemacional, creado para juzgar a los 
criminales de guerra nazis, se prevén, como principales medidas de castigo, la pena de 
muerte y la confiscacién de bienes, asi come la compensacién econdomica por las dafios 
ocasionados como forma adicional de castigo.“ 

En la Convencién de 1910 sobre a supresién de fa trata de blancas no se 
mencionan medidas concretas de sancidn, pero se recomiendan que las legisiaciones 
nacionales incluyan la medida de privacién de liberlad como castigo. 

Una situacién semejante se contempla en la Convencion sobre fa proteccién de 
los cables submarinos, que por el dafio a dichos cables se recomienda la detencion y la 
muita® 

S Iyidem. pp 339-33) 
dem, 

 



“STA TESIS NO SAL. 
DE LA BIBLIOTECA, 

En fo que se refiere al terrorismo, de acuerdo a sus caracteristicas juridico 
penales, es un delito internacionat que: afecta ante tode el orden establecido de 
COoperacién entre los estados. En forma directa, el terorismo perjudica a diferentes 
grupos y a diversos objetos. En primer lugar puede tratarse de la vida de una o muchas 
personas; la violencia contra las personas, puede ir acompariada de acciones directas, 
ocasionande lesiones fisicas, pero dicha violencia puede asociarse con la accién del 
chantaje en perjuicio de determinados bienes materiales. 

El terrorismo puede realizarse de manera simultanea con la destruccién de ciertos 
objetos, come por ejemplo un avién en tierra o en pleno vuelo, edificios, viviendas, 
barces, etc. Durante la comisién de esta actividad esta presente ei peligro de muerte; de 
acuerdo a algunas legisiaciones nacionales, e! cuerpo del delito, puede ser el sabotaje, 
‘a destruccion y el dafio a la propiedad. 

El hecho de que al destruir bienes, los Qrupos tenvristas no produzcan victimas 
humanas, puede ser tomado como una atenuante, para dictarse sentencia. Por jo que, 
cuanto mas graves sean las consecuencias de la actividad terrorista, referente a vidas 
humanas mas rigurose debe ser el castigo de sus integrantes o de la persona 
responsable. 

Si las acciones de fos terroristas no rebasan los limites del propio pais, la 
responsabilidad es fijada por la legislacién nacional: pero cuando se afectan a otros 
estados y dicha afectacién es organizada_institucionalmente por un estado, es 
competencia de la ONU establecer las medidas que estime necesanas, sin importar que | 
el estado promotor, sea.o no, miembro de la organizaci6n. 

Los principales actos legislativos, establecidos para tuchar contra el narcotrafico, datan de 1909, cuando se creo la comisién de opio de Shanghai. En 1971, fa ONU se incorporé a la lucha contra la narcomania aprobando una resolucion por la que se 
creaba un fondo contra el narcotrafico.™ 

De forma unificada todos los estados se unen a la Junta Intemacional de Fiscalizacion de Estupefacientes, de 1965, la cual en su articulo 36, habla de la 
penalidad por el cultivo, produccién, fabricacién, extraccién, preparacion, oferta de venta, 
distribucion, compra, venta, despacho, transporte, importacién y exportacion de 
estupefacientes, siendo fa penalidad aplicable Por fos actos mencionados, 
responsabilidad de Jas iegislaciones nacionales de cada pais, 

Por fo general los castigos por dichos Actos, son bastante severos Io cual esta 
plenamente justificado por ef alto grado de peligrosidad de los delitos y la gravedad de 
las consecuencaas., 

  

Biden, p.173 

 



En lo que se refiere a los actos que dafian ei entomo natura fa ONU ha 

Comenzado a ocuparse activamente de este problema. En 1972, se celebro en 

Estocolmo una Conferencia sobre este tema; en 1976 en Nairobi, Kenia, se realizé el 
Cuarto petiodo de sesiones de! Consejo de Administracién del Programa de la ONU para 
el Medio Ambiente, en el que se discutié la estrategia que iba a regir la actividad el 
Programa. Como estos proyectos se han celebrado muchos, pero fa realidad nos 
Muestra que no se ha conseguido detener el deterioro del medio ambiente. 

De acuerdo a io anterior, es necesario la realizacin de una convencién 
intemacional en la que se tomen resoluciones para la eliminacién, utiizacién y el 
agotamiento irracional de los recursos naturales, debido a la acumulacién progresiva de 
armamentos, pues {a actividad militar, dafia y absorbe tierras que de ota manera se 

podrian dedicar a fines productivos, asi como también prevenir el dafio que pueden 
Provocar a medio ambiente las actividades militares y los restos de guerra, como por 
ejempio la utilizacién de productos quimicos con efectos persistentes en la destruccién 
de cultivos y bosques, en hundimiento de buques con cargas contaminantes, la 
liberacién de concentraciones de humo que dafan fa atmésfera, entre otros cuyas 
consecuencias para el medio ambiente pueden ser de larga duracién, asi como los 
efectos que provocaria un eventual enfrentamiento nuclear sobre los ecosistemas del 
mundo. 

Pero en las resoluciones que se tornan se deben contemplar un tipo de sancién 
para todos aquellos que de alguna forma, contribuyan con la degradacién ambiental, por 
lo que la emision de sanciones debe de ser especialmente rigurosa. Las sanciones 
pueden ser politicas(desconocimiento de gobiemos), juridicas (confiscacion de bienes de 
ciudadanos), econémicas (bloqueos econdmicos, embargos), diplomaticas (ruptura de 
telaciones), y otro tipo de sanciones (multas, privacién por tiempo determinado en 
organismos internacionales). 

Estas sanciones deberdn aplicarse con firmeza a todos aquellos que ocasiones 
una ruptura en el equilibrio ecolégico, sin embargo no debe olvidarse que ef castigo que 
se@ imponga, debe ser de aqwerdo a la sentencia que se dicte, sobre la base de los 
principios generales de la legislacién que para tal caso se aplique y en ef marco de las 
sancones que se sefialan para cada caso, teniendo en cuenta tanto los agravantes 
como las atenuantes y la personalidad o cargos de} culpable. 

Como ya se ha indicado, la contaminacién del medio ambiente, se establece 
como un delito intemacional, ya que va en contra de ia paz y la humanidad. Pero es 
necesario determinar a quien se le va a considerar como ejecutor de dicho delito para 
poder aplicar la sancion correspondiente. Hay que determinar quien es el que contamina 
directamente la naturaleza, cualquiera que se emplee, por lo comun la contaminacién del 
medio es un delito de negligencia cometido tanto por descuido como por autosuficiencia, 
considerando en este caso como ejecutor al estado, por las actividades que esie realiza, 
ya que un solo individuo, no podria causar tanto dafio al entomo natural como jo puede 
hacer un estado, sobre todo cuando existe un confiicto. 

 



La elaboracion y aplicacién de programas y convenios intemacionales sobre iz 
contaminacién a nivel internacional y nacional, son una importante contribucion a fa paz 
y a la seguridad mundiales. ~ 

El derecho debe ser uno de los medios mas importantes de lucha por la paz ya 
progreso social, debe servir a la causa del fortalecimiento de la amistad y la cooperacién. 
entre los paises y pueblos en condiciones de la coexdstencia pacifica entre estados con 
regimenes sociopoliticos distintos. 

Existe una amplia relacién de medidas interestatales de proteccién al medio 
ambiente con ja participacién intensa de la ONU. Entre fos tratados y acuerdes 
intemacionales relativos al medio ambiente se encuentran los siguientes: 

Protocolo Facultative sobre Jurisdiccidn Obligatoria para la Solucién de 
Controversias. 

- Tratado sobre la Prohibicién de Emplazar Armas Nucleares y otras de 
Destruccién en Masa en los Fondos Marines y Oceénicos y su Subsuelo. 

- Convenio Relativo a la Responsabilidad Civil en la Esfera del Transporte 
Maritimo de Materiales Nucleares. 

- Convenio Internacional de Constitucion de un Fondo Intemacional de 
Indemnizaci6n de Darios Causados por la Contaminacién de Hidrocarburos. 

- Convenio Relativo a la Proteccién Contra Riesgos de intoxicacién por ef 
Benceno, 

- Convenio sobre la Proteccién de! Rhin contra la Contaminacién Quimica. 

- Convenio Relativo a !a Proteccién del Rhin Contra la Contaminacién por 
Cloruros. 

- Convenio sobre la Prohibicién de Utilizar Técnicas de Modificacién Ambiental 
con Fines Militares u otros Fines Hostiles. 

- Convenio sobre la Proteccién Fisica de los Materiales Nucleares. 

- Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucieares en el Pacifico Sur. 

- Convenio sobre la Pronta Notificacién de Accidentes Nucteares. 

- Convenio sobre la Reglamentacién de las Actividades Relacionadas con los 
Recursos Minerales de la Antartida. 

 



De b anterior se desprende que en el ambito mundial se ha creado una gran 

preocupacion por la rapida degradacion del medio ambiente, por esto mismo se han 
elaborado tratados y converiios como instrumentos de propagacion politica dirigidos a 
fortalecer y hacer mas eficiente ef sistema de cooperacién interestatal sobre asuntos 
ambientales a escala munxial. . 

Es necesario mantener ef equilibrio de Jos procesos ambientales con {as 
cuestiones de desarrollo econdémico ya que es imposible separar ef medio ambiente del 
desarrollo econdmico, pues muchas acciones de crecimiento y desarrollo tanto 

sOcioeconémicas como militares agotan ineversiblemente los recursos naturales. 

 



. CONCLUSIONES 

4.- El hombre, por sus actos o las consecuencias de estos, dispone de los medios 

para transformar a ja naturaleza y agotar sus recursos naturales, debe réeconocer la 

urgencia de mantener el equilibrio y la calidad de la naturaleza y conservar los recursos 

naturales. 

2.- Los beneficios duraderos que se pueden obtener de fa naturaleza dependen 
directamente de ia proteccién que se de los procesos ecoldgicos, los ales quedan en 
peligro cuando ef hombre procede a una sobreexptotacién o destruccidn de fos habitats 

naturales, 

3.- Las bombas atémicas y de hidrogeno son de gran peligro para la humanidad, 
pues los efectos radioactivos que pueden producirse en una guerma nuciear son 

irreversibles y hereditarios en los seres vivos. 

4- Los productos quimicos utilizados con fines bélicos, al igual que las armas 

nucleares, producen dafos ineversibles a la biosfera y consecuentemente al hambre 

mismo. 

§,-La institucionalizacién del desarme mundial promovida por la Organizacién de 

las Naciones Unidas contibuye a la justicia internacional y el mantenimenio de la paz 

mundial. 

6- Es urgente un fortalecimiento de fa legisiacién y las instituciones 

intemacionales de proteccién al medio ambiente, ademas, se requiere vgilar en forma 

permanente la situacion y eficacia de los acuerdos internacionales vigentes. 

7.- Es necesario preparar proyectos o negociaciones que lleven a la adopcién de 

mejores acuerdos intemacionales que permitan et control o prevencién de problemas 

ambientates derivados de actos de querra y fomentar Ja adhesion de los Estados a estos 

acuerdos. 

8.- Los Acuerdos Intemacionaies sobre alguna conducta como delito 

internacional, no prevén por lo comun una medida de castigo o apremio, por lo que debe 

lievarse a cabo una Convencién Internacional en la que se elaboren tratados y acuerdos 
en 10S que se sefialen las conductas tipificables como delitos de caracter nternacional y 

las sanciones a las que se hardn acreedores tanto kos ejecutantes como ks ordenadores 
© promoiores de tales actos. 

 



9.- Deben ser considerados como delitos de caracter internacional todos aquellos 
actos bélicos que de forma directa 0 indirecta provoquen un menoscabo en el medio 
ambiente de la zona de conflicto, ya sea a corto, mediano o fargo plazo. 

10.- Deben otorgarse plenas facuttades a los organismos intemacionales, para 
que estos investiguen como crimenes contra la humanidad, aquelias acciones militares 
que hayan producido un dafio en los ecosistemas de las zonas adyacentes a fa zona de 
conflicto. 
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APENDICE 

ENFERMEDADES BACTERIANAS. 

ANTRAX.- Enfermedad frecuente en el ganado lanar. E| hombre puede infectarse por el 
contacto con el animal contaminado o por el consumo de su came, es fatal en el 80% de 
los casos, El Antrax inhalado es aun mas mortifero. Las bombas de Antrax producen 

esporas resistentes dentro de una zona determinada como objetivo, una pequefia dosis 

puede producir en cuestién de horas accesos de tos, dificultad para respirar y fiebres 

altas, 90% de las victimas mueren poco después. Es provocado por la bacteria 
BACILLUS ANTHRACIS. 

BRUCELOSIS.- Enfermedad de los animales y el hombre. Esta se caracteriza por fiebre, 

sudores, dolores y debilidad. Afecta el sistema nervioso central, el higado, el corazon y 
los pulmones. En los animales la bacteria se difunce a través de jas haces de los 

ejemplares infectados, provocando esterilidad y un grave problema econdémico. El! 

método de control més efectivo es el sacrificio de los animales atacados, La ocasiona Ja 

BRUCELLA MELITENSIS. 

TULAREMIA.- Padecimiento infeccioso del hombre ocasionado por fa PASTEURELLA 
TULARENSIS. Normalmente es fatal en el hombre y solo produce fiebre, escalofrios y 
debilidad. Ataca de manera natural a roedores, animales domésticos y humanos, 

quienes por lo general se infectan por picadura de un insecto o por el contacto con 
animales infectados. 

FIEBRE Q.- Fiebre alta, escalofrios, dolores musculares y a veces una especie de 

neumonia. 

TIFUS EPIDEMICO.- inoculacién por piojos, grave a menudo mortifera. 

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR HONGOS 

COCCIDIOIDOMYCOSIS.- Fiebre media hasta grave, raramente mortal. 

TOXINA BOTULISMO.- intoxicacién grave, alta mortalided. 
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