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IN' fRODUCCION 

El propósito fundamental de este trabajo es abordar los elementos básicos que se 
requieren para un estudio más amplio del Derecho Humanitario, que faciliten su 
aplicación dentro del ámbito de las Relaciones Internacionales contemporáneas. 

Las razones primordiales para abordar el presente tema, fue el escaso conocimiento 
y estudio, además de la poca profundización e imponancia que se le da al Derecho 
Humanitario como medio efectivo para encontrar nuevas vlas que conlleven a la solución 
pacifica de los connictos armados en la sociedad internacional contemporánea. 

Por otra pane, se pretende además brindar información básica que en un futuro 
pueda servir para ampliar la formación profesional de los estudiosos de las Relaciones 
Internacionales, contribuyendo asi, aunque de manera mínima, al fonalecimiento del 
estudio y difusión del Derecho Internacional Humanitario (D!H) en los diversos circulas 
estratégicos del pais (académicos, militares, médicos, politicos), pero principalmente en 
los de educación superior. 

Es conveniente aqui, hacer algunos comentarios generales referentes al 
surgimiento y desarrollo de las Relaciones Internacionales como disciplina autonoma, asi 
como un breve resúmen de los principales enfoques teóricos que sobre ella existen, 
mencionando también las relaciones existentes con el Derecho Internacional y con el 
Derecho Humanitario, para entender mejor el desarrollo del presente trabajo. 

Las Relaciones Internacionales surgen como disciplina de estudio en la década de 
los veintes de este siglo, inspiradas por un profundo interés por los medios para evitar las 
guerras. 

Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, existía gran confusión entre 
Diplomacia, Politica Exterior y Relaciones Internacionales. Al término de dicha 
conflagración mundial y como consecuencia de los horrores vividos, se concibieron 
algunos esquemas utópicos de sistemas sociales ideales o sobre un gobierno mundial, en 
los que las guerras no existían. El objetivo era lograr la paz internacional más que un 
conocimiento disciplinario, aunque se reconocio la necesidad de una teoria y de la 
sistematización de una serie de datos de la vida internacional para lograr dicho objetivo y 
evitar la repetición de cataclismos como el de 1914-1918. 



Posterionncnte, con el surgimiento de nuevos Estados, portadores de una ideología 
revolucionaria como la URSS y el regimen nacional-socialista en Alemania, se 
modificaron las reglas de la diplomacia tradicional, ya que las cambiantes condiciones 
sociales exigian un nuevo planteamiento y estudio de los fenomenos internacionales. De 
esta forma se puede observar que el tratar de estudiar las Reladones Internacionales 
como disciplina autónoma, con un campo de estudio propio, surgió como resultado de 
consideraciones prácticas más que de carácter teórico. 

Asi el estudio de la historia diplomática se amplio a nuevas condiciones de 
influencia, que existen sobre el comportamiento de las naciones en sus relaciones mutuas 
y en las decisiones de sus dirigentes: factores geográficos, demográficos, económicos, 
financieros e ideológicos. Se rompe así con la tradición de los trabajos de archivo 
asignados a los agentes diplomáticos, y que consistían exclusivamente en el exámen y 
comentarios de textos oficiales y la correspondencia diplomática, por medio de los 
cuales, los principes se comunicaban entre ellos o con sus representantes en el 
extranjero. 

Las Relaciones Internacionales contienen un nucleo esencial de materias: Politica 
Internacional, Economla Internacional, Derecho y Organización Internacionales, Historia 
Diplomática y Geografla Politica. 

A pesar de que el nombre más generalizado de la disciplina es el de Teoría de las 
Relaciones Internacionales, existen multitud de teorías sobre esta materia y ninguna está 
aceptada indiscutiblemente, por lo tanto, las discusiones que suscita la problemática 
propia de esta disciplina no están basadas en una teoría individual sino en varías. 

Hector Cuadra señala que la teoría de las Relaciones Internacionales es una 
disciplina que tiene como objeto de conocimiento la política de los Estados entre si, pero 
para el establecimiento de una serie de principios que pennitan anticipar cientificamente, 
cuales pueden ser las probabilidades de una conducta detenninada de un Estado o de una 
pluralidad de Estados.(!) 

El maestro Truyol afirma que la expresión "Relaciones Internacionales" se emplea 
para designar al conjunto de fonomenos sociales que trascienden la orbita de un Estado 
particular, cualquiera que sea su relevancia a escala mundial. (2) 

(tl Htt1orCu1dn, en Prdado 1 Tcori1 General dt 111 Rtl1clone1 lncrm1dt1n1lts I J.W. Burton. pp.t.a. 
(2 TruyoLAnronlo, /Tcorfa de 111 Rc-llcloncs lnrcm1elon1fcs como Soclologla. pp.!J. 
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Raymond Aron por su partt. al igual que Max Huber, considera que las relaciones 
entre Estados constituyen por excelencia las Relaciones Internacionales y el centro de 
ellas está constituido a su vez por las relaciones interestatales. De igual forma, Stanley 
Hoffman allade que el curso de las relaciones entre unidades politicas, se ve intluldo de 
muchas maneras por los acontecimientos que se producen al interior de dichas unidades 
(3). 

Frederick S. Dunn, por su parle, menciona que las Relaciones Internacionales 
pueden ser consideradas como "las relaciones actuales que tienen lugar por encima de las 
fronteras nacionales", además agrega que sus principales elementos constitutivos son: la 
Polltica Internacional, que se ocupa de las relaciones de poder que se dan en una 
comunidad que carece de una autoridad superior; la Economia Internacional que estudia 
las relaciones industriales y comerciales que rebasan las fronteras nacionales, y el 
Derecho internacional que está basado en la aceptación voluntaria por parle de naciones 
independientes. (4) 

George Scharzenberger, a su vez, seftala que las Relaciones Internacionales son la 
rama de la Sociología que trata de la Sociedad Internacional, de su evolución y 
estructura, de los grupos e individuos que se hallan implicados en ella, asl como de las 
fuerzas que influyen en la acción de la esfera internacional. Scharzenberger basa todo su 
estudio de las Relaciones Internacionales, tomando como eje central el concepto de 
Polltica del Poder. (S) 

Según Grayson Kirk, la teoría de las Relaciones Internacionales se organiza 
doctrinalmente bajo tres amplias rubricas: Derecho Internacional, Organización 
Internacional y Política Internacional, de las cuales la última constituye el nucleo, por 
tanto, el concepto estricto y propio de las Relaciones Internacionales se confunde con el 
de Polltica Internacional (6), 

Manuel Medina afirma que en principio, las Relaciones Internacionales son 
relaciones entre Estados, pero señala que el concepto de Estado esjuridico y no político, 
y en la actualidad, con dicha palabra se designan entidades de muy diversa magnitud, 
desde las superpotencias hasta los pequeftos Estados, los "micro-Estados" o los llamados 
Estados diminutos que casi no reunen los requisitos minimos para ser considerados 
Estados. Además sostiene que la sociedad internacional se caracteriza por la coexistencia 

4 Dunn.FRderidi. S., fTtorl11 ContemP'!rilne1110bre IH Rcl1dont1 lntem1clon1les. ('p.JS 
S Hrdor Cuadn, rn J. W. Burton I Op. CIL ppJ t !3! Truyol Antonio,/ O.. CIL pp.6t. 

6 Truyol Antonio,/ Op.CtL pp.97 



en su seno de entidades políticas autonomas y la falta de un poder central; por lo tanto, 
todo estudio de las Relaciones Internacionales debe incluir elementos basicos de la 
Organización Internacional actual. (7) 

En ese mismo sentido, Hector Cuadra comenta que, "Dentro de las relaciones 
internacionales de los Estados, todos ellos diferentes en tamafto, poder y otros atributos ... 
existen ciertas lineas directrices que subsisten y persisten a través de los diferentes 
intereses de cada uno, ellas son la tendencia de garantizar, o al menos lograr el 
mantenimiento de la paz, de la seguridad internacional y evitar el recurso a la guerra". (8) 

Marcel Merle, por último, seftala que los sistemas jurídicos sólo pueden aclarar 
parcialmente el conocimiento de los fenómenos internacionales, ya que aunque el 
conocimiento del Derecho es siempre necesario e indispensable para comprender una 
sociedad, tal conocimiento resulta insuficiente, pues sólo se aplica a una parte de las 
Relaciones Internacionales. 

El Derecho Internacional únicamente reconoce a los Estados la calidad de sujetos 
totales de Derecho, lo que equivale a negar la existencia de poderes reales como las 
Organizaciones permanentes, que están en condiciones de ejercer una influencia sobre el 
curso de los acontecimientos mundiales, y cuya proliferación constituye uno de los 
aspectos más caracteristicos de la sociedad internacional contemporánea, aún sin estar 
reconocidos como sujetos de Derecho Internacional. (9) 

Además, continua Merle, las reglas del Derecho Diplomático y las del Derecho de 
los Tratados, están basados en los principios de igualdad, independencia y soberania de 
los Estados, pero "los Estados, puestos al reguardo de toda coarción y de toda sanción 
organizada, salvo en circunstancias excepcionales .... pueden no tener en cuenta los 
compromisos y acuerdos contraidos, constituye otra anomalía caracteristica de los 
sujetos de Derecho Internacional. (10) 

El Derecho Internacional es la más antigua de las disciplinas internacionalistas, 
pues se configura desde el siglo XVI como disciplina autónoma. Su antiguedad otorgó al 
Derecho Internacional una posición de casi monopolio de los estudios internacionales, 
compartida en algunos países con la historia politica imernacional. Durante mucho 
tiempo, ser internacionalista era ser experto en Derecho Internacional. 

(7! Medina. Mmnut~/ Troria y fomt1cli1n de 11 Sociedad lnltmaclon1I pp.1"8 

l8 fleclorCuadra,onJ.W,Búrton/ Qp.Cll. pp.t3. 
9 Merlc. M1rnl1 / Sodologf1de111 Rcladonn lnlem1clonalcs pp.S6·S7 

(lO)lbid. 
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Sin embargo, el Derecho lnte1nacional persigue fines muy distintos de la tcoiia de 
las Relaciones Internacionales, pues mientras éste se propone estudiar las normas por las 
que se rige la comunidad internacional, aquellas se proponen llegar a conocer un sector 
determinado de la realidad social. 

El Derecho Internacional Humanitario es un Derecho de excepción, de urgencia, es 
decir, que interviene en caso de ruptura del orden jurídico internacional; por lo tanto, es 
parte del Derecho Internacional positivo, que reemplaza al cuerpo de normas que antes 
se conocia con la denominación de Derecho de la Guerra .. 

La esencia del Derecho Humanitario es establecer la distinción exacta entre 
aquellos que pueden ser atacados en el desarrollo de un conílicto armado, y aquellos que 
deben sP.r respetados y protegidos en todo tiempo y circunstancia. El DIH resulta pues 
del equilibrio entre el principio de humanidad que es el que impulsa al hombre a .actuar 
por el bien de sus semejantes, y el principio de necesidad, concebido como ei deber que 
tienen los poderes públicos de conservar el Estado y defender su integridad territorial, asi 
como la mantención del orden. 

Recurrir a la guerra significa recurrir a la violencia, pero ésta no puede ir en contra 
de los derechos esenciales de las personas, por tanto, los beligerantes no podran causar a 
su adversario daños desproporcionados que vayan más alla de la finalidad de la guerra, 
que es destruir o debilitar el potencial militar del enemigo (integrado por recursos 
humanos y materiales), con las minimas pérdidas posibles. 

En lo que respecta al potencial humano, existen tres formas de eliminar las fuerzas 
vivas del adversario: matar, herir y capturar. Sin embargo, desde el punto de vista 
humanitario, el razonamiento se plantea así: es preferible la captura a la herida, la herida 
a la muerte, que no se ataque a los combatientes, que se hiera de la forma menos grave 
posible (para que el herido pueda ser operado y curado) y que el cautiverio sea lo mas 
soportable que se pueda. 

Se puede afirmar que la Cruz Roja y el DIH estftn profundamente ligados, ya que 
aunque la razon de la existencia de este último se debe a los Estados, gran parte de su 
contenido es producto de iniciativas de la Cruz Roja, en especial del Comité 
Internacional, tanto así que dicho organismo es mencionado aproximadamente 100 veces 
en los Convenios de Ginebra y en los Protocolos Adicionales. en donde se le 
encomiendan diversas funciones, tareas y actividades, en favor de las victimas de los 
conflictos armados. 



Dentro del estudio especifico de las Relaciones Internacionales, existe una gran 
diversidad de posturas y teorías que la enmarcan como una rama del Derecho. También 
en contraparte, existen varios autores que las consideran como una ciencia autónoma que 
se sirve de otras materias, entre ellas el Derecho, para efectuar un estudio más preciso de 
la comunidad internacional. 

Respecto al caracter y objetiv.o del DIH, el jurista suizo Christophe Swinarski, 
afinna que "la finalidad primordial del DIH es tratar de hacer escuchar la voz de la razón 
en situaciones en que las armas acallan la conciencia de los hombres, y recordarles que 
un ser humano, incluso enemigo, sigue siendo una persona digna de respeto y 
compasión. En este sentido, el Derecho Internacional Humanitario emana de la 
solidaridad humana, aunque se aplique en situaciones en que los seres humanos se 
olvidan de que todos forman parte de la humanidad. También en este sentido, el DIH 
puede ser un factor de paz, en la medida que recuerda al genero humano cuales pueden 
ser los sufrimientos y los desastres de un conflicto armado''. (11) 

En el primer capitulo de la presente investigación, se aborda de manera general la 
ubicación del Derecho Internacional Humanitario dentro del Derecho Internacional 
Público, asi como las principales relaciones y analoglas existentes con el Derecho de La 
Haya y los Derechos Humanos, destacando algunos aspectos importantes de éstas 
especialidades y la terminología más usual empicada en ellas. 

De igual forma se hace una tipología de los diferentes conflictos armados, 
seilalando sus caracteristicas y particularidades, haciendo también algunas referencias 
juridicas. 

En el capitulo 2, se hace un breve esbozo hislórico de las diferentes costumbres 
humanitarias de la antiguedad y su posterior desarrollo, hasta llegar a adquirir la forma 
convencional. También se describen las principales convenciones que han dado origen al 
DIH actual, haciendo incapie en los principios básicos que lo sustentan, de acuerdo al 
Derecho Internacional. 

Más adelante, en el capitulo 3 se presenta un resúmen de los seis instrumentos 
juridicos del DIH, resaltando sus partes más importantes y significativas. Del mismo 
modo, se hacen algunas referencias históricas en el surgimiento de cada uno de ellos, 
destacando también las situaciones más importantes que regulan, así como su 
correspondiente aplicación. 

(11) SM-ln1nkl. Chritlophe, I lntruJU(tlón al e\tudln dd Derecho lnternadonal tlum1nlt1rio pp. 18 
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. En el capitulo 4, se desciiben cuales son y en que consisten, las principales 
acciones de asistencia que otorga el Derecho Internacional Humanitario, mencionando 
también cuales son las diferentes categorias de victimas que están protegidas por sus 
Convenios y Protocolos. Asimismo se resaltan cuales son los requisitos y condiciones 
que se deben reunir para obtener y mantener dicho estatuto de protección. 

De igual forma, se mencionan las principales normas y disposiciones que, desde el 
punto de vista del Derecho Humanitario, se deben cumplir y respetar en cualquier 
conflicto armado. 

Posteriormente se describe, en el capitulo 5, la relación existente entre la Cruz Roja 
Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. Se hace una breve exposición 
histórica, del surgimiento y desarrollo de cada uno de los componentes de la Cruz Roja 
Internacional, destacando también la contribución e influencia que han tenido con 
respecto al DIH. 

Por otra parte, se hace una diferenciación entre el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja -que abarca en su seno a los Estados de la comunidad internacional- y la Cruz 
Roja Internacional propiamente dicha. Más adelante, en este mismo capitulo, se 
mencionan y comentan los Principios Fundamentales de la Cruz Roja, los cuales 
constituyen el principal soporte de toda la doctrina institucional, sobre la cual se basan 
todas sus acciones. 

Finalmente,se hace referencia al emblema de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
haciendo referencia a sus dos aplicaciones prácticas, como signo protector y como signo 
indicativo respectivamente; señalando también las caracteristicas propias de cada uno y 
la relación existente con los instrumentosjuridicos del DIB. 

El último capitulo de la tesis, el 6, se refiere a algunos de Jos conflictos armados 
más representativos del siglo XX, desde el punto de vista del Derecho Humanitario. Se 
hace una breve exposición de cada uno de ellos como marco histórico de referencia, pero 
sin abordar a profundidad las causas que los originaron ni sus implicaciones políticas y 
económicas, sino destacando únicamente los aspectos relacionados con el desarrollo y 
aplicación del Derecho Internacional Humanitario. 

Después, se incluyen las conclusiones y comentarios finales que surgieron como 
resultado de la investigación y realización del presente trabajo, asi como la bibliografia 
utilizada. 



Por ultimo, con el objeto de abrir camino para una investigación más amplia que 
permita esclarecer y precisar más detalladamente algunos aspectos del Derecho 
Internacional Humanitario, se incluyen cuatro anexos. El primero es un cuadro 
cronológico de proporciona de manera concisa el desarrollo del Dlli. 

El segundo anexo se integra por las nonnas fundamentales del Derecho 
Humanitario, que presentan la esencia de todas sus disposiciones. 

El anexo tres, es una lista en orden alfabético, de todos los Estados Partes a los 
Convenios de G!nebra y a sus Protocolos Adicionales de 1977, especificando en cada 
caso, si el Estado en cuestión ha tinnado y ratificado, se ha adherido ó ha tenido una 
sesión de derechos. También se seftala, la fecha en que el Estado llevó a cabo tales 
acciones. 

El cuarto y tillimo anexo, es una cronologla actualizada de los conflictos armados 
más importantes, que han tenido lugar en el presente siglo. Dicho anexo constituye una 
aportación adicional, para todos aquellos estudiantes que posteriormente se interesen en 
este aspecto de las Relaciones Internacionales. 

De esta forma se pretende pues, contribuir al fortalecimiento del Derecho 
Internacional Humanitario, como instrumento de protección a la persona humana, en los 
momentos en que existen circunstancias de gran tensión, que propician la suspencíón de 
la mayoría de las Garantías Individuales. Tal fortalecimiento está en relación directa a la 
difusión que de sus disposiciones jurídicas se haga, ya que el respeto del Derecho 
comienza en todo tiempo con su conocimiento. 

A través del desarrollo de la humanidad, todas las ramas del conocimiento y los 
avances tecnológicos, han estado enfocados a preservar, proteger y mejorar la vida 
humana, haciéndola más confortable, sana, dinámica, extensa y eficaz, por tanto, 
cualquier esfuerzo y acción tendiente a preservarla está total y plenamente justificada. 

Asl pues, el presente trabajo se suma al esfuerza de todas aquellas personas, 
instituciones y disciplinas, que persiguen la paz internacional como objetivo 
fundamental. Intenta ser un compromiso real y solidario con todas aquellas personas en 
desgracia, como consecuencia de la guerra. 



No podría finalizar esta intrvducción, sin antes expresar mi profunda y especial 
gratitud al Dr. José Antonio Murguia Rosete, por su orientación y desinteresado 
estlmulo, y quién no obstante sus múltiples ocupaciones, tuvo la calma de leer el 
manuscrito ori¡¡inal y con gran dedicación profesional, siguió pasci a paso el desarrollo 
de este trabajo, realizando acertadas observaciones al mismo. 

Al mismo tiempo, agradeuo también al Lic. Antonio Lopez de la Rosa, gran 
amigo y hermano espiritual, quién con sus acertados comentarios y sugerencias, 
contribuyó de manera fundamental, para la realización y conclusión del presente trabajo. 

Asimismo deseo hacer un público reconocimiento al Sr. Raúl Bravo Guerrero, por 
su ¡¡ran colaboración, apoyo y facilidades, que en todo momento brindó a un servidor, 
durante todo el proceso de investigación. 
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ELEMENTOS BASICOS PARA EL ESTUDIO Y 
APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO EN LAS RELACIONES . 
INTERNACIONALES 

PRIMERA PARTE 

CAPITULO 1 

DERECHO INTERNACIONAL\' DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 

Antes de tratar al Derecho Internacional Humanitario (DIH) como una parte 
integrante del Derecho Internacional Público, es requisito obligado hacer una breve 
exposición de algunos términos juridicos bbicos, así como un esquema general del 
derecho en 111 conjunto, para posterionnente hacer una ubicación más clara y definida de 
dicha disciplina. 

Ante todo cabe recordar, para efectos prácticos, que la palabra Derecho proviene 
del vocablo latino dlrtdum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el 
sendero seftalado por la ley. En términos generales, por derecho se entiende al conjunto 
de normas jurldicas, creadas por el Estado para regular la conducta de los hombres; y que 
en caso de incumplimiento, prevé la aplicación de una sanción judicial. 

El derecho en general es bastante amplio, asi que atendiendo primeramente a la 
relación que existe entre los particulares y el Estado, se clasifica en: 

A) Derecho Público.- Es el conjunto de nonnas juridicas que regulan las relaciones 
entre el Estado y los particulares, o bien, entre los mismos Estados. 

B) Derecho Privado.- Es el conjunto de nonnasjurídicas que regulan las relaciones 
entre los paÍticulares. 

Por otra parte, atendiendo al ambito de aplicación se puede dar la siguiente 
clasificación: 

A) Derecho Nacional o Interno.· Se aplica dentro de las fronteras de cada Estado. 
Constituye el recurso legal de las personas. 
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B) Derecho Internacional.· Se aplica en el contexto internacional para regular las 
relaciones entre los Estados; se denomina también Derecho Externo. Se subdivide a su 
vez en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. 

Al Derecho Internacional Público se le puede definir como el conjunto de normas 
jurídicas destinado a reglamentar las relaciones entre sujetos internacionales (12) 

A su vez, el Derecho Internacional Público se divide en dos grandes ramas: 

A) Derecho de la Paz.· Contiene disposiciones y normas, por las cuales se rigen las 
relaciones entre los Estados y demás orga~izaciones de la comunidad internacional, en 
tiempos de paz. 

B) Derecho de la Guerra.- Contiene las disposiciones jurídicas que reglamentan las 
relaciones entre los Estados, en casos de conOicto armado. 

Dentro del Derecho Internacional Público existia anteriormente otro cuerpo de 
normas, conocido como (Jus ad Bellum) Derecho a la Guerra, el cual se refería al 
supuesto derecho que tenla el Estado soberano para hacer la guerra. Dicho conjunto de 
normas se ubicaba por lo tanto, entre el Derecho de la Paz y el Derecho de la Guerra. 

En la actualidad, el Jus ad Bellum ha desaparecido completamente del marco 
jurídico internacional positivo. Tal prohibición del Derecho a la Guerra ha sido ratificado 
definitivamente en la Carta de las Naciones Unidas, la cual prohibe categóricamente que 
los Estados recurran al uso de la fuerza para resolver sus conflictos. 

El Derecho de la Guerra (Jus in Bello), conocido también como "Leyes y 
Costumbres de la Guerra", se ocupa de las relaciones entre los Estados beligerantes que 
toman parte en un conOicto annado. Su objetivo fundamental es humanizar la guerra en 
la medida de lo posible, es decir, mitigar los sufrimientos de la guerra en la medida que 
los intereses militares lo permitan. 

Dentro del Derecho de la Guerra existen dos cuerpos de normas fundamentales, el 
Derecho de La Haya y el Derecho de Ginebra ó Derecho Internacional Humanitario. Es 
precisamente de este último del que se abordarán aspectos fundamentales en la presente 

. investigación. 

(t2) TradldoDllJleate 1t h1bt1b1 de E111do1 oa lu¡ar de 1ujelos ln1emulon1le~ porque loo Ell1do1 •ron los 
1ujrto1inko1111lvd 1upnn1donll: sin embargo. m la 1clu1Ud1d y1non11~ pues eslsten or¡anlzaclontt e 
ln11lludonn lalem1donolc1 que l1mblla 10n 1ujeto1 de deredlo, por ejemplo 11 Corle ln1emulon1I de 
Ju1dda. 
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Resumiendo, todos los conceptos jurídicos anteriores se pueden esquematizar, para 
su mejor comprensión, en el cuadro sinóptico No 1 (pag.13 ). 

1.1.- DERECHO EN LA GUERRA. 

El Derecho Romano adopta una distinción entre guerra justa e injusta, atendiendo a 
las causas que las originan, y tal distinción es considerada como una de sus principales 
aportaciones al Derecho Internacional. 

Los teólogos medievales abordaron también la cuestión de la justicia o injusticia de 
las guerras pero de un modo subjetivo ya que, por el ejemplo, las actividades de rebelión 
eran consideradas bellum lnjuslum, mientras que acciones similares ordenadas por el 
principe leg16mo eran consideradas bellum justum. 

También los más antiguos escritos profesionales de Derecho Internacional 
continúan aplicando y desarrollando los conceptos de guerras justas e injustas, pero al 
resultar tan dificil de aplicar fueron perdiendo vigencia gradualmente a finales del siglo 
XVII. 

Posteriormente, al abandonarse dichas cuestiones en la literaturajuridica se creó la 
falsa impresión de que el Derecho Internacional y sus autores aceptaban el derecho 
absoluto a la guerra por parte de los Estados. Tal impresión parte del hecho de que los 
juristas se ocupaban primordialmente de la legalidad y regulación de los métodos 
empleados en las guerras, como aspecto primordial. 

Lo anterior estaba justificado por Ja caótica situación imperante a principios del 
siglo XVIII en la comunidad internacional, ya que aún no se establecía que el Estado era 
el único que podía ejercer legalmente el derecho a la guerra, y por tanto, surgían 
infinidad de problemas de lndole privada y/o por cuestiones comerciales, con lo cual se 
violaba frecuentemente la soberanía de los territorios vecinos, ésto se daba porque se 
infiltraban en ellos en el afán de continuar la persecución y exigir el cobro a los 
supuestos deudores y enemigos, sin importar que fueran de la misma nacionalidad del 
agresor. 

De tal forma, la situación existente cm sumamente imprecisa, ya que no existían 
ejércitos profesionales y frecuentemente se trataba a los no-alíados como si se tratara de 
enemigos declarados. 
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1 CUADRO No.I --~ 

í r· • DERECHO DEaECHO DE 
INTERNO LA PAZ 

1 
DERECHO • ?OS!TIVO ...... 1 • DERECHO A 

LA GUERRA 
e JUS AJ BELLU~J 

r- DERECHO DE 
• DERECHO 1 LA HAY~ 

INTERNACIONAL 
PUBLICO 

..._ 1 • DERECHO DE 
LA GUERRA 

<JUS IN BELLO) 

1 
• DERECHO DE 

G!llEER~ 

CJ .1 .H • l 
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De esta fonna, surgen los ~rimeros escritos acerca de la regulación de los métodos 
de combate, actualmente conocidos con la denominación de Derecho en la Guerra. 

Asl, el Derecho Internacional delimitó la guerra como una condición legal 
reconocida y regulada por nom1as específicas, que comprenden en si un sistema de 
imposición y preven una sanción penal cuando dichas normas sean violadas por los 
individuos. 

Al ténnino de la Primera Guerra Mundial y al fundarse la Liga de Naciones, los 
Estados de la comunidad internacional, en su afán por encontrar métodos eficaces para 
solucionar pacíficamente los conflictos, elaborarán el Protocolo de Ginebra de 1924, el 
cual propone un arbitraje neutral para solucionar las disputas que el Consejo de la Liga 
no pudiera arreglar. Sin embargo, la anterior alternativa no dió resultado, como tampoco 
las propuestas elaboradas por la Corte Mundial. 

En tales circunstancias, los paises de la Liga elaboraron el Pacto Briand-Kellogg ó 
Tratado General sobre la Renuncia a la Guerra, por el cual los signatarios se 
comprometian a renunciar a la amenaza o empleo de la guerra como instrumento de 
política nacional, y además, se obligaban a adoptar siempre soluciones pacíficas a sus 
controversias, sin importar de que tlpo fueran éstas. 

Al ténnino de la Segunda Guerra Mundial, los Estados elaboraron la Carta de las 
Naciones Unidas y adoptaron el Tribunal Militar Internacional, sin embargo lo anterior 
no prosperó, ya que se delegó al Consejo de Seguridad la responsabilidad de mantener la 
paz y seguridad internacionales. Pero también se le otorgó el derecho a velo a cada uno 
de sus miembros permanentes, contra cualquier actuación por parte de ese órgano. 

El uso de la fuerza sin que constituyera guerra, empezó n desempe~ar un papel 
particularmente importante a partir de que los Estados renunciaron formalmente a la 
guerra como instrumento de politica nacional en sus relaciones mutuas Por mi razón, en 
la actualidad se ha cambiado el enfoque de los documentos internacionales, 
especialmente en la Carta de las Naciones Unidas, al mencionarse la prohibición de la 
amenaza o uso de la fuerza, más que la prohibición de la guerra en si. 

En los origenes del Derecho de las Naciones, primordialmente durante la Edad 
Media, los Estados poseian el derecho a la guerra üus ad bellum), pero ese derecho no 
significaba una patente para hacer la guerra. 
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Anteríonnente a la creación de la Liga de Naciones y la ONU, los Estados 
concedían especial importancia a la existencia de una causa para la guerra, para justificar 
su beligerancia. Hasta antes de 1918, el derecho internacional carecía de una nonna 
especifica que prohibiera ciertos tipos de guerra, y menos aún, la guerra en general;, 
durante siglos, los Estados fuerón los únicos jueces de lo que constituía una causa válida 
y suficiente para la guerra, de ahí la frecuente práctica estatal de recurrir a ella, cuando 
asl lo dispusiera el interes nacional. 

Algunos de los principios fundamentales más importantes del Derecho 
Internacional actual que regulan la guerra, son los siguientes: 

a) La necesidad militar no elimina las obligaciones y prohibiciones resultantes del 
derecho de la guerra y la neutralidad, por tanto, las medidas que se adopten para vencer 
al enemigo deben ser admisibles dentro del derecho. 

b) En la conducción de las hostilidades, las partes involucradas deben supervisar y 
vigilar que el uso legal de un arma o ciertos métodos para dañar al enemigo, no deben ser 
desproporcionados a los objetivos militares propuestos. A las victimas -heridos, 
enfermos y náufragos, militares o civiles-, se les debe dar la mayor protección posible. 

e) A pesar de que el progreso tL'Cnológico y la invención de nuevas armas son más 
rápidos que el desarrollo del derecho y su codificación, en ciertos casos aún no regulados 
juridicamente, los beligerantes no tienen absoluta libertad para adoptar medidas que 
daften al enemigo, sino que deben apegarse a los principios del Derecho de las Naciones, 
al derecho consuetudinario vigente, a las leyes humanitarias, y a los dictados de la 
opinión pública (lo anterior se encuentra contenido en la Cláusula Martens, del 
preambulo de la cuarta Convención de La Haya). 

d) Se debe establecer sitmprc una· distinción entre las fue!Zlls armadas y la 
población civil, entre las posiciones defendidas y las no defendidas, entre los objetivos 
militares y los no militares (especialmente en ataques aéreos), y entre los Estados en 
guerra y los paises neutrales. 

e) La población civil del enemigo está exenta de cualquier ataque, a menos que 
tome parte en las hostilidades o incurra en actos hostiles contra los beligerantes. 
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1) Todos los Estados de la comunidad internacional al igual que los organismos 
internacionales, están sujetos al derecho universal establecido, ya que ni las Naciones 
Unidas ni ninguna otra institución, esiá facultada para elaborar nuevas leyes sobre la 
conducción de las operaciones militares. 

g) Cuando algún sistema de seguridad colectiva o alguna institución autorizada 
para usar la fuerza, necesitan detenninar el régimen juridico que deberá aplicarse a las 
operaciones militares realizadas con su nombre y/o participación, deberá distinguirse 
claramente, si se actúa dentro del ámbito del Derecho Internacional o las actividades 
desarrolladas competen sólamente el marco del derecho interno del territorio afectado, y 
por tanto, tales actividades no están sujetas al Derecho de Guerra. 

h) La Fuerza de Emergencia de la ONU, también está obligada, de acuerdo a su 
propia reglamentación, a observar los principios básicos de las Convenciones 
Internacionales que reglamentan la conducta militar. 

El Derecho de Guerra, consuetudinario y codificado, regula las relaciones entre los 
enemigos, beligerantes y neutrales, sin importar la causa que originó el conflicto ni la 
validez o legalidad de los participantes, y se aplica a todos por igual. 

El Derecho Internacional distingue entre la manera de terminar el estado de guerra 
y las hostilidades sólamente. Pero la tercera Convención de La Haya (18 de octubre de 
1907) se refiere al comienzo de la guerra en términos de hostilidades. 

Cuando los Estados se comprometen en hostilidades que no van acompai\adas por 
un estado de guerra formal, es decir, cuando las partes no consideran guerra sus 
conflictos armados, y tal calificación es aceptada por los Estados de la comunidad 
internacional, sólo resulta aplicable una parte del Derecho de Guerra, mientras que el 
derecho de neutralidad no funciona, ya que al no existir estado de guerra, tampoco hay 
paises neutrales. 

Las excepciones al recurso de la fuerza dentro de la comunidad internacional, que 
están contempladas en la Carta de las Naciones Unidas, son tres: 

1) Medidas de seguridad colectiva que la ONU adopta, con respecto a un Estado 
que representa una amenaza para la pnz. 

2) Se puede recurrir también a la fuerza en casos de Guerra de Liberación 
Nacional. 
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3) La tercera opción es la que pennite la guerra defensiva. 

La responsabilidad penal internacional se encuentra determinada por las nonnas 
jurídicas contenidas en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, del 8 de agosto de 
1945. 

El anlculo 6 de dicho Estatuto, establece una triple clasificación y define las 
diversas clases de crímenes de guerra: 

1) Crímenes contra la paz, es decir, la dirección, preparación o desencadenamiento 
de una guerra de agresión, en violación de Tratados o Acuerdos internacionales. 

2) Crímenes de guerra, es decir, las violaciones de las leyes y costumbres de la 
guerra. 

3) Crímenes contra la Humanidad, es decir, el asesinato, la extenninación, la 
esclavitud, la deponación y cualquier otro acto inhumano cometido contra cualquier 
población civil, durante los enfrentamientos. 

Respecto a los crímenes de guerra, es preciso seilalar también dos instrumentos 
convencionales de vital importancia: 1) Convención para la prevención y la sanción ·del 
delito de genocidio, en vigor desde el 12 de enero de 1951; y 2) Convención sobre la 
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra de 1968. 

De ésta forma se puede observar que aún cuando en la actualidad el derecho a la 
guerra ha sido abolido jurídicamente, la guerra en si y otros tipos de uso de la fuerza, no 
han sido eliminados de las relaciones internacionales contemporáneas, ya que los 
Estados contlnuan recurriendo a tales métodos, a pesar de la prohibición para amenazar o 
hacer uso de la fuerza a que están sujetas todas las naciones, confonne al Derecho 
Internacional, la Carta de la ONU y otros instrumentos más recientes, incluyendo la 
mayoría de los acuerdos políticos bilaterales suscritos en la posguerra. 

Asl, tenemos por ejemplo que en el Anuario de 1976 del Instituto Internacional de 
Investigaciones sobre la Paz de Estocolmo (SIPRI), se afirma que entre 1945 y 1975 han 
ocurrido 119 conflictos armados, en la mayoría de los cuales se ha invocado la legítima 
defensa para iniciar hostilidades, y que provocaron en conjunto más victimas .que todos 
los seres humanos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, en 
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1984, un estudio realizado por ~1 Comite Internacional de la Cruz Roja, indicó que 
después de la Segunda Guerra Mundial, y hasta esa fecha, tuvieron lugar 189 conflictos 
en la comunidad intemacional.(13) 

De igual modo, en el desarr~llo del presente trabajo de investigación se elaboró 
una cronologia de los conflictos armados que han tenido lugar en el siglo XX, hasta 
1992, dando un total de 235, incluyendo distuibios internos (1') 

. Por otra parte, un estudio realizado en 1990 por la Comisión de Desarrollo y 
Medio Ambiente, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (PNUD), 
establece que a nivel mundial existen más de sesenta mil armas nucleares, con un 
potencial aproximado de 20 mil megatones, equivalentes a 1.4 millones de bombas como 
la arrojada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Dicho informe senala además que 
existen en el mundo 745 plantas nucleares, de las cuales 47% son moviles, incluyendo 
340 submarinos. 

De igual forma se calculó que en 1980 el gasto en armamentos fue de 600 mil 
millones de dólares, o sea, más del ingreso nacional bruto del mundo entero en 1975 y 
cinco veces más que el ingreso nacional bruto de todos los paises en desarrollo, similar a 
una inversión de 1500 dólares por cada hombre, mujer y nifto en la tierra. Para 1988, éste 
gasto mundial en armamentos aumentó a 923 mil millones de dólares. (15), 

Por tanto, es importante reflexionar acerca de la efectividad de los instrumentos 
juridicos que se han implementado para limitar el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales, asl como de la real voluntad politica de los Estados para que tales 
disposiciones jurídicas se lleven a cabo, ya que existe toda una sociedad militar paralela 
y condicionante de la sociedad civil. 

Asl, por ejemplo, una investigación sobre el "mercado negro" de armas, reveló que 
era posible para un particular comprar una "media docena" de misiles superficie-aire, asl 
como aviones de transporte C-130, incluidas piezas de repuesto, tanques nuevos, un gran 
surtido de piezas de artilleria y aviones caza, incluidos los MIG-21 y los Skyhawks, de la 
firma Me. Donnell-Do11glas. (16). 

¡tJ¡S..lunli Cbrnwphe, / lntroducdón el °""'cho lntcrnaclon1l llum1nl!1rlo. pp.25 

:: ~:f:.'J.~j;~Utal')' and Sodal !1pcdllum 1992. 
16 L. Hu1b1ndt, /"A bll)'ermarktl lorarm1",en The Bull<tlnol AtomlcSdentlltL Mayo 1990, pp.18. 
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Por último, hay que tomar en cuenta que en el periódo posterior a 1945, no han 
sido las armas nucleares las que han causado muertes, mutilaciones o heridos, sino que 
han sido las annas convencionales. Ante una amenaza nuclear, el desarrollo de las annas 
convencionales, cuya naturaleza incita a plantearse diversas cuestiones de índole 
humanitaria, han suscitado comparativamente escasa atención. 

1.2.- DERECHO DE GINEBRA. 

El Derecho de Ginebra o Derecho Internacional Humanitario constituye un 
derecho realista e idealista a la vez, que intenta limitar la violencia empleada en los 
conllictos armados y proteger a quienes no combaten y a aquellos que no pueden aeguir 
haciéndolo: heridos, enfermos, prisioneros y/o personas civiles, mediante la eficaz y 
oportuna aplicación de sus principios generales, que se encuentran contenidos en los 
cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977. 

El Consejo Federal Suizo, a petición del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
convocó en Ginebra a una Conferencia Diplomática, a la cual asistierón 16 paises, y que 
el 22 de agosto de 1864 aprobó el Convenio para el Mejoramiento de la Suerte de los 
Militares Heridos en los Ejércitos de Campaña. Este Convenio constó de 1 O articules, y 
logró que se reconociera juridicamente el caracter neutral de médicos y enfermeros que 
prestaban servicios en los campos de batalla; ae obligaba a dar auxilio a todos los 
militares heridos o enfermos, independientemente del bando a que pertenecieran; se 
reconoce también la neutralidad de ambulancias y hospitales militares; se adopta como 
slmbolo distintivo de protección la cruz roja sobre fondo blanco. 

Dicho Convenio es ratificado universalmente en 1882, y más tarde, en 1906, es 
revisado y se le aumentan 23 artículos. Posteriormente se efectúan otras revisiones en 
1929 y 1949, pero se mantuvo la esencia del original. 

Ante la necesidad de crear normas humanitarias que se aplicaran a la guerra en el 
mar, una Conferencia Diplomática celebrada en Ginebra en 1868, elaboró un proyecto de 
Convenio que desgraciadamente nunca se ratifico. Fue hasta 1899 que se adoptaron 
ciertas normas de protección, en el 111 Convenio de La Haya (que seria el X Convenio de 
1907), y que en 1949, se convertirla en el 11 Convenio de Ginebra. 

t9 



Respecto a la protección 11ara los prisioneros de guerra, se elaboraron algunas 
disposiciones que se Incluyeron por vez primera, en el Reglamento sobre las Leyes y 
Costumbres de la Guerra, anexo al IX Convenio de La Haya de 1899, que se reviso en 
1907. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, se comprobó que eran 
necesarias mayores disposiciones para garantizar una efectiva protección. 

Finalmente, en 1929, se adoptó el Convenio de Ginebra sobre el Trato a los 
Prisioneros de Guerra, que amplio y mejoró notablemente las normas de protección a esa 
categoría de victimas. Di cho Convenio fue revisado posteriorn1ente en 1949. 

En lo que concierne a la protección de las personas civiles, el Reglamento de La 
haya de 1899 contenta algunas disposiciones que se podían aplicar, pero eran mínimas. 
Al término de la Primera Guerra Mundial, el ClCR inicio proyectos para la elaboración 
de un Convenio que protegiera a la población civil, sin embargo, tales gestiones se 
vieron interrumpidas por la segunda conflagración mundial, durante la cual, lo único 
posible fue que se aplicaran a las personas civiles.por analogia, las disposiciones del 
Convenio sobre el Trato a los Prisioneros de Guerra. No fue sino hasta 1949 que se 
adoptaría el cuarto Convenio de Ginebra, referente a la protección de la población civil. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial se observó que además de los conflictos 
entre Estados surgían otros, cada vez con mayor frecuencia, que presentaban 
caracteristicas no internacionales. De esta forma, el CICR concibio la Idea de incorporar 
a los Convenios una disposición que pretendla someter al Derecho Internacional un 
conflicto interno; éste sería el origen del futuro anlculo tercero común. 

Era imperiosa pues la necesidad de revisar y completar, a la brevedad posible, los 
Convenios de Ginebra. 

Así, el 21 de abril de 1949, dió inicio una Conferencia Diplomática en Ginebra, 
que terminaría el 12 de agosto del mismo aílo con la aprobación de los cuatro Convenios 
de Ginebra actuales, los cuales fuerón firmados por sesenta y un Estados. En esta 
ocasión se logró un notable avance, al incorporar algunos aniculos generales que 
permiten la posibilidad de aplicar los Convenios en toda circunstancia, sea cual fuere Ja 
naturaleza del conflicto. 

Después de la firma de los Convenios de Ginebra de 1949, surgió la necesidad de 
adaptar sus disposiciones a las situaciones que presentara la guerra moderna, para 
ampliar la protección de las victimas de los conflictos armados. El ClCR se encargó de 
esa labor, y después de varios aílos, el 1 O de junio de 1977, se aprueban en Ginebra los 
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Protocolos Adicionales 1 y 11 a los Convenios de Ginebra de 1949, relativos a la 
protección de las victimas de los conflictos armados internacionales, el primero, y a la 
protección de las victimas de los conflictos armados no internacionales, el segundo. 

El articulo 1 del cuarto Convenio de La Haya de 1907, no obligaba a los Estados a 
difundir el DIH más allá del ámbito de las fuerzas armadas. Los Convenios de Ginebra 
de 1949 ampllan el ámbito de la obligación a la población civil en general, ya que los 
artlculos comunes establecen que las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
difundir lo más ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, 
el texto de los Convenios en el pais respectivo, y se comprometen especialmente a 
incorporar su estudio en los programas de instrucción militar, y si es posible civil, de 
modo que sus principios sean reconocidos por el conjunto de la población civil. 

Es importante resaltar la importancia de que se difunda ampliamente el DIH en 
tiempos de paz, y no esperar a que se susciten enfrentamientos armados o situaciones de 
conflicto para empezar a difundirlo, ya que en esos momentos, por lo general no se 
dispone de suficiente tiempo, ni existen las condiciones necesarias para poder hacerlo. 

El conjunto de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos 
Adicionales de 1977, constituyen el más amplio, completo e importante esfuerzo 
realizado hasta la fecha, por codificar las normas que protegen a los individuos en casos 
de conflicto armado. 

Por último, es conveniente mencionar que el Derecho de Ginebra, que surge 
formalmente en 1864, ha evolucionado paralelamente a los conflictos armados, es decir, 
a medida que han surgido nuevos métodos y tácticas de combate y que se han 
desarrollado armamentos más complejos, se hizo necesario también crear nuevas 
disposiciones jurídicas que ampliaran y mejoraran la protección a todas las categorías de 
victimas resultantes. Poco a poco se ha avanzado en cantidad y en calidad, pero aún falta 
perfeccionar la regulación de ciertas situaciones en las cuales no resulta totalmente 
aplicable el Derecho de Ginebra y para lo cual se requiere una mayor voluntad politica 
de los Estados; deben tomar conciencia de que las medidas que adopten para proteger a 
sus adversarios caidos en desgracia, serán tomadas en consideración para que sus 
connacionales que se encuentren en situaciones similares, puedan recibir un trato 
reciproco. 
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1.3.- Dl'.RECHO DE LA HA YA. 

A diferencia del Derecho de Ginebra (DIH), que se ocupa principalmente de 
limitar el uso indiscriminado de la fuerza por _!llotivos humanitarios, para la protección 
de las victimas de los conflictos am1ados, el Derecho de La Haya reglamenta los 
métodos de combate, los usos y costumbres de la guerra, además de regular el uso de la 
fuerza en los conflictos armados, atendiéndo básicamente el aspecto militar de los 
mismos. 

El Derecho de La Haya se integra básicamente por las Convenciones aprobadas en 
las Conferencias de Paz reunidas en La Haya en 1899 y 1907. Se complementa 
principalmente con el Protocolo de Ginebra de 1925 (17 de junio), referente al uso en la 
guerra de gases asfixiantes y venenosos; el Pacto Briand-Kellog ó Pacto de París (27 de 
agosto de 1928), referente a la renuncia de la guerra como instrumento de política 
nacional; el Prolocolo de Londres del 6 de noviembre de 1936, relativo al uso de 
submarinos contra los buques mercantes; el Convenio para la protección de los Bienes 
Culturales, de 1954; el Convenio y Protocolos adoptados en 1980 por la Conferencia de 
las Naciones Unidas en Ginebra; además de algunas reglas de origen convencional o 
consuetudinario. 

Un significativo defecto del sistema de Derecho Internacional durante el siglo 
XIX, consistía en que no habla un instrumento jurídico apto al que pudieran acudir en 
busca de solución, los Estados individuales enfrentados en una disputa, sino sólamente 
se recurria a un tercer Estado o un conjunto de Potencias, que ofrecieran sus buenos 
oficios e intervinieran para mediar pacificamente. 

El Zar Nicolas 11 (1894-1917), impulsó la convocatoria de las dos Conferencias de 
Paz de La Haya, de 1899 y 1907, las cuales desarrollarón, ampliaron y formalizaron el 
Derecho Internacional consuetudinario de la guerra existente hasta entonces, creando 
además el Tribunal de Arbitraje de La Haya. Cabe destacar aquí, que el sentido 
humanitario del Zar Nicolas 11 y su disposición para la convocación de las Conferencias 
de Paz, fue motivado en gran medida por el establecimiento formal del primer Convenio 
de Ginebra, ya que constituía un precedenle real de concertación y diálogo sobre esos 
temas. 

A principios del siglo XX, las únicas restricciones al uso de la fuerza, en forma de 
represalias armadas, se encontraban en la Convención de La Haya de 1907 (Convención 
Porter) y se limitaban sólo a los conflictos amrndos originados por el pago de deudas 
contractuales. 
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Al darse la Primera Guerra Mundial, se inicia la adopción oficial de médidas que 
regulan los métodos y conducción de las hostilidades, pero al mismo tiempo, surge un 
proceso de inobservancia de tales médidas, al presentarse guerras económicas, guerras 
submarinas ilimitadas, así como el uso de gases y sustancias químicas (17). 

Posteriormente, al fonnarse la Liga de Naciones, surgió una gran esperanza para 
establecer por primera vez un marco institucional que hiciera posible la aplicación de 
principios constitucionales, creando así, una falsa concepción de igualdad y equilibrio de 
poder entre los Estados al integrarse la Asamblea de la Liga. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se aplicarán algunas disposiciones en contra 
de la guerra qulmica y bacteriológica; sin embargo, las restricciones a los métodos de 
uso de submarinos no se aplicarán. 

En la guerra aérea, Jos beligerantes actuarán guiandose básicamente de acuerdo al 
objetivo de la destrucción total del enemigo, sin importar que para el logró de tal 
objetivo fuera necesario atacar a la población civil y la totalidad del territorio enemigo. 
Se emplearón indiscriminadamente bombas atómicas y de hidrogeno capaces de destruir 
ciudades enteras con una sola explosión; también se incrementó enormemente la 
fabricación de armas de destrucción masiva. 

La Carta de las Naciones Unidas, del 26 de junio de 1945, trata de la regulación al 
uso de Ja fuerza por parte de Jos Estados. La norma básica se encuentra contenida en el 
articulo 2, que seftala: "Los miembros de Ja Organización, en sus relaciones 
internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenil7.a o al uso de Ja fuerza contra la 
integridad territorial o independencia política de cualquier Estado, de tal manera que no 
se ponga en peligro ni Ja paz ni Ja seguridad internacionales. 

Actualmente, el articulo 2 de Ja Carta de las Naciones Unidas constituye una 
norma consuetudinaria del Derecho Internacional universalmente aceptada como 
obligatoria, no sólo con respecto a los miembros de Ja Organización. 

Igual importancia merece el contenido del Preambulo de la Cana, en el cual, las 
partes se comprometen a "asegurar que no se usará Ja fuerza armada, sino sólo en el caso 
del interés común", y a la obligación de los miembros de solucionar pacificamente sus 
connictos internacionales. Por Jo tanto, la prohibición igualmente incluye las )ituaciones 
en que el territorio o la independencia no están en juego. Del mismo modo, el principio 

~·~~e!o'::~í1~f1~ ~:~~~1:.~~~~~~r~~1~1•:;~~·r2~1fo~i~,~~·1rJJ~~wf~1~.,~C:r'l*°~1111:: ~:i?~~11~!~1 ~ chln• 
<n t9J7 y 19~1. 
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de efectividad, requiere que el a1 iculo 2 de la Carta se interprete en el sentido de una 
prohibición total a la amenaza o uso de la fuerza, a menos que la Carta, en otras 
disposiciones pennita expresamente su empico. 

Por lo tanto, según el Derecho Internacional contemporáneo, los Estados no 
pueden aplicar medidas de fuerza, aún si la reclamación formulada, el interés protegido o 
el fin perseguido son perfectamente legales. (18) 

Otras disposiciones igualmente importantes se encuentran contenidas en las 
Regulaciones de La Haya, anexas a la cuarta Convención, y en cuyos artlculos 22 y 23 se 
menciona que, los beligerantes no gozan de un derecho ilimitado para adoptar médidas 
que daften al enemigo, y además, que se prohibe el uso de annas, proyectiles y material 
destinados a causar sufrimiento innecesario. 

También, aquí es conveniente resaltar dos puntos fundamentales. El primero, es 
hacer notar que las Pláticas de Paz de La Haya, llevadas a cabo en 1899 y 1907 
respectivamente, merecen especial atención, ya que fueron de una importancia 
trascendental, tanto asl que, la esencia de las mismas se puede observar aún en la 
actualidad, con la disposición expresa de los Estados para elaborar nuevos Tratados, 
Congresos, Acuerdos y Reuniones, que aborden cuestiones relativas a la limitación del 
uso de annas estratégicas. 

El segundo punto, es hacer incapie que en la mayoria de las pláticas celebradas 
actualmente, sobre la limitación del uso de la fuerza y reglamentación de armas 
estratégicas, prevalecen los criterios de seguridad nacional de los Estados, siéndo ésta 
una postura politice frecuentemente empleada en las relaciones internacionales 
contemporáneas, que tiende a obstaculizar en gran médi da, la adopción de médidas 
realmente eficaces. 

1.4.- DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y 
DERECHOS HUMANOS. 

El DIH como se ha visto, es un conjunto de nonnas aplicables en las situaciones de 
conflictos armados, internacionales o internos. Está constituido por las norn1as de 
protección a las victimas, es decir, por el Derecho de Ginebra y por algunas nonnas del 

(11) Sonn1<0. M11, / O.rttho lnltm1clon1l l'úbllro. pp.687 
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Derecho de La Haya, relativas a los métodos y medios de combate y a la conducción de 
las hostilidades. 

Los Derechos Humanos son las expresiones básicas de la dignidad de toda persona 
en sus distintos aspectos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Son una 
rama del Derecho Internacional, que ampara ciertos derechos y libertades inviolables del 
individuo con respecto a su gobierno. 

Los Derechos Humanos prevén disposiciones que son dificiles de garantizar 
durante un conflicto armado, tales como la libertad de reunión, expresión y asociación, 
así como ciertos derechos económicos, sociales o culturales. El DIH por su parte, 
contiene reglas más detalladas para la protección de las personas en situaciones de 
conflicto annado. 

De esta forma, el DIH es un derecho de excepción, de urgencia, que inteiviene en 
los casos de ruptura del orden jurldico internacional, mientras que los Derechos 
Humanos, aunque algunos son innegables en cualquier circunstancia, se garantizan sobre 
todo en tiempo de paz. 

Tradicionalmente se ha hecho una distinción entre Derechos Humanos y DIH, 
básada en la existencia o ausencia de un conOicto armado. Asi, se tiene que, en tiempo 
de paz se aplicarán los Derechos Humanos y, en tiempo de guerra, la protección estará 
garantizada por el DIH. (ver cuadro No. 2, en pag.26). 

Sin embargo, es conveniente destacar que, mientras el ámbito de aplicación del 
DIH ha pasado de los conílictos armados internacionales a los conflictos internos, el 
sistema de los Derechos Humanos ha evolucionado de forma inversa, es decir, previsto 
inicialmente para situaciones nacionales, se ha ido gradualmente internacionalizando. 

La Cana de las Naciones Unidas de 1945 fue en realidad el heraldo de la 
preocupación de los derechos humanos en todas partes, ya que hizo nacer una inquietud 
general en tomo a ellos. 

Aún cuando hubo algunos tratados internacionales aprobados antes de la Segunda 
Guerra Mundial, en los que se regulaban cienas cuestiones afines, como la abolición de 
la esclavitud y la protección de las minorías, el primer instrumento jurídico sobre 
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Derechos Humanos que se pued< considerar con verdadero carácter internacional, es la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en 1948. 

El artículo SS de la Declaración Universal, dice lo siguiente: "Con el propósito de 
crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y 

amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de 
derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: El 
respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 
hecer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales 
derechos y libertades". 

Por su parte, el articulo 56 dispone: "Todos los miembros se comprometen a tomar 
medidas conjuntas o separadamente, en cooperación con la Organización, para la 
realización de los propósitos consignados en el articulo 55". 

Igualmente importante, pero con un ámbito más limitado, fue la Declaración 
Américana de Derechos y Deberes del Hombre, expedida también en 1948, en la ciudad 
de Bogotá, y que contiene derechos similares a la Declaración Universal. 

La Declaración Américana constituyó la estructura necesaria para poder crear más 
adelante una maquinaria adecuada de protección, y fue un vehiculo importante para 
aproximar a los Estados Americanos a la necesidad de que esos derechos deben ser 
salvaguardados en todo tiempo. Asimismo, fue una gula para igualar las diferentes 
concepciones sobre Derechos Humanos que existen de pais a pais en América, y 
estableció las bases para la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, 
de 1969, que establece a su vez, la Corte Jnteramericana de Derechos Humanos. 

Pero no sólo en el ámbito universal se notó el empello de observar y tutelar 
internacionalmente los derechos del hombre. En Europa occidental surgió el 4 de 
noviembre de 1950, la Convención Europea para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales. Su articulado inicial fue engrosado 
paulatinamente, mediante Protocolos Adicionales, que incluyeron el derecho a la 
educación, el de propiedad, asl como el derecho de no ser expulsado del propio territorio. 
y la abolición de la pena de muerte. 

Hacia falta sin embargo, otra columna de sostén, que hiciera posible la 
Interpretación concreta de todos esos instrumentos y la realización de acciones tendientes 
a hacer valer dichos derechos y principios. 
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En 1966, surgió el primero de esos mecanismos, consistente en dos pactos, el de 
los Derechos Civiles y Pollticos y el Pacto de Derechos Humanos Económicos, Sociales 
y Culturales, ambos de la ONU. 

Por lo tanto, aunque la aplicación del DIH presupone la existencia de un conflicto 
rumado, los dos Tratados de 1966, resultan aplicables tanto en tiempo de paz como de 
guerra. 

Sin embargo, en situaciones de conflicto rumado los Estados podrán, en 
situaciones excepcionales, y proporcionalmente a las exigencias del momento, suspender 
algunas de las garantlas establecidas, pero nunca, los derechos fundamentales, que 
constituyen el núcleo de los Derechos Humanos. Este núcleo abarca diversos ámbitos, 
entre ellos la prohibición de ser privado de la vida arbitrariamenre, de ser sometido a 
torturas ó a la esclavitud, el derecho de la libertad de pensamiento y de religión. 

Por consiguiente, las normas de los Derechos Humanos no están destinadas 
especificamente a los casos de conflicto armado, mientras que, las nonnas del DIH sí se 
aplican especialmente en esos conílic.tos. No obstante lo anrerior, algunas normas 
fundamentales están presentes tanto en el DIH como en los Derechos Humanos. 

Ambos derechos tienen una zona de convergencia, ya que persiguen un objetivo 
común, garantizar la protección del ser humano contra los tratos arbitrarios; ambos 
determinan el nivel mlnimo de la protección, a la cual todo ser humano puede aspirar, 
sean cualesquiera las circunstancias, es decir, en tiempo de paz o de guerra. 

En relación al DIH y a los Derechos Humanos se ha dicho que tienen tres 
principios comúnes: 

1) La inviolabilidad, o sea, el respeto de la vida y de la integridad llsica y moral. 

2) La no discriminación. 

J) La seguridad, es decir, la prohibición de los castigos colectivos, el principio de 
la responsabilidad individual y las garantiasjudiciales. (19) 

(t9) Rudrlgu.z lnbllo. R1ú~ I U11<1m~nlo• Fund1m<nl1lct del Dllt pp.14, 
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Por otra pane, exíste tambi ·n una diferencía respecto a las instituciones encargadas 
de desarrollarlos y promoverlos, rnmo el CICR, las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja y los Estados Panes a los Convenios de Ginebra de 1949, por 
lo que al Dlli se refiere. Las Organizacíones Internacionales como las Naciones Unidas, 
y Organizaciones Regionales, como la Comisión y la Cone lnteramericanas ó la 
Comisión y el Tribunal Europeos, o la OEA, por lo que respecta a los Derechos 
Humanos. 

Aún cuando se ha observado que el DIH y los Derechos Humanos son 
complementarios en varios aspectos. Christophe Swinarski (20) senala que en el ámbito 
jurldico internacional existe una constante discusión respecto al campo de aplicación de 
ambos derechos, dándose tres venientes: 

1) Tesis lntegracionista.- Seftala que el Dlli es pane integrante de los Derechos 
Humanos, pero también sostiene que, debido a su antiguedad cronológica, el DIH 
constituye la base de los Derechos Humanos. 

2) Tesis Separatista.- Afirma que se trata de dos ramas del derecho totalmente 
diferentes, ya que los Derechos Humanos protegen al individuo contra las arbitrariedades 
del derecho interno, y el DIH lo protege en situaciones en que el derecho interno no 
pueda garantizar una protección eficaz, por existir un connicto armado. 

3) Tesis Complementarista.- Afirma que son dos ramas jurldicas diferentes, pero 
complementarias, ya que en el Dlli existen disposiciones que regulan las hostilidades y 
limitan los métodos y medios de combate, además de normas que protegen a los 
militares fuera de combate y a la población civil. 

En ese mismo sentido, la Conferencia de Derechos Humanos convocada por las 
Naciones Unidas, en Teherán en 1968, seftala en su resolución XXIII que, "la paz es la 
primordial condición para el pleno respeto de los Derechos Humanos, y que la guerra es 
la negociación de ese derecho". De ahi la imponancla de que las reglas humanitarias 
aplicables en casos de conílictos armados sean complementarias de los Derechos 
Humanos. De tal forma, durante la misma Conferencia se llegó al concepto de que el 
DIH son como "Derechos Humanos en periódo de conílicto armado". 

Como referencia histórica complementaria, se puede decir que los Derechos 
Humanos se clasifican en tres generaciones, de acuerdo a su surgimiento: 

(20) S..tnankl Chrblophe, / Op. CIL pp.t6-t9. 
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Primera Generación.- Los promulgados en la Declaración de los Derechos del 
Hombre y el Ciudadano, públicada el 26 de agosto de 1789, después del triunfo de la 
Revolución Francesa. 

Segunda Gen~ración.- Se inician con la Declaración Universal de los 'Derechos 
Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 1 O de 
diciembre de 1948. Prohíbe la esclavitud, tortura, detenciones y destierros arbitrarios; 
garantiza la libertad de conciencia, pensamiento y religión. 

Tercera Generación.- Surgen con la creación de organismos internacionales y 
regionales especializados, como la Comisión y la Corte Europeas de los Derechos 
Humanos, la Organización Panafricana de Estados y la Comisión e Instituto 
Interamericanos de Derechos Humanos. Preveén el derecho al trabajo, salud, aire puro, 
buen uso de la tecnologla, cte. 

Algunos de los instrumentos jurídicos que se pueden se~alar como antecedentes · 
históricos, que dieron origen a los actuales Derechos Humanos , son los siguientes: 

1215 Carta Magna Inglesa 

1542 Nuevas Leyes de Indias. 

1628 "Pctition ofRights" inglesa 

1648 Tratado de Paz de Westfalia 

1679 La ley llamada "Habeas Corpus Act" 

1689 La Declaración de Derechos. Texto constitucional de Inglaterra 

1776 Declaración Americana de Independencia 

1789 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Francia 

1792 Declaración que prohibe la esclavitud. Dinamarca 

1812 Constitución deCádiz 

1815 Declaración de las Potencias sobre el tráfico de negros 
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1822 DeclaracióndelCong esodeVerona 

1833 Declaración del Congreso de Inglaterra 

1841 Tratado de Londres 

1885 Acta General de la Conferencia de Berlín 

1890 Acta General de la Conferencia contra la esclavitud. Bruselas 

1891 Enclclica Rerum novarum. León Xlll 

1919 Tratado de Versalles 

1926 Convenio de Ginebra sobre la abolición de la esclavitud (modificado en 
1953 y sustituido por el del 4 de septiembre de 1956) 

1931 Enclclica Quadragésimo Anno. Pío XI 

1941 Carta del Atlántico 

1945 Carta de las Naciones Unidas 

1948 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Bogota, 
Colombia 

1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas 

1948 Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. 
0.N.U. 

1949 Convención para la supresión del Tráfico de Personas y de la Explotación de 
la Prostitución 

1951 Convención sobre Refugiados 

1952 Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer 

1953 Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales 
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1960 Convención contra la Discriminación en la Educación 

1961 Convención para la Reducción de la Apatridia 

1965 Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Racial 

1966 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos O.N.U. 

1966 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O.N.U. 

1969 Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica 

1973 Convención Internacional para la Supresión y Castigo del Crimen del 
Apartheid. O.N.U. 

1979 Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer 

1981 Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 

1989 Convención de los Derechos del Niño. O.N.U. 

No se puede establecer un vinculo dirP.cto entre la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano y el DIH, sin embargo, ambos tratan de defender Ja dignidad de 
la persona humana, ambos tratan de proteger, aunque en situaciones diferentes, los 
mismos derechos. 

En el caso concreto de la Declaración de los Derechos Humanos de 1789 y el DIH, 
se puede aflrmar categóricamente que los dos se fundamentan en el mismo ideal, de ahl 
que exista una amplia correlación entre Jos respectivos instrumentos juridicos, como se 
puede comprobar en las siguientes comparaciones, que se hicieron tomando como base 
algunos articulas de la Declaración de 1789: 

Art.1.- "Los hombres nacen y viven libres e Iguales en derechos. Las distinciones 
sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común". 

La no discriminación es un principio fundamental del DIH, que se encuentra 
contenido en el Convenio de Ginebra de 1864 y en Jos cuatro Convenios de 1949. 
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Art.5.- "La ley no tiene derecho a prohibir más acciones que las nocivas a la 
sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede 
ser constreñido a hacer lo que ella no ordena". 

De acuerdo a lo anterior, nadie puede ser perseguido si no es en base a una ley no 
aibitraria y según legitimo procedimiento. Asl, en el DIH se afirma que los prisioneros 
de guerra sólo pueden ser castigados, por infracciones cometidas a lo establecido en las 
leyes y los reglamentos vigentes para las fuerzas armadas de la Potencia detenedora (lll 
CG. art.82). 

Además, a un prisionero sólo se le puede hacer comparecer ante un Tribunal que le 
garantice derechos y medios de defensa (Ill CG. art.84). También, a toda condena debe 
preceder un proceso legal; el acusado tiene derecho a hacer valer los medios de prueba 
necesarios y a presentar testigos; se le debe conceder el derecho a la apelación (IV CG. 
arts.71-73). Asl mismo, están prohibidas las sentencias dictadas y las ejecuciones 
llevadas a cabo sin juicio previo y por un Tribunal ilegítimamente constituido (art.3 
común CG.). 

Art.7.- "Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en los casos 
determinados por la ley y con las formalidades prescritas en ella. Los que la soliciten, 
expidan, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados" . 

. En el DIH ésto significa especialmente, que la toma de rehenes está prohibida, 
tanto en conflictos internos como internacionales (IV CG. arts.3,34 I 1 PA. art.4). Las 
personas civiles no pueden ser internadas, a no ser que la seguridad de la Potencia 
detenedora así lo requiera (IV CG. art.42). Ningún prisionero permanecerá en detención 
preventiva, a no ser que la misma medida sea aplicable a los miembros de las fuerzas 
armadas de la Potencia detenedora o por razones de seguridad (111 CG. art.103). 
Cualquier persona arrestada o detenida debe ser liberada en el más breve plazo, excepto 
que sea a causa de una infracción penal (1 PA. art.75). 

Art.8.- "La ley no debe establecer otras penas que las estricta y evidentemente 
necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y 
promulgada con anterioridad al délito y legalmente aplicada". 

Las disposiciones del DIH señalan que, sólamente son aplicables las disposiciones 
vigentes antes de la infracción (IV CG. art.67). Respecto al principio de la no 
retroactividad, tanto en prisioneros de guerra como en personas civiles, está claramente 
transcrito en los dos Protocolos (I PA. art.75I11 PA. art.6). 
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Art.9.· "Debiéndo presumirse todo hombre inocente mientras no sea declarado 
culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para 
asegurar su persona, debe ser severamente reprimido por la ley". 

La presunción de inocencia es una de las reglas fundamentales de un proceso 
equitativo, de acuerdo a lo previsto en el OIH. Asi, en los dos Protocolos se contiene, 
casi identico, lo dispuesto en el anterior articulo: " ... toda persona acusada de una 
infracción se presumira inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad confom1e a la 
ley". (1 PA. art.75; 11 PA. art.6). 

Art.10.- "Nadie debe ser molestado por sus opiniones, aunque sean religiosas, con 
tal de que su manifestación no perturoe el orden público establecido por la ley". 

En los cuatro Convenios de Ginebra está previsto que los miembros del personal 
religioso, como los del personal sanitario, deben ser respetados en todas las 
circunstancias, y que podrán ejercer sus funciones, lo que expresamente se afirma en los 
dos Protocolos (1 PA. art.15; 11 PA. art.9). 

Se debe dar plena libertad a los prisioneros de guerra para la práctica de su religión 
(111 CG. art.35). Cada una de las partes en conflicto respetará a la persona, el honor, las 
convicciones y las prácticas religiosas de todos los que estén en su poder (1 PA. art.75) 

Art.17.- "Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser 
privado de ella, sino cuando la necesidad pública, legalmente justificada lo exija 
evidentemente y a condición de una justa y previa indemnización". 

Las disposiciones del DIH establecen que, los efectos personales de los prisioneros 
de guerra seguiran en su poder (111 CG: art.18), análoga disposición se aplica a los 
internados civiles (IV CG. art.97). En los territorios ocupados, está prohibido a la 
Potencia ocupante destruir bienes muebles o inmuebles, excepto en caso de absoluta 
necesidad militar (IV CG. an.53). Los bienes civiles no deben ser objeto de ataques ni 
represalias (1 PA. art.52). 

Lo anterior permite comprobar, que aún cuando los objetivos son diferentes, la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y los Convenios de Ginebra, 
comparten la misma finalidad, es decir, defender la dignidad del individuo, lo que 
permite poner de relieve los principales puntos de concordancia. Esto queda reafirmado 
por el contenido del preámbulo del segundo Protocolo, que manifiesta lo siguiente: "Las 
Altas Partes contralantes, Recordando que los principios humanitarios refrendados por el 
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artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, constituyen el 
fundamento del respeto a la persona humana en caso de contlícto armado sin carácter 
internacional. Recordando, asimismo que los instrumentos internacionales relativos a los 
Derechos Humanos ofrecen a la persona humana una pr?tección fundamental. 
Subrayando la necesidad de garantizar una mejor protección a las víctimas de tales 
conílictos armados. Recordando que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la 
persona humana queda bajo la salvaguarda de los principios de humanidad y de las 
exigencias de la conciencia pública". 

1.5.- TIPOLOGIA DE LOS CONFLICTOS. 

En el siguiente apartado es conveniente hacer notar que, más que la calificación del 
conílicto mismo, destaca e interesa el hecho de que siempre existen víctimas que 
requieren protección, y ésto es el objetivo último e inmediato de la existencia del DIH. 
Por tanto, el definir y calificar un conílicto es básicamente para delinear el tipo de 
asistencia y protección que se otorgará. 

En la época contemporánea, además de la calificación de los conílíctos -de acuerdo 
a las características que presentan-, existe otro aspecto de igual relevancia, y que pocas 
veces es tomado en cuenta. Dicho aspecto es el que se refiere a los origenes de los 
conílictos, y que pueden ser de cariicter étnico, religioso, racial, geográfico, etc. 

De ésta forma tenemos que, por un lado, los conílíctos son considerados desde un 
enfoque político, que atiende principalmente a los hechos y sus causas. Por otra parte, 
existe un enfoque humanitario en el cual no interesan las causas, pero que requiere de 
una calificación juridica para poder delimitar su intervención. Sin embargo, en ambas 
vertientes existe un aspecto común: las víctimas. 

De acuerdo al CICR, el ámbito y las modalidades de intervención humanitaria se 
pueden reseftar esquemáticamente de la siguiente manera: 

1) Conílícto Armado Internacional.- Se aplican los Convenios de Ginebra y 
eventualmente el Protocolo !. 

2) Conílícto Armado no Internacional.- Se aplica el artículo 3 común a los cuatro 
Convenios de Ginebra y eventualmente el Protocolo 11. En esta situación se reconoce 
formalmente el derecho del CICR a ofrecer sus servicios. 
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3) Disturbios Imeriores.- En este caso, de acuerdo al DIH, no hay partes. El CICR 
puede ofrecer sus servicios alegando su Derecho de Iniciativa, de acuerdo a la gravedad 
o la duración de los acontecimientos y al número de victimas. 

4) Tensiones Internas (sin enfrentamiento armado).· El CICR sólo se basa a la 
costumbre que el mismo ha instituido y a su Derecho de Iniciativa. 

1.5.1.- CONFLlCTO ARMADO INTERNACIONAL. 

La definición de conflicto armado internacional que se encuentra en los Convenios 
no depende de la calificación juridica que las partes en conflicto le atribuyan, ya que 
frecuentemente éstas no otorgan reconocimiento legal al conílicto, debido a sus 
relaciones de alianza.~ y pactos militares que mantienen con otros Estados, lo cual 
implicarla nuevas fricciones con los mismos. 

El sistema de pactos y alianzas internacionales de indole polltica o militar existente 
en la actualidad, dificulta enormemente la calificación de los conflictos internacionales, 
ya que son muy pocos los Estados que no pertenecen a ninguna alianza o pacto. 

De los 189 conflictos que han tenido lugar después de la Segunda Guerra Mundial, 
sólo 19 han sido calificados como conflictos internacionales por las partes beligerantes, 
es decir, como "guerra" (21). Por lo tanto, si se tomara en cuenta la calificación juridica 
que dan las partes involucradas en un conflicto, resultarian infinidad de situaciones en 
que no resultaria aplicable el DIH. Es por eso que se empica la designación "conflicto 
armado' en lugar de la palabra "guerra", ya que abarca una mayor diversidad· de 
situaciones. 

Al cometer un Estado actos hostiles en contra de otro, debe asumir las obligaciones 
que le Indican los Convenios de Ginebra, aun cuando pretenda que está realizando 
simples operaciones policiales o actos de legitima defensa. 

(21) SwlnmkL Chrl11ophe, / Op. CIL pp.2!. 
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Al respecto, el jurista suizo Jean Pictet, menciona que "todo litigio que surge entre 
dos Estados provocando la intervención de los miembros de las fuerzas armadas, es un 
conflicto armado, aun cuando una de las partes impugne el estado de beligerancia. El 
respeto que se debe al ser humano, no se mide por el número de victimas". (22) 

La razón de.destacar los elementos reales de las situaciones en que es aplicable el 
DIH, es evitar que los factores políticos dificulten la protección de las victimas de los 
conflictos armados. Por tal razón, los Convenios de Ginebra seftalan en su articulo 2, que 
se aplicarán también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de la 
Alta Parte contratante, aun cuando no se encuentre resistencia militar ni haya combate 
propiamente dicho. 

El principio humanitario, asl como la protección de los combatientes, las victimas 
de guerra y los neutrales, son algunos de los principios fundamentales del derecho de 
guerra y neutralidad, que deben ser aplicados en cualquier tipo de conflicto armado, ya 
que la necesidad militar no excenta a las partes contendientes de su incumplimiento. 

Ni aún en los llamados casos no regulados, las partes están en libertad absoluta de 
utilizar la fuerza a su antojo. 

Las hostilidades (lucha, combate) entre las partes, se pueden desarrollar en una 
area denominada "1011.1 de guerra", y que comprende la totalidad del territorio, mar y 
espacio aereo; la zona especifica donde realmente se llevan a cabo los movimientos 
militares se conoce como "escenario de guerra". 

Las areas neutralizadas, los hospitales y todas las areas establecidas por las 
Convenciones de Ginebra, deben considerarse fuera de la zona de guerra, aun cuando 
estén dentro del territorio de las partes en conflicto. 

Anteriormente a la firma de los actuales instrumentos que prohiben y restringen el 
recurso de la guerra y el uso de la fuerza, la neutralidad se definla como una actitud de 
imparcialidad adoptada por terceros Estados hacia los beligerantes, y aceptada por éstos, 
con lo cual se creaban derechos y deberes entre ambos. 

Actualmente, con la abolición del Derecho a la Guerra y con las restricciones 
impuestas a los Estados para recurrir.a la fuerza armada, se modifico también el concepto 
tradicional de neutralidad, la cual ya no puede definirse sólamente como una actitud de 
imparcialidad. 
(22) PlcM. Jc11n, / (.()1 nue\'01 Conn·nhu de Glncbna: Lu rtlcndOn del penom1l 111nlltrlu de lo' cjCrtllot 
t11ldo1 en poder del enemigo. pp.20. 
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Una vez que la fuerza ha sido legalmente empicada en · las relaciones 
internacionales, todos los Estados -incluso aquellos contra quienes no se ha empleado 
dicha fuerza-, tienen derecho de tomar medidas contra el infractor de la ley, adoptándo 
medidas que favorezcan a la víctima de la agresión o del ataque armado, sin perder por 
ello su condición de neutral. Por tanto, mientras un Estado no beligerante no participe 
realmente en las hostilidades continua neutral y no puede ser objeto de ninguna agresión 
por parte del beligerante contra quién discrimina legalmente. 

La expresión "fontroversia" se puede entender en sentido general, como un 
desacuerdo sobre una cuestión de hecho o derecho, una oposición de intereses entre las 
partes. En sentido estricto, se dice que surge una controversia cuando una parte expone a 
otra una reclamación sobre una presunta violación de la ley y ésta la rechaza. 

Un Estado hace uso de la fuerza en las siguientes situaciones: 

1) Cuando ataca las tropas, barcos o aéronaves de otro, aún cuando estén en 
territorio extranjero, alta mar o en espacio aereo internacional. 

2) Cuando despliega sus fuerzas terrestres, navales, aéreas o de policía y seguridad, 
a través del territorio de otro Estado, sin autorización de su soberano. 

3) Cuando actua contra el territorio de otro Estado, incluyendo cualquier objeto 
ubicado en él, por medio de fuerzas militares bajo su comando. 

4) Cuando actua a través de un alzamiento civil masivo para oponerse a la invasión 
de su territorio, por parte del enemigo. 

S) Cuando organiza guerrillas o unidades de resistencia en territorio ocupado por el 
enemigo. 

6) Cuando participa en una guerra enviando sus tropas al frente , con el nombre de 
voluntario. 

7) Cuando envla o permite el envio de fuerzas irregulares o de grupos armados, 
incluyendo extranjeros, a través de sus fronteras, para actuar en otro Estado. 

8) Cuando apoya militarmente las actividades rebeldes, insurgentes o subversivas 
existentes en territorio de otro Estado. 
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Una vez determinada la incidencia direcla de un gobierno en acciones armadas 
fuera de su terrilorio, se considera empleo de la fuerza y se aplican las mismas normas 
jurídicas en caso de francas hoslilidades de un Estado contra otro. 

Los usos de la fuerza son muy variados y se pueden clasificar de diversas formas 
en el Derecho, por ejemplo, aquellos que tienen como objelo hacer que un Estado se 
someta a los términos de solución de una conlroversia, exigidos por quién aplica la 
fuerza. En esta categoría se comprenden la retorsión, las represalias, la intervención y el 
bloqueo pacifico. 

El concepto jurídico de la neutralidad reviste especial importancia dentro de la 
Comunidad Internacional, ya que es fundamental para el funcionamiento y aplicación de 
las Convenciones de Ginebra y de La Haya, asi como de las Potencias Protectoras, pues 
nada de ésto seria posible sin la existencia de Estados neutrales, es decir, aquellos que no 
participan en una guerra, y que son definidos como tal, por el Derecho de neutralidad. 

La norma básica del Derecho de neutralidad, señala que: " ... el territorio de los 
Estados neutrales es inviolable, y se prohibe a los beligeranles mover tropas o convoyes 
de materiales de guerra o provisiones a través de ellos. El territorio neutral no puede 
usarse por ningún beligerante, de ninguna manera, como base para las hoslilidades''.(23). 

Es conveniente seilalar la complementación existente entre el Derecho de Ginebra 
y el Derecho de La Haya, pues ambos tienen disposiciones similares, debido a que 
forman parte del Derecho lnlernacional, denlro del área especifica del Derecho de 
Guerra. 

En el Derecho no existe un modo formal de comenzar las hostilidades (a diferencia 
del estado de guerra). No existe declaración de hostilidades. 

Por otra parte, las hostilidades pueden terminar mediante un cese de violencia, "de 
facto", de las partes o bien de alguna de las siguienles medidas formales: 

1) La capitulación, que es un acuerdo contractual que dispone la rendición de 
tropas, barcos y/o plazas; 

2) La suspensión de armas, que es un acuerdo de cese de hostilidades por un 
período corto y en delerminado lugar; 

(2J) Sor<n1<n. M11, I Op. Cll. pp. 77t 
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3) El annisticio, que puede ser u su vez: A) Parcial, si comprende sólo una parte de 
las fuerzas combatientes o una porción de la zona en donde se efectúa la lucha, ó U) 
General, si pone fin a todas las hostilidades. 

Un armisticio general casi siempre constituye un preludio a Ja tinna de un Tratado 
de Paz, si las hostilidades estaban acompa!ladas por un estado formal de guerra. 

También Jos contingentes nacionales que conforman la Fuerza de Emergencia de 
las Naciones Unidas, al entrar en lucha o realizar operaciones militares contra un 
advenario, están obligados a cumplir y respetar los principios y disposiciones generales 
de las Convenciones internacionales (de La Haya y de Ginebra), que regulan la conducta 
del personal militar. 

"Rrtoni6n", es la retaliación de un Estado por medio de actos perjudiciales, pero 
legales, dirigidos contra otro Estado, que anteriormente realizó actos de igual o similar 
naturaleza en contra de aquel. En la retorsión, contrario a las represalias, los actos de 
ambos Estados (el ofensor y el ofendido) permanecen dentro de los limites del derecho. 

Constituyen ejemplos de retorsión los siguientes: Expulsión de ciudadanos 
extranjeros, restricciones a su residencia, a sus viajes o al ejercicio de ciertas profesiones, 
imposición de derechos aduaneros especiales y la exclusión provisional de barcos 
extranjeros en puertos nacionales. 

"Represalias", son Jos actos que un Estado realiza contra otro para obligarlo a 
convenir en el arreglo de una controversia. derivada de un delito internacional de este 
último. 

Para que sea legal el recurso de las represalias, sólo puede llevarse a cabo después 
de presentarse una demanda de reparación, y de haber fracasado ésta, pero cuando el 
Estado delincuente acepta y satisface Ja reclamación, la otra parte tiene el deber de 
suspender las represalias. Ademas, las represalias deben ser proporcionales al perjuicio 
sufrido, es decir, no pueden resultar en pérdidas o daftos desproporcionadamente 
mayores que los causados por el Estado delincuente. 

El tercer y cuarto Convenios de Ginebra, prohiben expresamente la realización de 
represalias contra los prisioneros de guerra y los civiles, protegidos por los mismos. 
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"Bloqueo Pacifico". Anteriormente, el Estado que realizaba un bloqueo (si era 
'efectivo y había sido notificado), adquiría el derecho de secuestrar aquellos barcos del 
Estado bloqueado, que tratarán de romper el bloqueo. En la actualidad, el bloqueo 
constituye una institución obsoleta, prohibida por la Carta de las Naciones Uni,das. 
Además, el actual desarrollo de las comunicaciones aéreas hace posible que pueda ser 
burlado un bloqueo marítimo. 

"Intervención armada", es una interferencia dictatorial por parte de un Estado, 
en los asuntos internos o externos de otro, mediante el uso de la fuerza. Es siempre ilegal 
por constituir un empleo unilateral de fuerza, por un Estado contra otro, violando su 
derecho de conducirse independientemente en sus asuntos exteriores. 

Deben distinguirse dos clases de intervención; la primera consiste en la 
intervención de un Estado para solucionar un conflicto, en beneficio del interviniente. La 
segunda clase de intervención, se realiza cuando un tercer Estado interfiere en un 
conflicto entre dos Estados, para Imponer sus términos de solución, o para modificar el 
acuerdo alcanzado entre las partes. 

A pesar de que el Derecho Internacional clásico reconocía la legalidad de la 
intervención en algunos casos especlficos, en el derecho contemporáneo, la prohibición 
de la intervención por la fuerza de las armas debe ser enunciada como un principio que 
no admite excepciones. 

La prohibición de la intervención armada es aplicable igualmente a la intervención 
por razones humanitarias. Anteriormente solía justificarse cuando un Estado era culpable 
de crueldades y persecución a sus ciudadanos o a los extranjeros residentes en su 
territorio, pero frecuentemente el Estado interviniente no se limitaba a evitar que el 
Estado culpable de prácticas inhumanas las continuara, sino que actuaba en beneficio de 
sus propios intereses nacionales. 

Las leyes relativas a la legitima defensa, se encuentran contenidas en el artículo 51 
de la Carta de Naciones, la cual define la posición legal de la legitima defensa cuando se 
produce un ataque armado. 

La legitima defensa, por tanto, puede ejercerse cuando se viole -no sólamente por 
la fuerza de las armas- el derecho de integridad territorial, el derecho a la independencia 
política, el derecho de protección a los ciudadanos y algunos derechos de naturaleza 
económica. 
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Ciertas interpretaciones juridicas del derecho de legítima defensa, permitían a un 
Estado recurrir defensívamente a la fuerza de las armas, es decir, antes de que un Estado 
agresor lo atacará realmente; lo anterior constituía el concepto jurídico de legítima 
defensa preventiva, anticipada o previa. 

El articulo SI de la Carta de las Naciones Unidas prevé también, que los Estados 
tienen el derecho de legitima defensa colectiva, de acuerdo al cual, un Estado saldrá en 
defensa de otro aliado, si éste fuese atacado por un tercer Estado. 

Los Estados miembros de la ONU, han suscrito una considerable cantidad de 
tratados de alianzas bilaterales y multilaterales, basados en el artículo 51 de la Carta, 
como los siguientes: Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río de 
Janelro el 2 de septiembre de 1947; Tratado de Cooperación Económica, Social, Cultural 
y de Defensa Colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948; Tratado del 
Atlántico Norte, firrnado en Washington el 4 de abril de 1949; Tratado de Defensa 
Común y Cooperación Económica, firmado en El Cairo el 13 de abril de 1950; Tratado 
de Seguridad Anzus, firmado en San Francisco el 1 de septiembre de 1951; Alianza 
Bálcanica, firmada en Bled el 9 de agosto de 1954; el Tratado de Defensa Colectiva del 
Sudeste de Asia, suscrito en Manila el 8 se septiembre de 1954; Pacto de Cooperación 
Mutua, firmado en Bagdad el 24 de febrero de 1955; Tratado de Amistad, Cooperación y 
Ayuda Mutua, firmado en Varsovia el 14 de mayo de 1955.(24) 

En el derecho contemporáneo no es válido el uso de la fuerza, aun cuando la 
práctica de los Estados y algunos teKtos juridicos la justifican en algunos casos. Asl, un 
Estado no tiene derecho de tomar médidas de fuerza con el fin de ejecutar las sentencias 
de un tribunal internacional o las resoluciones de una institución internacional, a menos 
que éstas autoricen legalmente el uso de la fuerza. 

"Est1do de Guerra", signilica la ausencia de relaciones pacílicas entre dos o más 
Estados, y que coeKiste con hostilidades.Pero el término "estado de guerra" denota más 
bien una condición de las partes, más que la aplicación real de la violencia de uno contra 
el otro. Porque los Estados en ocasiones se han declarado mutuamente la guerra y, de 
hecho, no se han comprometido en hostilidades; también a la inversa, por medio de un 
armisticio o rendición, los Estados han puesto punto linal a las hostilidades, pero no han 
terminado realmente el "estado de guerra", ni reiniciado sus relaciones diplomáticas. 

~~l:~ ~~~~~~i:~~~ ~~~~~~~1&"iA~~tj~·~:·:~~:rr :!:~?~·,:~~¡~\·~~:.:!• J~ ~9~i~J~~:J~·3:~s 
IAol. 
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Los Estados que se hacen mutuamente la guerra son Estados enemigos, y los que 
participan en la guerra se denominan beligerantes. Los no participantes son neutrales. 

Nonnalmente, una guerra termina con la firma de un Tratado de paz, pero también 
surgen ocasionalmente otras formas, por ejemplo: 

1) El simple cese de las hostilidades unido a la gradual reanudación de las 
relaciones pacificas normales. 

2) La terminación de la guerra por medio de una declaración unilateral, aceptada 
-tácita o expresamente· por el beligerante contrario. 

Antes de que la guerra fuera considerada ilegal, el estado de guerra también 
ténninaba cuando el vencedor se anexaba al Estado vencido y producía asl, su 
desaparición como persona internacional. 

"Hostilidades", consisten en la mútua aplicación de la violencia y de la coerción, 
por parte de las fuerzas armadas de los países en conflicto u otras fuerzas controladas por 
tales Estados, o bien que actuén en su nombre. Las hostilidades se llevan a cabo en tierra 
maro aire. 

El que ese conflicto constituya o no una guerra, depende de la opinión y decisión 
de una o ambas partes, quienes pueden coníerirle tal carácter, pero por diferentes razones 
no lo hacen. 

Las hostilidades no acompañadas de estado formal de guerra, y durante las cuales 
se mantienen en parte las relaciones pacificas, producen situaciones "sui generis", ya que 
en ese caso, los Estados cuyos ejércitos están en lucha, se encuentran oficialmente en 
paz; contlnuan manteniendo misiones diplomáticas en sus respectivas capitales, sus 
consules trabajan en el territorio del adversario y los Tratados firmados entre ellos 
contlnuan en vigor. 

l.S.2.- CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL. 

El segundo Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, contiene en 
su artículo 1, la definición más reciente de esta situación, señalando que es un conflicto, 
" ... que tiene lugar en el territorio de una Alta Parte contratante, entre sus fuerzas armadas 



y fuerzas annadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un 
mando responsable, ejercen sobre una parte de dicho territorio un control tal, que les 
permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas". 

La condición de que exista un mando responsable, destaca la necesidad de 
identificar a las partes en connicto, ya que al estar constituido como fuerzas armadas no 
es suficiente para demostrar que se tiene un cierto nivel de organización, que les pennita 
identificarse como una parte en el conflicto. 

Se requieren además otras condiciones básicas, que demuestren que realmente 
elliste una contraparte en el conflicto, plenamente constituida. Se necesita por tanto, tener 
una dirección militar o política que asuma la responsabilidad de las acciones realizadas, 
y un efectivo control sobre una parte del territorio del Estado, que pern1ita Ja realización 
de operaciones militares continuadas y la aplicación real de las disposiciones del DIH. 
De ésll: forma se comprueba que se trata de un conflicto verídico y no de un 
enfrentamiento temporal o esporádico, entre el Estado y quienes a él se oponen. 

La insurrección de una parte de la población de. un Estado contra el gobierno 
establecido, es un asunto puramente interno, en tanto el gobierno conserve el poder para 
dominar la situación y tenga la capacidad de poder compensar cualquier daílo que los 
insurgentes puedan ocasionar a otros Estados; pero cuando el gobierno es Incapaz de 
cumplir sus responsabilidades con terceros Estados, en relación a situaciones derivadas 
del conflicto, el reconocimiento de la beligerancia se convierte en materia del Derecho 
Internacional. 

El reconocimiento del estado de beligerancia, generalmente lo otorga Ja comunidad 
internacional, siempre y cuando presente las siguientes características: 

1) Dentro del Estado exista un conflicto armado generalizado. 

2) Los rebeldes ocupen una parte del territorio. 

3) Las hostilidades se desarrollen de acuerdo con las reglas de la guerra y a través 
de grupos organizados que actuen bajo una autoridad responsable. 

4) Las circunstancias hagan necesario que el Estado defina su actitud frente al 

conflicto. 



Cuando en Ja beligerancia existen las anteriores condiciones, las partes en conflicto 
adquieren derechos y deberes que Jos convierten en sujetos del Derecho Internacional. 
Sin embargo, tales derechos y deberes son innoperantes, mientras no se otorgue el 
reconocimiento de la beligerancia. 

Una vez reconocido formalmente el estado de beligerancia, el conflicto civil se 
transforma en una "guerr1", regida por el Derecho Internacional en todos sus aspectos. 
La responsabilidad internacional por los actos de las panes beligerantes reconocidas, la 
asumen ellas mismas, en lugar del gobierno legal. Además, tal gobierno está impedido en 
el futuro, de actuar arbitrariamente en contra de los rebeldes que han sido reconocidos. 

Por otra parte, las relaciones entre las autoridades beligerantes reconocidas, el 
gobierno legal y Jos Estados que otorgan reconocimiento, se elevan de nivel local a un 
nivel internacional. 

Las guerras civiles, las insurrecciones, la rebelión política, Jos movimientos de 
liberación nacional, el rompimiento de estructuras políticas que ya no corresponden con 
la realidad de un Estado, constituyen ejemplos de. conflictos armados no internacionales, 
en los cuales la autoridad establecida emplea fuerzas policiacas y/o militares en gran 
escala, demostrándo así, que el conflicto interno ha asumido dimensiones que requieren 
la aplicación de al menos algunas normas del Derecho Internacional. 

El articulo 2 de Ja Carta de las Naciones Unidas, que prohibe a Jos Estados recurrir 
a Ja fuerza, se aplica sólamente en el plano internacional, ya que dicha prohibición no 
procede al interior de un Estado que actua contra sus propios ciudadanos, habitantes o 
insurgentes, en una guerra civil, desordenes internos o motines. Tampoco cuando se usa 
Ja fuerza contra nacionales extranjeros residentes en su territorio, aun cuando en ésta 
situación surge el problema de saber si el Estado de esos extranjeros tiene derecho a 
intervenir en su defensa, empleando la fuerza de las armas. 

Para que exista un conflicto armado, es necesario que por lo menos existan dos 
partes plenamente identificadas que se enfrenten. 

Si en determinado Estado una parte de la población ya no quiere someterse a Ja 
autoridad legal, pero aún no se encuentra organizada como fuerza opositora, falta un 
elemento constitutivo, por tanto, juridicamentc no existe conflicto. Cuando una de las 
partes no es identificable, aunque realmente existan desacuerdos entre Ja población y el 
gobierno, no es posible comprobar que hay un conflicto armado no internacional. 
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El término "ruerzu armadas disidentes", se emplea para señalar a una parte de 
lu fueizu annadu de un país, que ya no obedece al gobierno legal establecido. La 
expresión "1rupo11rm1do1", se refiere por su parte, a grupos armados de la población, 
que se han formado espontáneamente. 

De esta forma es importante destacar que de los 559 articules que integran 
actualmente el DIH, sólo el artículo 3 común a los cuatro Convenios y los 28 artículos 
del segundo Protocolo Adicional de 1977, son aplicables a las situaciones de conflicto 
annado que no tienen caracter internacional. 

Es a partir de 1949, cuando el Dere<:ho Internacional Humanitario convencional se 
empieza a aplicar en situaciones de conflicto armado no internacional, aun cuando 
resulta un poco dillcil, que un Estado admita la existencia de un conflicto interno en su 
tmitorio, y por tanto, la obligación de respetar las garantlas que el DIH confiere a las 
vlctimu. 

1.5.3.- DISTURBIOS Y TENSIONES INTERNAS. 

El término "ln1urgenci1" se emplea para denotar la condición civil en un pals en 
el cual los insurgentes no han logrado la condición de beligerantes. Seara Vazquez 
afirma que, "el reconocimiento de beligerancia, es aquel que en una lucha interna se 
otorga a la parte no gubernamental, y que tiene por objeto reconocer una situación de 
hecho, ll'ltando a esa parte gubernamental como Estado, durante la continuación de la 
lucha". (2S). 

La insurgencia no es una condición que, como la beligerancia, origine derechos y 
deberes definidos, por tanto, sólo gozan de los derechos y deberes que se haya acordado 
conceder a la parte rebelde, y éstos pueden variar de un Estado y de una situación a otra. 

A veces ocurre que faltan algunas de las condiciones necesarias para la existencia 
de un estado de beligerancia (por ejemplo, si las fuerzas insurgentes no tuvieran control 
efectivo sobre una parte importante del territorio y carecieran de una autoridad 
organizada), en cuyo caso, otros Estados están autorizados para desconocer a los 
insurgentes y tratarlos Igual que a piratas o salteadores, cuando inteñ1eran con los 
derechos de sus respectivos súbditos. 

(lS) S.1111 Vuquri. Mode110, I llr1<<ho ln1em1<lonal Publlro. pp.100. 
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El Derecho Internacional no puede eKtenderse a cualquier manifestación y uso de 
fuerza, dentro del territorio de un Estado. Puede suceder, por ejemplo, que un grupo 
luche al interior de un Estado en contra de la autoridad establecida, pero al mismo 
tiempo sea responsable por delitos comunes en gran escala, o tenga tendencias hacia el 
genocidio, o proclame odios raciales y desigualdades, en cuyo caso, por violar los 
derechos internacionales y debido a la preponderancia de sus actividades criminales, se 
sitúan fuera de la protección del Derecho Internacional. 

También pueden surgir disturbios armados y choques entre la población y la 
policia, manifestaciones o huelgas de trabajadores, que tomen forma más violenta y 
propicien la intervención de la fuerza armada; en ese caso, la cuestión penenete a la 
jurisdicción interna y es regulada por la ley nacional, pero sin embargo, el gobierno no 
puede actuar con absoluta libertad, y debe siempre actuar respetando los derechos 
humanos y las garantias individuales básicas. 

Cuando se presentan enfrentamientos entre las autoridades y parte de la población, 
pero no es posible distinguir y/o identificar las panes en conflicto, por no estar 
plenamente constituidas, se habla de "disturbios" o "ten1ionu internas". ·,, 

El CICR maneja, para efectos prácticos, un concepto de los disturbios interiores, 
los cuales se presentan cuando, sin que haya conflicto armado no internacional, dentro de 
un Estado hay un enfrentamiento que presente cierta gravedad o duración e implique 
actos de violencia. Estos actos pueden ser de variables formas, desde actos espontáneos 
de rebelión hasta la lucha entre si de grupos más o menos organiiados, o contra las 
autoridades que están en el poder. En tales situaciones, que no necesariamente degeneran 
en una lucha abierta en la que se enfrentan dos partes bien identificadas (conflicto 
armado no internacional). las autoridades en el poder recurren a cuantiosas fuerzas 
policiales, Incluso a las fuerzas armadas, para restablecer el orden, ocasionando con ello 
muchas victimas y haciendo necesaria la aplicación de un mínimo de reglas 
humanitarias. 

Por otra parte, se encuentran las tensiones internas, que aun cuando no implican 
enfrentamientos violentos, también son importantes y el Comite Internacional de la Cruz 
Roja las considera como: 

1) toda situación de grave tensión en un Estado, de origen politico, religioso, 
racial, social, económico, etc. 
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2) las secuelas de un coníli :to amiado o de disturbios interiores, que afectan al 
territorio de un Estado. 

Las tensiones internas, a su vez, presentan las siguientes características: Arrestos 
masivos, numerosos presos políticos, malos tratos y/o condiciones inhumanas de 
detención, suspensión de las garantias judiciales fundamentales, probables 
desapariciones de personas, medidas de represión contra familiares de los detenidos, etc. 
Pueden presentarse todas las características seftaladas de manera simultánea, pero es 
suficiente que se presente una de ellas, para que se pueda calificar como situación de 
tensión interna. 

Es conveniente seftalar que, si bien es cierto que los Convenios de Ginebra y sus 
Protocolos Adicionales se aplican en situaciones de conflicto armado, es fundamental 
que exista cierta flexibilidad de adaptación, para que el DIH pueda ser aplicado en 
situaciones que, aunque no estén contempladas jurídicamente, requieren de ciertas 
disposiciones básicas que brinden protección a las victimas existentes. 

El desarrollo del Derecho Internacional Humanitario ha sido posible y se ha 
caracterizado, precisamente por esa capacidad de adaptación a situaciones que aunque no 
han sido contempladas formalmente, existen, y requieren de acción efectiva e inmediata. 
En esos casos, el hecho precede al derecho, y se hace necesario ampliar el ámbito real de 
aplicación, si no de las reglas, al menos de las normas básicas de protección, para 
establecer un precedente, y al mismo tiempo· una esperanza, de que en el futuro surgan 
instrumentos jurídicos internacionales, que perfeccionen la aplicación del DIH en 
cualquier situación que se requiera. 

Es por eso, que básandose en los usos y costumbres que la comunidad 
internacional contempla, para la protección de las victimas de los conílictos armados, el 
CICR ha extendido su acción humanitaria (valiendose también de su "derecho de 
inici1tiv1") a situaciones especiales, que sin ser conílictos armados, requieren la 
aplicación del DIH, para proteger al gran número de victimas existentes. 

El "derecho eslatut1rlo de inici1tiva" que los Estados Partes han conferido al 
CICR, le pem1iten amplíar el campo de acción del DIH a situaciones no previstas 
formalmente en ese derecho, y lo extienden a categorías de victimas que no se benefician 
formalmente de esas disposiciones. Por tanto, aunque jurídicamente la práctica del CICR 
en ese sentido, no tenga todas las características de una norma consuetudinaria, tiene por 
lo menos, las de un uso y una costumbre internacionales. 
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Respecto a las situaciones de disturbios y tensiones internas, el CICR expresa su 
posición en un informe que presentó conjuntamente con Ja Liga, en Ja XXIII Conferencia 
Internacional de Ja Cruz Roja, celebrada en Bucares! el ano de 1977, y que se conoce 
como "El CJCR, Ja Liga y el lnfonne Tansley". E

0

n dicho informe se dice que las 
tensiones internas y disturbios interiores tienen una caracteristica general: el 
ancarcelamiento de ciertas categorías de personas, por las autoridades. Todas esas 
personas tienen en común que sus actos, palabras o escritos son considerados por las 
autoridades como opuestos de tal manera al sistema político en vigor, que deben 
sancionarse con Ja privación de su libertad. La naturaleza juridica o material de esa 
sanción varia: puede tener un objetivo de castigo, de prevención, de reeducación o de 
reintegración; puede ser el resultado de una condena dictada en virtud de leyes en vigor o 
de una legislación o jurisdicción de excepción; puede ser una medida administrativa de 
una duración limitada o no. 

Para conservar su neutralidad y la confianza que en él han depositado Jos Estados, 
el CICR no expresa su opinión respecto a los motivos de la detención, sino que se 
interesa sólamente por las condiciones materiales y psicológicas de Jos detenidos. 

Aunque de ficto, el CICR lleva la aplicación del DIH a situaciones de disturbios y 
tensiones internas, de jure, siguen resultando aplicables las disposiciones de los 
instrumentos internacionales de los Derechos Humanos, ratificados por los Estados. Del 
mismo modo, las disposiciones del Pacto lntcmacional de los Derechos Civiles y 
Politices de 1966, asl como las disposiciones de los instrumentos regionales, como Ja 
Carta de Rogota o el Pacto de San José de Costa Rica, para América, surten efectos de 
ley en esos casos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, y hasta 1985, Jos delegados del CICR 
visitarán a más de 500,000 detenidos en 95 paises, los cuales no dependian de los 
Convenios de Ginebra para su protección.(26), 

(16) Durand. Andrf, / CICR, Dl11urblo1 y Trn1lonet. pp.7. 
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CAPITUL02 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. ORIGEN Y 
DESARROLLO 

Para iniciar, es conveniente hacer una breve reconsideración de algunos elementos 
del Derecho Internacional, que faciliten la comprensión del presente capitulo. 

Si bien es cierto que la mayoria de las reglas del Derecho Internacional actual 
emmanan de Tratados, ello no significa que el Derecho Convencional esté relegando al 
Derecho Consuetudinario, ya que ni aun la codificación puede desplazar completamente 
a una regla consuetudinaria. 

Estrictamente no existe ninguna regla de Derecho Internacional general, es decir, 
que resulte aplicable a todos los miembros de Ja sociedad internacional sin excepción, ya 
que hasta ahora, ningún Tratado colectivo ha logrado la ratificación o adhesión de Ja 
totalidad de Estados miembros que componen la comunidad internacional. 

Asi aún cuando se admite generalmente el artículo 2 de la Carta de las Naciones 
Unidas, de acuerdo con la cual, "la Organización hará que los Estados que no son 
miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con los principios por ella 
establecidos", eso no crea ninguna obligación directa para Jos Estados que no sean 
miembros. Sólo pueden considerarse obligados sobre Ja base de una regla 
consuetudinaria, o porque los principios de que se trate hayan adquirido por si mismos 
-debido a un reconocimiento universal- la categoria de reglas consuetudinarias, en cuyo 
caso, éstos principios obligan ígualmenre a lodos Jos Estados, aun cuando no los hayan 
aceptado expresamente. 

Asi, algunas normas de Derecho Internacional son de carácter mixto, es decir, 
convencionales con relación a Jos Estados contratantes, y consuetudinarias en cuanto a 
Jos otros. 

Max Sorensen sei\ala que, "La costumbre es el producto directo de las necesidades 
de Ja vida internacional. Surge cuando Jos Estados adquieren el hábito de adoptar, con 
respecto a una situación dada, y siempre que la misma se repita, una actitud determinada, 

. a la cual se le atribuye significado jurídico. Los casos en que dicha regla consuetudinaria 
se aplican, se conocen como precedentes" .(27) 

(l7)So..,11tn. Mu,/ Op.<IL pp.166. 
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La esencia de la regla consuetudinaria se encuentra en el hecho de que, surge de la 
conducta de aquellos a quienes obliga. 

En relación con Estados recientemente independizados (y que por lo tanto, no 
participaron en la fonnación de las reglas consuetudinarias ya en vigor cuando 
comenzaron a existir, ni tampoco tuvieron la oportunidad de oponerse a su fonnulación), 
al ingresar a la comunidad internacional adquieren la posición jurídica de 
independientes, con todos los derechos y obligaciones que el Derecho Internacional 
confiere a esa posición, por lo tanto, los nuevos Estados quedan obligados por todas las 
reglas del Derecho Internacional consuetudinario, que se aplican indiferentemente a 
todos los Estados independientes. 

El Tratado, cuyo objeto es codificar alguna area detenninada de la costumbre, aun 
cuando se haya finnado, no reemplaza del todo a la regla consuetudinaria, ya que ésta 
continúa aplicandose entre los Estados que no han ratificado el Tratado y entre los que 
son partes de él. Además, si poslerionnente un Estado deja de ser parte de un Tratado, 
aún sigue obligado por la regla consuetudinaria, en cuyo caso se tiene un ejemplo más de 
una regla de carácter mixto. 

El articulo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, enumera con 
autoridad las fuentes del Derecho Internacional: 

A) La costumbre internacional, como prueba de una práctica generalmente 
aceptada como Derecho. 

B) Los principios generales de derecho, reconocidos por las naciones 
civilízadas.(28) 

C) Las Convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen 
reglas expresamente reconocidas para los Estados. 

D) Las decisiones judiciales y las doctrinas, como medio auxiliar para la 
detenninación de 1 as reglas de derecho. 

(28) lgu1ld1d de lot E111do1¡ pn1hlbklón de la amenaza o del u10 de 11 rueria; 10lucl6n padftu de 111 
con1ronnl11 Jntem1donaln¡ ere. 
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2.1.- DESARkOLLO CONSUETUDINARIO. 

El Derecho Internacional Humanitario es el cuerpo de normas internacionales, de 
origen convencional o consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en los 
conflictos armados internacionales o no internacionales, y que limita por razones 
humanitarias, el derecho que tienen las partes en conflicto a elegir libremente los 
métodos y medios utilizados en la guerra, y que protege a las personas y bienes afectados 
por el conílicto. 

Es importante destacar la importancia que tiene el DIH en su aspecto 
consuetudinario, ya que primeramente significa una fuente de origen para el Derecho 
Positivo, pues surge de la costumbre, entendida como la expresión que libremente y a 
través del tiempo, adoptan los hombres y las naciones para resolver asuntos de interés 
general, y que posteriormente adquieren una formalidad jurídica a través de Convenios, 
Acuerdos o Tratados. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que aún cuando tales costumbres no lleguen 
a obtener un aspecto convencional, continuan manteniendo una importancia 
fundamental, ya que es la misma sociedad quien las hace y porque su práctica ha existido 
desde tiempo inmemorial. Además, constituyen un precedente jurídico, que sirve de base 
cuando no existe ninguna legislación acerca de una situación determinada. 

Las ideas humanitarias han estado presentes a lo largo de milenios en diversas 
regiones y filosoflas. Dado que las normas humanitarias carecen de limites geográficos, 
no puede decirse que sean obra de una sociedad determinada. 

Las primeras normas consuetudinarias del Derecho de Guerra, aparecen casi al 
comienzo de las relaciones entre las comunidades. El surgimiento de las mismas en 

··.diferentes civilizaciones que no mantenían comunicación entre sí, demuestra la 
necesidad e importancia de que existan normas que reglamenten las situaciones de 
combate. 

Hallazgos arqueológicos que se remontan al periódo neolítico muestran que los 
soldados heridos recibían asistencia médica después de la batalla. Los egipcios se dierón 
cuenta también de que la guerra no podla asemejarse a la barbarie y a las matanzas 
absurdas, y adoptaron algunos principios que prohiblan los excesos para con el enemigo. 
(29) 

(19) Lat Vlc1tm11 de ht1 Connlc101 Ann1doL pp.27 
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Uno de los Tratados escritos más antiguos de los que se tiene conocimiento, es el 
concenado en 1296a.C. entre el faraón egipcio Ramses 11 y Hatusil lll, rey de los hititas. 
que puso fin a una prolongada guerra entre ambos Estados, los cuales se comprometieron 
a cesar las acciones bélicas, a apoyarse mútuamente en situaciones de guerra y entregar a 
los esclavos fugitivos. (JO) 

En la Ley de Manú, se describen varios conceptos humanitarios, referentes a los 
medíos y métodos de combate y a la protección de las victimas de los conflictos. Dicha 
ley, considerada como la autoridad suprema de la Antigua India, fue recopilada hacía el 
año 200 a.c. (JI), 

Algunas de las consideraciones más ímponantes de la Ley de Manú, son las 
siguientes: 

a) Se prohibe el ataque con armas ocultas; se deben llevar siempre visiblemente. 

b) Se prohíbe atacar a los combatientes que se rindan y a los que estén desarmados, 
a los que se encuentren dormidos, a los que estén heridos, a los que huyan, y a quienes 
solamente observen sin participar en la lucha. 

c) Se prohibe el uso de cieno tipo de armas sumamente destructivas, porque 
podrian causar muenes indiscriminadamente. 

d) No se permite atacar ni destruir lugares de ceremonias religiosas, viviendas de 
personas que no participen en la guerra o propiedades que no penenezcan a las fuerzas 
armadas. 

En las Cruzadas, el Sultán Salah-El-Dine (Saladino) dió un ejemplo de humanidad, 
al ordenar a los médicos, que cuidaran a los cristianos que el ejército había tomado 
prisioneros, por ejemplo, San Luis Rey, fue cuidado por médicos árabes. (J2). Sin 
embargo, es necesario llegar al siglo XVI, para que se empiece a organizar formalmente 
un servicio de sanidad en los ejércitos de Europa. 

El año de 1690 en Inglaterra, el médico y filósofo inglés John Locke, escribió al 
comienzo de su Tratado sobre el Gobierno Civil, lo siguiente: " ... todos los hombres son 
iguales y libres, nadie debe atentar contra la vida, la salud, la libertad o los bienes de otro 
hombre .... no le está permitido, excepto para hacer justicia contra un agresor, quitar o 

~! 
Tunldn. G., I Drrcdto lnttm1don1l Público pp.29. 
Lot prcccplo1 rn cl11 contenidos, gundan um• 'ºrprcndcntc 1ln1llllud con k>• del Rcgl1mtn10 de La Haya 
907, y ron 11guno1de101 Cun,-cnl01 de Ginebra de 1949 y 1ut Protocnlos Adlci11n1lcs. 

{ll) Plctel. Jcan, /"El primer Conn-nlo de Ginebra''. en Re\ bta Jnlcm11donal lle la Cnu Ruja No. 94. pp.293. 
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comprometer la vida de otro, o lo que contñbuye a la conservación de su vida: su 
libertad, su salud, la integñdad de sus miembros o el disfrute de sus bienes". 

Ya en el siglo XVIII, con el avance de la civilización, los aspectos relacionados 
con los servicios de sanidad militar mejorarón notablemente, pudiendo destacar el caso 
de la Batalla de Fontenoy (por seffalar alguno), en !a que al terminar, todos los heñdos 
fueron cuidados por servicios de sanidad peñectamente organizados. 

En 1772, se público en Francia el Código de Medicina Militar, en el cual se 
menciona que, "La previsión de los jefes para proteger en todos los casos a los heñdos 
consiste en indicar lugares se¡¡uros donde se los pueda reunir .... Se debe respetar el asilo 
de los heñdos y de los enfermos. Hay costumbre de no maltratarlos". (33) 

Pero hay que tener en cuenta que los ejércitos del siglo XVIII eran bastante 
reducidos y carecian de armas de fuego. Las batallas solían librarse en un campo, donde 
ejércitos uniformados se enfrentaban unos con otros, lejos de las ciudades. 

Sin embargo, posteñonnente, la Revolución Francesa y Napoleón adoptarón la 
costumbre de IP •quintas", es decir, el servicio militar obligatorio, con lo que dierón 
comienzo las guerras de masas '.en las que inteivenian ejércitos gigantescos- propiciando 
un terrible retroceso humanitaño, que persiste hasta nuestros dfas. 

En los Inicios del Derecho Internacional moderno, los Estados tenían derecho a 
recurrir a la fuerza en sus relaciones con otros Estados, demostrando con ello, una 
expresión de soberanía suprema. 

Posteñonnente, surgen intentos de regular las situaciones de conflictos annados 
conforme al Derecho Internacional, a lo cual contribuyeron notables juristas como Hu¡¡o 
Grocio, Francisco Vitoria y Eme! de Vattel, entre otros, con sus valiosas apreciaciones y 
estudios acerca de las guerras justas e injustas. Sin embargo, tales escñtos tenlan 
pñncipalmente fundamentaciones ideológicas, religiosas y filosóficas. 

(ll) Art.3 Tomn I: llt!aSaluddelot Mllllam. 



2.2.- DESARROLLO CONVENCIONAL. 

Las reglas del Derecho Internacional positivo son de dos tipos: consuetudinarias, 
que surgen de la costumbre, y las convencionales, que resultan de los Tratados. Estas 
últimas, resultan de vital imponancia para las relaciones internacicnales contemporáneas, 
ya que al establecerse por escrito, permiten a sus signatarios un alto grado de precisión. 
De ésta forma, el progresivo desarrollo del Derecho Internacional implica el aumento 
creciente de los Tratados. 

De acuerdo con las disposiciones de la Comisión de Derecho Internacional, se 
considera como Tratado, cualquier acuerdo celebrado entre dos o más Estados (u otros 
sujetos internacionales) para crear, modificar o extinguir una costumbre juridica entre 
ellos, y en el cual, la voluntad de las partes se manifiesta por el procedimiento de la 
ratiflcación o de la aceptación de lo pactado. 

Además, hay que tener presente que los Tratados constituyen una de las principales 
fuentes originarias del Derecho Internacional. Los principios básicos que rigen el 
Derecho de los Tratados o Derecho Convencional, son los siguientes: 

1) Pacta Sunl Servanda.- Es probablemente la regla consuetudinaria más antigua 
y la que se aplica con mayor frecuencia; constituye un pilar de la actual superestructura 
del Derecho Internacional actual (34). Este principio resalta la obligatoriedad de los 
Tratados, respecto a las Partes, señalando también la necesidad de que se cumpla de 
buena fé. También se conoce como principio de "lo pactado obliga". 

2) Res lnter Allos Acta.- Afirma que un Tratado no puede obligar a los sujetos 
que no han participado en él, puesto que no han dado su consentimiento para ello. Sin 
embargo, existen circunstancias en las cuales un Tratado crea derechos y obligaciones 
con respecto a terceros. 

3) Ex Consensu Advrnil Vinculnm.· Señala que el consentimiento es la base de 
la obligación juridica. Supone la existencia de una sociedad internacional integrada por 
Estados en condiciones de igualdad, en donde no existe ningún ente superior al cual 
estén supeditados, por tanto, cada uno autoriza sus obligaciones juridicas. (Sin embargo, 
en la práctica se demuestra que aún cuando un Tratado se realice sin el consentimiento 
de una de las Partes, no pierde su validez, ya que él que tiene el poder hace el Derecho). 
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4) Clausula Si omnes.- Es1. pula que los Tratados sólo son obligalorios para los 
Estados que son partes a ellos, pero las disposiciones ya no estarán en vigor a partir del 
momento en que uno solo de los Estados en conflicto no sea parte. 

S) lncompatibilld1d con las Naciones Unidas.- El Derecho Internacional 
establece que ningún Tratado debe ser incompatible con lo dispuesto en la Carta de las 
Naciones Unidas. De igual manera se establece que no pueden contravenir lo estipulado 
en el Tratado General para la Renuncia de la Guerra (Paclo Briand-Kellog) y en el Pacto 
de la Liga de las Naciones. 

En los dos Convenios de 1929, no aparece ya la "Clausula Si Omnes" contenida en 
el articulo 24 del Convenio de 1906. En los Convenios de 1949, se suprime nuevamente 
dicha clausula, de manera explicita. Al respecto, los artfculos comunes a los cuatro 
Convenios, señalan que serán respetados en toda circunstancia. Además se especifica 
que, "Si una de las Potencias contendientes no es parte en el presente Convenio. las 
Potencias que son partes en el mismo quedarán, sin embargo, obligadas por él en sus 
relaciones recíprocas. Estarán además obligadas por el Convenio respecto a dicha 
Potencia, siempre que ésta acepte y aplique sus disposiciones". (3!!1 

Charles Rousseau, en el capitulo IV del libro I, sobre El Contrato Social, expresa 
que "La guerra no es relación de hombre a hombre, sino una relación de Estado a Estado, 
en que los particulares sólo son enemigos accidentalmente, no como hombres sino como 
soldados ... Como el objetivo de la guerra es la destrucción del Estado enemigo, se tiene 
derecho a matar a sus defensores mientras tengan las armas en las manos, pero en cuanto 
las depongan o se rindan, al cesar de ser enemigos o instrumentos del enemigo, vuelven 
a ser simples hombres, y ya no se tiene derecho a quitarles la vida". 

Es conveniente anotar que el Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, emitio 
un fallo en el cual se índica que las reglas contenidas en los Convenios de La Haya y de 
Ginebra se han implantado con tal fuerza en la conciencia pública, que se tienen que 
considerar como parte del Derecho Internacional general. Este "Derecho de Nuremberg" 
fue reconocido por unanimidad en la Asamblea General de la ONU (en su resolución 
no.95, del 11 de diciembre de 1946), como parte integrante de ese Derecho. 

Una opinión análoga a la que emilío el Tribunal de Nuremberg acerca de los 
Convenios anteriores a la Segunda Guerra Mundial, puede formularse acerca de los de 
1949, ya que casi todos los paises del mundo son Partes en los mismos. (36) 

(J!¡ Articulo 2o. común. 
(36 H11ll dlckmbre de 199J, enn 185 Estados P11tt1. 



Conforme se fue desarrollando la protección de las victimas de los conflictos 
armados, los Estados considerarán necesario adoptar límites juridicos, a los métodos y 
medios de combate. 

La guerra, considerada aún como una necesidad, no debería ocasionar más 
sufrimientos ni destrucciones que las necesarias para su cometido. De tal forma, los 
sufrimientos lnutiles fueron declarados ílicitos desde el punto de vista del Derecho 
Internacional Público. 

A partir del Conv.enio de Ginebra de J 864 (37) y de la Declaración de_ San 
Petersburgo de 1868, el Derecho de Guerra se oriento con más fuerza hacía la protección 
internacional de las victimas de los conílictos armados (Derecho de Ginebra), así como 
la limitación de medios y métodos de combate (Derecho de La Haya). 

En 1906 se amplio y completo el Convenio de 1864 para adaptarlo a las nuevas 
reglas de los Convenios de La Haya de 1899. Posteriormente, al término de la Primera 
Guerra Mundial fué necesario ampliar el ámbito de aplicación del DIH, y en 1929, se 
elabora un nuevo Tratado para reglamentar jurídicamente la protección de los prisioneros 
de guerra 

Más tarde, los horrores, crímenes y atrocidades cometidas durante la Segunda 
Guerra Mundial, propiciarón una amplía reflexión en la comunidad internacional, que 
dió como resultado la elaboración en 1949, de un cuarto Convenio, en donde se allade 
una categoria más de victimas protegidas: la población civil. 

En 1949 se aprobaron los cuatro Convenios de Ginebra, que codifican la mayor 
parte del Drn en vigor. 

El primer Convenio reglamenta la protección de los heridos y enfermos militares, 
en campos de batalla. El segundo Convenio brinda protección a heridos, enfermos y 
naufragos, en caso de conílictos armados en el mar. El tercero, establece el trato y 
consideraciones que se deben a los prisioneros de guerra. El cuarto, contiene 
disposiciones que protegen a la población civil en caso de conflicto armado. 

Posteriormente, debido al notable incremento de los conflictos am1ados no 
internacionales, surge la necesidad de elaborar documentos complementarios a los 
Convenios de Ginebra. Asi, en 1974, por iniciativa del CICR, el gobierno suizo convocó 

(l7) V. lnrro., cap. t.2 "llm<ho de Gln•b111", pp.19 
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a una Conferencia Diplomática en Ginebra, en la cual los Estados trabajaron arduamente 
hasta 1977, cuando concluyen la elaboración de los dos Protocolos Adicionales a los 
Convenios de Ginebra de 1949. 

En el primer Protocolo Adicional, se complementan y desarrollan las disposiciones 
de los Convenios que se refieren a los conflictos armados internacionales; lo mismo 
sucede con las normas del Derecho de La Haya, que reglamentan los medios y métodos 
de conducción de las hostilidades. En el segundo Protocolo Adicional, se desarrollan y 
complementan las normas aplicables en casos de conflicto armado no internacional. 

Los Convenios de Ginebra conforman la mayor comunidad convencional de 
Estados (38), Incluyendo la que forman los Estados miembros en la Carta de las 
Naciones Unidas (39), por lo que se trata sin lugar a duda, de un Derecho Internacional 
universal. 

Es conveniente recordar que en el caso especifico de México, la jerarqula del orden 
jurldico sitúa a los Tratados en un segundo lugar de importancia, inmediatamente 
después de la Constitución Politica, máxima ley interna. 

Por último, en el artículo 89 del primer Protocolo Adicional se estípula que en los 
casos de violaciones graves a los Convenios, las Altas Partes contratantes se 
comprometen a actuar conjunta o separadamente, en cooperación con las Naciones 
Unidas y de conformidad con su Carta. 

2.3.- DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO VIGENTE. 

El Derecho sobre la protección de las victimas de guerra ha sido desarrollado, 
revisado y codificado en las cuatro Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949: 

1) Primera Convención de Ginebra, para el mejoramiento de las condiciones de los 
heridos y enfermos de las fuerzas armadas en el campo de batalla (precedida por la 
Convención de Ginebra original de 1864 y sus revisiones de 1906 y 1929). 

(38)H11ll diciembre de 199J, eran 185 E11ado1 Pu1es. 
(39) H11l1 dlcltntbrt de 1993, enn 18~ Estados mlembro1. 
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2) Segunda Convención de Ginebra, para el mejoramiento de la condición de los 
heridos, enfermos y naufragas miembros de las fuerzas annadas en el mar (precedida por 
las Convenciones sobre la misma materia de 1899 y 1907. Revisión del X Convenio de 
La Haya). 

3) Tercera Convención de Ginebra, relativa al tratamiento de prisioneros de guerra 
(precedida por las disposiciones reforentes a prisioneros de guerra en las Regulaciones de 
La Haya de 1899 y 1907. Revisión del Código de Prisioneros de Guerra de 1929). 

4) Cuarta Convención de Ginebra, relativa a la protección de los civiles en tiempos 
de guerra. 

El Derecho Internacional estableció un sistema juridico que reglamenta las 
acciones y actitudes presentes durante un conflicto annado, tratando de regular los 
métodos y fonnas de combate, así como de limitar el uso excesivo de la fuerza, mediante 
una serie de nonnas y disposiciones legales. Sin embargo, en la actualidad, la tecnología 
ha sobrepasado tales disposiciones y la sofisticación de los modernos medios de 
destrucción, las han convertido en obsoletas e inaplicables. 

Con el desarrollo del poderio aéreo, las columnas militares blindadas y la 
autosuficiencia económica de las grandes potencias industrializadas, han demostrado en 
la practica actual, que es posible que un Estado resista sanciones y bloqueos económicos 
adoptados en su contra, y pueda subsistir durante cierto tiempo para lograr vencer a un 
Estado enemigo. 

En el mismo sentido, la guerra económica, los bloqueos para producir el hambre, 
los bombardeos extenninadores, la destrucción de arcas civiles ubicadas bastante lejos 
del frente de batalla, el uso de cohetes de largo alcance (dirigidos a control remoto) y de 
bombas atómicas contra territorio enemigo, sin distinción de objetivos militares 
unlcamentc, son situaciones concretas que afectan la inmunidad de la población civil, y 
eliminan de hecho, la distinción que debe existir entre ésta y las fuerzas annadas. El 
Derecho que establece tales distinciones aún continua en vigor, sin embargo, en la 
práctica real de los Estados no se lleva a cabo. 

Con el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial se elimino considerablemente el 
principio humanitario como factor restrictivo en el comportamiento de los beligerantes. 
Se introdujeron varias armas que causan sufrimiento innecesario (como los lanzallamas, 
los bombarderos y las granadas de fragmentación), muchas de las cuales están aún en 
uso. 
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Durante la Segunda Gue1 ·a Mundial y con el empleo de amias de destrucción 
masiva, se rompió con un principio básico del Derecho Consuetudinario de la guerra, el 
cual establece que debe darse un trato diferente a los participantes y a los no 
participantes en las hostilidades. 

La falta de prohibiciones expresas no significa la legalización de "armas 
nuevas"(40), es decir, aquellas que no eran conocidas ni formaban parte de arsenales 
nacionales en el tiempo en que se desarrolló la codilicación del Derecho de Guerra . 

Por lo tanto, para legalizar el uso de cualquier método nuevo de hacer daílo al 
enemigo, se deben considerar los principios fundamentales del Derecho de Guerra y de 
neutralidad, así como el principio de humanidad y la distinción existente entre las fuerzas 
annadas y la población civil. Así, deben considerarse como prohibidas, todas las armas 
que producen efectos incontrolables y daílo superfluo, ya que actualmente se están 
fabricando annas cuyos efectos son impugnables desde un punto de vista humanitario. 

Asl tenemos por ejemplo, que una de las razones para utilizar material plástico y 
no metálico en la fabricación de minas, es dificultar las operaciones de limpieza durante 
las hostilidades. Además, ésta clase de minas tiene efectos mortíferos e indiscriminados a 
largo plazo, ya que permanecen en actividad durante aílos. Las heridas producidas por 
las minas plásticas son dilicilmente curables, pues es casi imposible localizar por Rayos 
X, los fragmentos plásticos alojados en el cuerpo humano. (41) 

Existen también armamentos que utilizan balas de pequeílo calibre, como los riíles 
M-16 por mencionar alguno, que tienen una velocidad de impacto de 900 metros por 
segundo. Cuando penetran en el cuerpo humano, su velocidad disminuye produciéndose 
un intenso calor, el proyectil se desintegra en muchos fragmentos, destrozando huesos y 
rnusculos. En general, las heridas son muy profundas y dificilmente curables. Si los 
organos vitales son afectados, el riesgo de muerte es muy alto. 

A pesar de que las annas laser pueden causar la ceguera permanente en la persona 
humana, en los Estados Unidos por ejemplo, se ha desarrollado un arma laser portátil 
similar a un fusil y se han realizado pruebas prácticas del laser Stingray, concebido para 
ser Instalado en vehículos blindados. (421 



Un conflicto armado entre dos Estados, origina primeramente la ruptura de las 
relaciones diplomáticas de las Partes en conflicto. Como consecuencia de lo anterior, los 
ciudadanos de un Estado que están en el territorio del otro, sus bienes, intereses 
comerciales y financieros, carecen de la protección jurídica que normalmente les otorga 
la misión diplomática de su pais de origen. Para aminorar los efectos negativos 
resultantes, existe en el Derecho Internacional consuetudinario una figura jurídica 
conocida como Potencia Protectora (43), es decir, un Estado neutral en el conflicto, al 
que una de las partes beligerantes confiere el encargo de proteger sus intereses en el 
territorio de la otra. La designación de tales Potencias depende de la aprobación del 
Estado ante el cual van a cumplir su misión. 

Si se trata de una Potencia Protectora encargada únicamente de representar los 
intereses diplomáticos de un Estado beligerante, se habla de "mandato de Viena" , y si 
se trata de una Potencia encomendada para observar el cumplimiento y la aplicación de 
los Convenios de Ginebra, se trata de "mandato de Ginebra". 

Aunque formalmente el "mandato de Viena" no forma parte del Derecho 
Internacional Humanitario, el ejercicio de éste mandato posibilita la comun[cación 
necesaria entre las partes en conflicto para poder aplicar los Convenios, y permite 
designar a un intermediario que transmita los mensajes indispensables para la eficaz 
aplicación de tales Convenios. 

Cuando una Potencia Protectora lleva a cabo funciones de protección en un 
territorio determinado, no existe ningún obstáculo para que alguna otra organización 
humanitaria e imparcial, como la Cruz Roja Internacional, pueda desarrollar también 
acciones en favor de las víctimas de guerra del mismo territorio, siempre y cuando dicha 
organización esté dispuesta a asumirlas, y se cuente además, con la autorización de las 
partes en conflicto. 

Al visitar a los prisioneros y prestarles asistencia, la Potencia Protectora cumple el 
encargo recibido por el Estado de origen de los prisioneros, mientras que el CICR tiene 
por objetivo visitar a los prisioneros de todas las nacionalidades, en poder de cualquiera 
de los beligerantes. Por otra parte, la Potencia Protectora asiste a los prisioneros en el 
aspecto consular, proporcionándoles además del material necesario, los servicios de 
administración civil, asistencia judicial o financiera, mientras que el CICR se dedica a 
tareas específicamente humanitarias, excepto en el caso en que por no haber Potencia 
Protcctorn, es designado para reemplazarla. 
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Un rasgo distintivo de las Convenciones de Ginebra es su aplicación, ya que en 
ella participan las Potencias Protectoras, que además de cooperar realizan acciones de 
supervisión. 

Las Potencias Protectoras se pueden designar, una en común para las partes en 
conflicto o una para cada una. 

El Instituto de Derecho Internacional, en la Sesión de Varsovia de 1965, estableció 
una Comisión Especial para regular las condiciones de guerra y su aplicación en las 
operaciones militares de las Naciones Unidas y de las Organizaciones Regionales. 

La aplicación de las Convenciones de Ginebra de 1949 a las Fuerzas de la ONU, es 
materia de la Resolución XXV, adoptada por la XX Conferencia Internacional de Ja Cruz 
Roja, en Viena en 1965. 

Los procedimientos de solución de controversias dentro del Derecho Internacional 
actual, se clasifican en: 

1) Procedimientos diplomáticos.- La negociación, buenos oficios, mediación, 
investigación y conciliación. La esencia de éstos procedimientos, es asegurar una 
solución por medio de un acuerdo entre las partes. 

2) Procedimientos adjudicativos.- Encuentran la solución a través de un tercero, 
que determina las cuestiones "de jure" y "de facto", relacionados con la controversia. 
Aqul se contemplan el arbitraje y la solución judicial. 

3) Procedimientos dentro del marco de instituciones internacionales.- Son 
esencialmente adjudlcativos o diplomáticos, pero con caracteristicas propias. 

Las normas humanitarias consuetudinarias han sido confirmadas por Tratados 
multilaterales y normas especificas, que al ser aceptados por la comunidad internacional 
en general, se convierten en normas consuetudinarias que deben ser cumplidas. 

Los Convenios de Ginebra de 1949. son la prolongación histórica de los Convenios 
que siguieron al primer Convenio de 1864; en ellos se desarrollan los principios 
esenciales, adaptándolos a los cambios registrados en la concepción y conducción de la 
guerra, el aspecto total de la misma, y la duración del cautiverio. Los Convenios 
anteriores se actualizan y presentan como un conjunto equilibrado que hace referencia a 
las cuatro catcgorias de victimas de la guerra. 
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Con relación a los Convenios anteriores, las innovaciones más importantes son las 
siguientes: 

a) Ampliación de las categorías de personas protegidas.- Además de las categorias 
de personas protegidas en los tres primeros Convenios, el D.I.H. incorpora una nueva 
categoria: la población civil. Además se amplían los criterios para conceder el derecho al 
estatuto de prisionero de guerra. 

b) Se seftalan normas de trato que son absolutamente prohibidas.- Se prohibe todo 
trato inhumano, al Igual que cualquier acto que ocasione la muerte o que ponga en 
peligro la salud de las personas protegidas, en especial, los experimentos médicos y 
cientificos, la tortura, la violencia y las represalias. 

e) Ampliación del ámbito de aplicación de los Convenios de Ginebra o de sus 
principios.- En los conf1ictos internacionales, se aplican los Convenios en tiempo de 
"Guerra Declarada''. Sin embargo, el artlculo 2 común establece que los Convenios se 
aplicarán en todo tipo de conflicto armado, incluso si no se ha reconocido el "estado de 
gucrra 11

• 

En caso de ocupación, se aplican los Convenios incluso cuando no se oponga 
resistencia militar. 

Ademb, se aborda por vez primera la situación de conflicto armado no 
internacional, en cuyo caso no se aplican los Convenios en su totalidad, sino únicamente 
el articulo 3 común, el cual, prohibe las medidas inhumanas o arbitrarias, impone el 
respeto ante los heridos y enfermos, permite al C.l.C.R. ofrecer sus servicios, e invita a 
las partes en conflicto a que apliquen la totalidad o parte de los Convenios mediante 
acuerdos especiales. 

d) Refuerzo de los medios de control.- Se reafirma y amplía el cometido de las 
Potencias Protectoras, concediendo al C.l.C.R. las mismas facultades. 

e) Castigos.- Se introduce por primera vez la noción de sanción penal en caso de 
infracción grave. Se obliga a los Estados Partes a establecer las disposiciones jurídicas 
necesarias para reprimir tales actos, para localizar a los culpables, denunciarlos y 
enlregarlos a los tribunales correspondientes para que sean juzgados. 
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f) Protección contra ciertos dectos de la guerra.- Se designan zonas sanitarias y de 
seguridad que permitan la protección efectiva a los heridos, enfennos, y a la población 
civil, contra los bombardeos aereos y terrestres. 

Los principios mínimos del DIH que se deben observar en los conflictos annados, 
fueron enunciados por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, de Viena en 
1965, y son los siguientes: 

• Las panes comprometidas en un conflicto, no tienen un derecho Ilimitado en 
cuanto a la elección de los medios para daftar al enemigo. 

·Está prohibido dirigir ataques contra la población civil. 

• En todo momento se debe establecer una distinción entre las personas que toman 
parte en las hostilidades y la población civil, para que ésta sea protegida lo mas posible. 

Además de los anteriores principios, existen las normas fundamentales del DIH, 
que contienen la esencia de sus principales disposiciones (44) 

Por último, el 14 de enero de 1993 se firmó en París la Convención sobre la 
Prohibición de Armas Qulmicas, por representantes de 120 paises. 

(44) V. 1upn. Anuo Z. 
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CAPITUL03 

INSTRUMENTOS JURIDICOS DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO. 

3.1.- ESTRUCTURA GENERAL. 

En el desarrollo del presente capitulo, se presenta un resumen de los seis 
instrumentos jurídicos del Derecho Internacional Humanitario, resaltando las partes mas 
importantes para el estudio del mismo. Dichos instrumentos no son limitativos para su 
consulta, ya que pueden ser revisados por todas aquellas personas involucradas en su 
estudio 

Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977, 
como se ha visto, integran propiamente los instrumentos jurídicos del DIH, y se 
encuentran estructurados de la forma siguiente: 

1 CONVENIO.- "Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y 
enfermos de las fuerzas armadas en campana". Consta de 64 artículos, divididos en 
nueve capitulas y un anexo. 

11 CONVENIO.- "Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos, 
enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar". Está integrado de 63 artículos, 
divididos en ocho capitules. 

111 CONVENIO.- "Convenio de Ginebra sobre el trato a los Prisioneros de 
Guerra". Este convenio está integrado por 143 artículos y S anexos. Los artlculos se 
encuentran divididos en la forma siguiente: 6 títulos, II secciones y 8 capítulos. 

IV CONVENIO.- "Convenio de Ginebra sobre la protección de las personas civiles 
en tiempos de guerra". Este convenio se integra de 159 articules y tres anexos. Los 
artículos se encuentran divididos de la siguiente forma: 4 títulos, 7 secciones y 12 
capitules. 

PROTOCOLO l.- "Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales". Está compuesto de 102 artículos y dos anexos. Los artículos se dividen 
de la siguiente forma: 6 tílulos, 1 O secciones y 9 capítulos. 
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PROTOCOLO 11.· "Protoc1 lo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin 
carácter internacional". Está integrado por 28 artículos, divididos en 5 títulos. 

J.2.. DISPOSICIONES GENERALES. 

Se trata de importantes disposiciones que determinan las condiciones de aplicación 
de los Convenios y, que desde 1949, se encuentran al comienzo de cada uno de ellos. Se 
refieren al respeto que se debe dar a los Convenios, y a su aplicación en caso de guerra 
internacional o de ocupación, y en caso de guerra civil. 

También se contemplan las disposiciones relativas a la duración de la aplicación, a 
los acuerdos especiales que las Partes Contratantes pueden concertar, al caracter 
inalienable de los derechos de las personas protegidas, a la misión de las Potencias 
Protectoras y de quienes las reemplacen, a las actividades del Comité Intemacional de la 
Cruz Roja (CICR), y a la conciliación de querellas entre las partes contratantes. 

Respecto a la represión de infracciones graves, los Convenios instituyen una doble 
responsabilidad: la del Estado y la del individuo, que no puede escudarse detrás del 
arsumento de "orden recibida". Además, la obligación de indagar y de castigar, 
conforme a medidas legislativas que establezcan sanciones penales apropiadas, obliga a 
todos los Estados, sean beligerantes o neutrales, y se aplica a todos los culpables, sea 
cual fuere el lugar donde la infracción se haya cometido. (l CG. 49-52; ll CG. 50-53; lll 

CG. 129-131; IVC.:G. 146-149; 1PA.85). 

Los crimenes de guerra y las violaciones graves del DIH son punibles en todos los 
Estados del mundo sin excepción. (45) En lo que se refiero a las represalias (46), están 
prohibidas todas aquellas que se dirijan contra categorias de personas protegidas por los 
Convenios (1 CG. An.46; U CG. Art.47; lll CG. Art.13; IV CG. Art.33). 

Tal victoria humanitaria fué posible porque éstos mismos Convenios crearon otros 
medios apropiados para garantizar el respeto del Derecho: sanción y, sobre todo, control. 

( .. S) Y. Smndoz,/ "lmplemenling ln1rm1tlon1I Lalt" en lnttm11ion1l Dimcndon1 oflntemallon1l Uw. 
Un.,roy lllD. 19116. pp.277 

~~ir::~~~:~~;1~1it·~~~ i~~r:;:~~r~~~~·~~~~cl~~:¡~:~i::~ld1:d~:~~cnc:,:r_ ~~¡poder 
1upraell1l1l No olid.nle, romo r11 unción .rect1b1 much11''ectt1lnocenlc1,1enl1 numcro101 ad\·en1rio1 
dt1de h1d111<mpo. 
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En los cu·atro Convenios de Ginebra figura un articulo común en el cual se prevé la 
posibilidad de ampliar la aplicación de los mismos, más allá de las situaciones de 
conflicto armado internacional, dicho articulo es el 3, del cual se dice que es un 
"miniconvenio", por la reelevancia de su contenido. La finalidad de este articulo es, 
integrar al Derecho Internacional Convencional la mayor pro:ección jurídica que se 
pueda otorgar a las victimas de conflictos armados, mediante un mínimo de trato humano 
que se debe garantizar a todas las personas que no participen en las hostilidades, 
incluyendo a los integrantes de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas o 
quedado fuera de combate. 

Respecto al estándar mlnimo de trato humano que contiene el art. 3, en las 
situaciones de conflicto armado no internacional, está prohibido lo siguiente: La toma de 
rehenes; los atentados contra la dignidad personal; los atentados contra la vida y la 
integridad corporal, en especial el homicidio, las mutilaciones, los tratos crueles y las 
torturas; las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio, no emitidas 
por un tribunal legltimamente constituido. 

El art.3, es una invitación a los Estados Partes, para que mediante esfuerzos 
conjuntos, se conccrten acuerdos especiales que den un carácter jurídico, a las 
costumbres humanitarias que aún no adquieren tal formalidad. Tal articulo requiere que 
sean aplicadas a las victimas de un conflicto armado no internacional, por lo menos sus 
disposiciones. 

Además de reiterar la protección que se otorga a los heridos, enfermos y náufragos, 
el articulo 3 senala también el "Derecho Convencional de Iniciativa" que los Convenios 
de Ginebra confieren al Cómite Internacional de la Cruz Roja, de poder ofrecer sus 
servicios en situaciones de conflicto armado no internacional. 

Esto último no puede ser considerado por las partes en conflicto como intervención 
en los asuntos internos del Estado, ni argumentar eso para evitar su aplicación. 

Resumiendo, las "disposiciones generalts" se refieren a ciertas normas relevantes 
para la aplicación general y particular de los Convenios de Ginebra. En ellas se establece 
la duración y las características de dicha aplicación, así como los derechos mínimos que 
se deben garantizar a todas las personas; el establecimiento de sanciones penales para 
quien o quienes cometan infracciones a las nom1as establecidas; y el derecho 
convencional de iniciativa que se confiere al C ICR para ofrecer sus servicios. 
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Por último, es impar.ante dt~tacar que tales disposiciones aparecen en el texto de 
los cuatro Convenios, prevaleciendo asi su esencia humanitaria; de igual modo se 
reducen también las diferencias e interpretaciones que pudieran obstaculizar su correcta 
aplicación. Todo esto constituye una situación especial, ya que no existe nada similar en 
otros instrumentos jurídicos convencionales, y por lo tanto, significan un elemento único 
en el Derecho Internacional y requieren especial atención. 

3.3.- DISPOSICIONES FINALES. 

En esta sección, con la que termina cada Convenio, contiene claúsulas 
diplomáticas relativas a los idiomas, firma, ratificación, entrada en vigor y registro de los 
Convenios, asl como el procedimiento de adhesión a los mismos. 

A la firma o ratificación de los Convenios, los Estados formularon cierto número 
de reservas (47), pero no lo suficientemente importantes o númerosas para modificar la 
estructura general, ni menoscabar la autoridad de éstos Tratados. 

Los Convenios de Ginebra de 1949, fueron redactados en francés e ingles; ambos 
textos son igualmente auténticos. El Consejo Federal Suizo se encargó de que se hicieran 
traducciones oficiales de los Convenios, en español y ruso. 

Los dos Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, fueron 
redactados en arabe, chino, español, francés, ingles y ruso, teniendo todos ellos igual 
autenticidad. 

La dificultad que entraña el establecimiento simultáneo de un texto de ley auténtico 
en varios idiomas, puede explicar, y aún justificar, la mayoría de las imperfecciones de 
forma que se llegarán a tener en dichos instrumentos jurídicos. 

Tanto los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, como sus dos Protocolos 
Adicionales, estipulan que entrarán en vigor seis meses después de haber sido 
depositados al menos dos instrumentos de ratificación, y posteriormente, entrarán en 
vigor para cada Alta Parte Contratante, seis meses después de haber depositado sus 
respectivos instrumentos de ratificación. 
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De igual forma, lanlo los Convenios de Ginebra de 1949, como sus Protocolos 
Adicionales, están registrados en la Secretaria de las Naciones Unidas (48), de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

3.4.- CUERPO DEL CONVENIO. 

3.4.1.-1 CONVENIO DE GINEBRA DE 1949: PROTECCION A 
llERIDOS V ENFERMOS. 

El 8 de agoslo de 1864, respondiendo a la convocaloria del Consejo Federal Suizo, 
se reunieron en Ginebra 26 delegados represenlanles de 16 Eslados -entre los cuales, 
Estados Unidos de Norteamérica era la única potencia no europea representada·, para 
discu1lr lo relativo a "la neulralización del servicio de sanidad mílilar en campafla". 

Los trabajos llegaron a su fin el 22 de agosto de 1864, con la firma del Convenio 
para mejorar la suerte de los miHlares heridos, por representantes de doce Eslados. 

Concertado durante un breve lnlervalo de paz en Europa (la guerra de 
Schleswig-Holslein recién habla lermínado, y la guerra ausrroprusiana comenzaria hasla 
1866), el primer Convenio de Ginebra fue rarificado rápidamenle, sin esas reservas que 
caraclerizarían a los Convenios posleriores. Cualro aflos después de la fundación de la 
Cruz Roja, veíntidos Eslados eran parte en el Convenio. 

Sin esle Convenio, la guerra hubiera seguido siendo lo que era: una despiadada 
barbarie sin conlrol. Aún cuando la guerra lodavía manliene tales caraclerislicas, al 
menos ya existe una esperanza humanilaria a la cual recurrir en ese infierno, pues al 
firmar éste Convenio los Eslados sacrificaron, por primera vez en la hisloría, una 
partlcula de su soberanía a las exigencias humanitarias. Aceptaron limitar en el plano 
internacional, su propia potencia en favor del individuo, en nombre de una necesidad 
altruista. Por primera vez, la guerra cedía el paso al Derecho. 

El primer Convenio de Ginebra de 1864, es pues, la piedra angular de todo el 
Derecho Humanitario. En un principio se límilaba únicamente a los heridos militares, 
después se extendió gradualmente el ámbito de protección a otras categorías de personas 
que requerían ayuda especial. 

(48~.EI articulo J02 de la Cu1a de 111 N1donn Unid u no dctl1ra que los Tr111td01 no rrglslndo1 no 1erln 
ohl 1Corlo1, sino que 1lmplcmcnlc inh1blll111 cU1lqulcr pute de ell111 ln\'Orarfo11ntt <"ualquitr 0111no de 
111 1tlonc1 Unlt.1111 por ejemplo, I• Curte lnll•madonal ilc JuUlcla, p11·1 garantllar m cumpllmlcnto. 
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Además, ésle primer Con ·enio dió un extraordinario impulso al Derecho 
Internacional, propiciando las condiciones adecuadas para la posterior firma de los 
Convenios de La Haya en 1899 y 1907, que reglamentan la conducta en las hostilidades 
y limitan el uso de ciertas armas. 

La primera Convención de Ginebra, regula detalladamente la protección de heridos 
y enfermos militares en campana .. Las partes beligerantes tienen la obligación de 
protegerlos de ataques indiscriminados, así como de respetar las unidades, 
establecimientos y material médico y sanitario. 

Asimismo se establece la neutralidad de las ambulancias y hospitales militares, así 
como del personal de servicios de sanidad y los capellanes. 

También, se establece la cruz roja sobre fondo blanco, para ser utilizada como 
emblema y signo distintivo, del servicio médico de las fuerzas armadas. Sin embargo, 
como aún ·no se designaba específicamente a los enfermeros voluntarios, sino que se 
prevé estarian incluidos en los servicios de sanidad, el brazal con la cruz roja seria 
entregado por la autoridad militar respectiva. 

Este primer Convenio de Ginebra de 1864, constó sólo de 10 artículos, y sin 
embargo, dió muestras de su valía en los campos de batalla; en 1882 se ratifica 
universalmente. En 1906 se procedió a su primera refundición, y a partir de ese año tuvo 
33 artículos. Posteriormente se efectuaron otras revisiones en 1929 y 1949. De esta 
última fecha data el Convenio actual, que consta de 64 articules y un anexo, que es un 
Proyecto de Acuerdo sobre zonas y localidades sanitarias. 

A través de las sucesivas revisiones, se ha logrado superar algunas imperfecciones 
y lagunas del Convenio original de 1864, pero sin alterar jamás los principios 
fundamentales. El Convenio de 1949, se mantiene por completo dentro del marco 
trndicional, sólo se han añadido precisione~ a la mayoría de los artículos. 

Mientras que el texto de 1929 se limitaba a ordenar respeto y protección a los 
heridos, el nuevo artículo 12 enumera los actos prohibidos: atentados a la vida, tortura, 
abandono premeditado, etc. 

También en los artículos 16 y 17, se concretan los informes que se han de rendir 
acerca de los heridos capturados y los deberes respecto a los muertos. Una nueva 
disposición (art. 18), garantiza a las sociedades de socorros y a los habitantes, el derecho 
de asistir a los heridos y enfermos. 
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En el capitulo IV, relativo al personal sanitario y religioso, se añaden importantes 
modificaciones; ya que si éste personal caía en poder del adversario, la regla esencial era 
la repatriación inmediata, ahora se prevé la posibilidad de retenerlo para que cuide a los 
prisioneros de guerra. Similares disposiciones se contemplan para el material sanitario, 
que no será devuelto al beligerante original. 

3.4.2.- 11 CONVENIO DE GINEBRA DE 1949: PROTECCION A 
HERIDOS, ENFERMOS Y NAUFRAGOS. 

La batalla naval de Lissa, en 1866, demostró trágicamente la falta de normas 
humanitarias validas para la guerra en el mar; por tal motivo, la Conferencia diplomática 
reunida en Ginebra en 1868, elaboró las primeras disposiciones para adaptar a la guerra 
maritima los principios del Convenio de Ginebra de 1864. 

Sin embargo, tal proyecto no se ratifico sino hasta 1899 bajo la forma del 111 
Convenio de La Haya, y que después se convertirla en el X Convenio de La Haya de 
1907 (ratificado este último, por 47 Estados). 

Después, al evolucionar los métodos de guerra y con la revisión que se hizo en 
1929 del primer Convenio de Ginebra, fue necesaria la refundición del X Convenio de 
La Haya, el cual, tras largos años de intensos estudios, se convertirla en el 11 Convenio 
de Ginebra, el 12 de agosto de 1949. Este nuevo Convenio contiene 63 articules, 
mientras que el de 1907 sólo tenia 28. 

En el capitulo 11, del Convenio de 1949, se extiende la protección, además de los 
heridos y enfermos de los ejércitos, a una nueva categoría especial de victimas: los 
náufragos. El articulo 13, que determina las personas que han de beneficiarse del 
Convenio, se hace extensivo a las tripulaciones de la marina mercante, en tanto que no 
disfruten del trato más favorable en virtud de otras disposiciones jurídicas 
internacionales. 

El capltulo 111, contiene disposiciones relativas a los barcos-hospitales y otras 
embarcaciones de socorro. 

El capitulo IV, trata del personal sanitario que, a consecuencia de las condiciones 
reinantes en el mar, es objeto de una inmunidad más flexible que en tierra. El personal 
sanitario y especialmente la tripulación de los barcos-hospitales, no pueden ser ni 
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capturados ni retenidos. En cuanto al personal de los otros buques, aunque en algunas 
situaciones puede quedar retenido, debe ser inmediatamente desembarcado, 
aplic6ndosele entonces las reglas del Convenio terrestre, al igual que lo que respecta a 
los transportes sanitarios. 

Los principios que se refieren al emblema y signo distintivo, se mantienen igual 
que en el Convenio de 1864, excepto en lo relativo al seftalamiento de los 
barcos-hospitales, que contiene especificaciones más eficaces. 

Los articules 39 y 40, contienen algunas disposiciones repecto a las aeronaves 
sanitarias. 

Es conveniente aclarar que, aún cuando el 11 Convenio de Ginebra surge de manera 
formal en 1949, las disposiciones juridicas relativas a la protección de las víctimas de 
conflictos armados en el mar, existen como tal desde 1899. 

Este Convenio fue aplicado por vez primera en 1982, durante el conOicto 
Malvinas-Falklands, suscitado entre Argentina e Inglaterra. La segunda vez ·Y última 
hasta la fecha- que se aplicaron sus disposiciones, fue durante la guerra del Golfo 
Pérsico, para regular los bombardeos que se llevarón a cabo desde los buques militares 
de los Aliados, hacía territorio lraqul. 

3.4.J •• 111 CONVENIO DE GINEBRA DE 1949: PROTECCION A 
PRISIONEROS DE GUERRA. 

El tercer Convenio protege a los prisioneros de guerra, en lo que respecta a su 
seguridad y a sus condiciones fisícas y morales, además de sus derechos y el trato que 
reciben de parte de la Potencia detentara. Por otra parte, es el único instrumento juridíco 
del Dllf, que hace referencia a la categoria de los combatientes, y especifica las 
caracterlsticas que se deben reunir para gozar de dicha protección. (49) 

Los prisioneros no deberan ser expuestos ínutilmente a situaciones que atenten 
contra su integridad fisica, ni ser utilizados como rehenes para resguardar objetivos 
militares de acciones bélicas (art.3). 

(49) V. 1upn., np.4.J."combadmtn''. pp.89 
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El Estado que los mantiene en su poder debe garantizarles ropa, alojamiento y 
alimentación, asi como atender sus necesidades higíenícas, de asistencia médica, 
proporcionarles recursos económicos mínimos y pennitir que reciban socorros (arts. 15, 
25-30, 72. 74). 

Los prisioneros también tienen derecho a practicar su religión y realizar 
actividades intelectuales y deportivas, asl como a recibir y enviar correspondencia 
personal (arts. 34,38, 71). De igual fonna, el articulo 13, subraya que ningún prisionero 
de guerra puede ser sometido a deformaciones fisicas o experimentos cicntificos o 
médicos de cualquier género. 

Ademis de los miembros de las fuerzas armadas regulares, de los Estados en 
conflicto, también tienen derecho a dicho estatuto, los participantes de un levantamiento 
en masa, es decir, la población de un territo.rio no ocupado, que al acercarse el enemigo, 
toma espontáneamente las armas para combatirlo (siempre que las porte a la vista); las 
personas autorizadas a seguir a las fuerzas armadas sin fonnar parte integrante de las 
mismas; asl como los miembros del personal militar que prestan servicio a las 
organizaciones de protección civil (art.4). 

Igualmente, los Convenios de Ginebra otorgan trato de prisionero de guerra, sin 
darles el estatuto, a las personas detenidas en los territorios ocupados por pertenecer a las 
fuerzas armadas del pals ocupado; a los internados militares en país neutral; asl como a 
los miembros del personal médico y religioso no combatiente, que forma parte de las 
fuerzas armadas (art.4). 

De igual forma, se otorga protección a los periodistas que desempeñen su trabajo 
en zonas de conflicto annado, aun cuando tal categoria de personas sea considerada 
como civil. 

Respecto a las sanciones aplicables, los prisioneros de guerra están sometidos a las 
leyes y reglamentos militares vigentes en la Potencia detentora, y se deben aplicar con la 
misma Igualdad que a los soldados y oficiales de dicha Potencia (arts. 82-108). 

En el tercer Convenio se otorga al CICR, el derecho a visitar a los prisioneros de 
guerra, especificando sus actividades. Toda la infonnación que se genera de esas visitas, 
así como el registro particular de cada detenido se envía a la Agencia Central de 
Búsquedas en Ginebra, 11uien lleva a cabo ésta tarea desde el siglo pasado (arts.9, 10, 70, 
77, 120-125). 
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Dichas visitas son un mec:nismo de control tan importante, que basta que una 
parte niegue la autorización respectiva, para comprometer el respeto de todo el 
Convenio. 

La Convención No.3 regula el cautiverio en conflictos armados internacionales, 
definiendo las categorias de prisioneros, así como el trato y la protección que deben 
recibir. 

Se detallan las garantlas de higiene y nutrición apropiadas; el alojamiento y 
vestido; la detención médica; las actividades religiosas, intelectuales y fisicas; la 
disciplina y traslado después de la llegada al campo; los recursos laborales y financieros; 
la retención de efectos y artículos de uso personal, así como distintivos de rango y 
nacionalidad; las relaciones con el mundo exterior; enumeración de los campos y 

actividades económicas en que pueden ser empleados (arts. 18, 40, 50, 71). 

El Estado enemigo u potencia retenedora, siempre es responsable por el trato dado 
a los prisioneros, y por tanto, debe establecer los campos de concentración lo suficiente 
distante de las zonas de combate, para garantizar la integridad fisica de los prisioneros 
(nrts. 12, 19). 

Los prisioneros pueden rehusarse a tomar parte en actividades intelectuales o 
educativas, tendientes a Influir en sus cuestiones pollticas o de otra lndole, sin ser por tal 
razón, coercionados, amenazados, insultados u objetos de tratos desagradables. Sólo los 
soldados pueden ser obligados a trabajar, y los oficiales únicamente podrán ser obligados 
a realizar trabajos de supervisión, excepto cuando ellos mismos soliciten lo contrario 
(art. 38, 49). 

El articulo 17 señala que: "Ninguna tortura flsica o moral, ni ninguna forma de 
coerción, puede infringirse a los prisioneros de guerra para obtener de ellos información 
de cualquier clase... Cada prisionero cuando se le interrogue al respecto, tiene la 
obligación de dar sólamente su apellido, nombre y rango, fecha de nacimiento, 
regimiento, número personal o de serie, y a falta de ellos, una información equivalente". 

El articulo 118 advierte que los prisioneros de guerra deben ser liberados y 
repatriados, inmediatamente después del cese de hostilidades activas, sin que se requiera 
la celebración formal de un Tratado de Paz. De no ser asl, se convertirían en rehenes de 
las negociaciones pollticas que se emprenden al finalizar las hostilidades activas, 
incurriendose por tanto, en otro delito internacional. Aunque en situaciones especiales se 
retenga a personal que se requiera, de acuerdo a lo dispuesto en el primer Convenio. 



De acuerdo a los instrumentos jurídicos del OIH, es prisionero de guerra, todo 
miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, que caiga en poder de la Parte 
adversa. 

La IX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, cclebrP.da en Washington en 
1912, encomendó al CICR la distribución de socorros individuales y colectivos a los 
detenidos en las prisiones preventivas. Basándose en esas disposiciones y destacando las 
ventajas de la reciprocidad, el CICR obtuvo la autorización de los beligerantes para 
visitar los campamentos de prisioneros y distribuirles socorros. Además presentó un 
proyecto de nonnas sobre el lrato a los prisioneros de guerra e influyo 
detenninantemente para la celebración de acuerdos especiales entre las partes en 
conflicto, para que los prisioneros recibieran un trato digno y pudieran ser repatriados 
por razones familiares, de edad y de salud. 

En ese tiempo, el trato a los prisioneros de guerra estaba regido por el Reglamento 
Anexo al IV Convenio de La Haya. El signo de la cruz roja era exclusivo de los servicios 
de sanidad, para transmitir socorros a los heridos, pero no podía ser utilizado para 
actividades no específicas de esos servicios. 

La labor que al respecto desempeño el CICR, fue la base de los progresos en el 
trato a los detenidos, y sirvío de precedente para el Código de Prisioneros de Guerra, que 
posteriormente seria aprobado en 1929. 

Conviene destacar una disposición esencial para la protección de los prisioneros de 
guerra, y que es la obligación que tiene la Potencia detentora, tras la captura de un 
prisionero, de notificar al CICR su identidad, a fin de infonnar a la Potencia de origen y 
en especial a su familia. Mediante esta notificación , la Potencia detenedora reconoce sus 
responsabilidades convencionales con respecto a los militares enemigos en su poder. El 
incumplimiento de esta disposición, priva al prisionero de existencia legal, lo deja a 
merced de la arbitrariedad de aquellos en cuyo poder está (articulos 70, 77 y 123). 

El Convenio del I2 de agosto, contiene 143 articulos, además de S anexos. El 
Convenio de 1929 contenía solo 97 artículos. 

Respecto a los cinco anexos al Convenio, intimamente relacionados con él, tratan 
lo siguiente: 

Primero.- Es un Acuerdo modelo que se refiere a la repatriación directa y a la 
hospitalización en pais neutral, de los prisioneros de guerra y enfenmos. 
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Segundo.- Es. un reglame ltO relativo a las comisiones médicas mixtas. Tiene 
carácter de obligatorio. 

Tercero.· Reglamentación acerca de los socorros colectivos para los prisioneros de 
guerra. 

Cuarto.- Propuesta a las Partes Contratantes, de modelos uniformes para ciertos 
documentos relativos a los prisioneros, tales como la ta~eta de identidad o de captura, 
formularios de correspondencia, avisos de defunción, etc. 

Quinto.- Reglamento modelo, referente a los pagos enviados por los prisioneros de 
guerra a su propio pals. 

El primero, tercero y quinto anexos, tienen por objeto llenar la falta de acuerdos 
especiales sobre dichas materias entre los beligerantes. 

J.4.4.· IV CONVENIO DE GINEBRA DE 1949: PROTECCJON A LA 
POBLACION CIVIL. 

Durante la Segunda Guerra Mundial murió una enonne cantidad de personas 
civiles, es decir, que no perteneclan a las fuerzas militares ni tomaban parte en las 
hostilidades. Toda una serie de violencias, brutalidades y actos de terror, fueron dirigidos 
contra gente inocente, conmoviendo a la comunidad internacional y destacando la 
necesidad de crear un regimen especial dentro del DIH, que garantizará la protección a 
ésta categoria de victimas dentro de los conflictos internacionales. Es por eso que, en 
1949 se crea el IV Convenio de Ginebra, que brinda tres tipos de protección: 

l) Se extiende al total de la población de los paises en conflicto, sin distinción de 
raza, nacionalidad, religión u opinión política. 

2) Protege a los extranjeros que se encuentren en territorio de las partes 
beligerantes. 

3) Personas civiles que se encuentren en territorio ocupado {la protección se 
extiende también a refugiados y apatrídas), para lo cual se prevé la designación de zonas 
neutrales y de seguridad. 
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El cuarto Convenio protege a la población civil de cualquier ataque 
indiscriminado, y además les concede en cualquier circunstancia, el derecho a que se 
respete su Integridad fisica, a su honor, a sus derechos familiares, a sus convicciones y 
prácticas religiosas, sus ámbitos y costumbres, recibir asistencia médica y envíos de 
alimentos, mantener correspondencia personal con los miembros de la familia (arts. 23, 
25, 27, 59-61). 

La población civil que se encuentre en territorio enemigo debe ser tratada 
humanamente en cualquier circunstancia y beneficiarse de las garantias fundamentales 
que los protegen de cualquier atentado contra su vida, salud, bienestar fisico y mental, el 
homicidio, la tortura física o moral, castigos corporales, mutilaciones e intimidación, así 
como experimentos médicos o científicos (art.33). 

Las personas protegidas no deben tampoco recibir tratos humillantes y 

degradantes, o atentados contra el pudor. Igualmente está terminantemente prohibido, 
efectuar toma de rehenes, realizar exterminios masivos y castigos colectivos, causar 
daftos fisícos, las represalias y el pillaje, asl como hacer padecer hambre a la población 
(arts. 3, 32-34, 55). 

La cuaita Convención contiene disposiciones específicas sobre extranjeros que se 
encuentran en territorio beligerante, los cuales están en libertad de abandonarlo, a menos 
que su partida sea contraria a los intereses del mismo (arts.48, 49). 

La protección de las personas civiles que se encuentran en territorio beligerante, 
continua siendo regulada en principio, por las leyes para extranjeros en tiempos de paz 
(art.64). Las garantias fundamentales también aseguran a la población civil, procesos 
judiciales justos, no obstante el connicto existente (arts. 66-76). 

Por último, el cuarto Convenio incluye disposiciones que protegen también los 
bienes civiles respectivos (art. 53). 

El Convenio de 1949, no introduce ninguna innovación al DIH, sino que 
únicamente reafim1a el respeto a la dignidad de las personas. Su propósito es garantizar 
el respeto de la dignidad y del valor de la persona humana, colocándo fuera de todo 
atentado los derechos que, por esencia le son inherentes, y las libertades sin las cuales 
pierde su razón de ser. 

Este Convenio se integra de 159 artículos y 3 anexos, siendo éstos los siguientes: 
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Primero.- Proyecto de acuen.a sobre zonas y localidades sanitarias y de seguridad. 

Segundo.- Proyecto de reglamento sobre socorros colectivos a internados civiles. 

Tercero.- Propuesta a las Partes Contratantes, de modelos unifonnes para ciertos 
documentos relativos a la población civil que se encuentra en internados, tales como 
tarjetas postales y cartas. 

3.5.- PROTOCOLOS ADICIONALES A LOS CONVENIOS DE 
GINEBRA DE 1949. 

Después de 1945, los conflictos armados no internacionales han surgido con 
mucho mayor frecuencia que los originados entre Estados. La anterior situación, además 
del desarrollo de nuevos medios bélicos, originaron la necesidad de ampliar y 
perfeccionar el contenido de los Convenios de Ginebra. 

No era posible seguir proporcionando socorros a las victimas, sin reglamentar al 
mismo tiempo el empleo de las armas; habla que actualizar las nociones de conflicto 
armado y combatiente; asimismo se requeria de una reglamentación formal que 
estipulara la inmunidad de los no combatientes y de la población civil; en concreto, era 
necesario adoptar el DIH a los conflictos armados contemporáneos, y extender su 
protección a las situaciones de conflictos armados no internacionales. 

Ante tan importantes requerimientos, el CICR presentó dos proyectos para la 
elaboración de los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, a la Conferencia 
Diplomática, convocada en Ginebra por el Consejo Federal Suizo, el 20 de febrero de 
1974. Se trabajó arduamente a través de varias consultas y cuatro periódos de sesiones 
hasta que, cuatro años más tarde, el 8 de junio de 1977, fueron aprobados los dos 
Protocolos Adicionales. Dichos instrumentos jurídicos no sustituyen a los Convenios de 
Ginebra de 1949, sino que se refuerzan en sus disposiciones, los ámbitos en que no se 
tenla plena eficacia, y se contemplan además, nuevas normas para ciertos aspectos que 
no estaban reglamentados anteriomtente. 

Es importante resaltar sin embargo, que el proyecto del segundo Protocolo, 
propuesto por el ClCR, se redujo en la Conferencia Diplomática de 47 a 28 artículos 
sólamente, aunque lo esencial del proyecto fue mantenido. Los gobiernos no aceptaron el 
proyecto inicial por considerar que el texto podia limitar la soberanía de los Estados, 
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ESTA · TF.SIS NO DEBE 
SALIR DE LA BIBLIOTECA 

impedir a los gobiernos mantener el orden público dentro de Jos límites de su territorio y 

ser un pretexto para justificar la intervención extranjera en Jos asuntos internos de un 
Estado. 

Es conveniente mencionar que un requisito indispensable para la finna de los 
Protocolos, es haber ratificado anterionnente los Convenios de Ginebra de 1949. 

Actualmente, a 17 aftos de haber sido aprobados, Jos Protocolos Adicionales de 
1977, han sido ratificados por 133 Estados, de Jos cuales, 130 son partes del Protocolo 1 
y 120 del Protocolo 11, respectivamente. (30) 

Por último, cabe hacer una observación referente a Ja tenninologia. En los dos 
Protocolos Adicionales se emplea el ténnino "conflicto annado'', reemplazando al 
tradicional ténnino "guerra", que se emplea todavía en los Convenios de 1949. 

Antes de concluir el presente apartado, es importante recordar una vez más, que al 
igual que los Convenios de Ginebra, los Protocolos Adicionales fuerón preparados por el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja, en particular por el CICR, a partir de un 
proyecto de los mismos, que posterionnente fue aprobado por los Estados de la 
comunidad internacional. 

3.5.1.- 1 PROTOCOLO ADICIONAL DE 1977: CONFLICTOS 
ARMADOS INTERNACIONALES. 

El primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, complementa 
y desarrolla las disposiciones que son aplicables en caso de conflicto annado 
internacional, de acuerdo a los mismos Convenios, seftalando que en el futuro serán 
aplicables también, en los conflictos annados en los que los pueblos luchan contra Ja 
dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes rascistas, en el 
ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación (art.14). 

Este piimer Pmtocolo Adicional de 1977, consta de 102 artículos, además de los 
dos anexos siguientes: 

(SO) SUu1tlón 113t de dldcmb,. de t993. 
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1) Relativo a los signos protectores y distintivos, que permiten identificar al 
personal sanitario, el reconocimiento de transportes sanitarios terrestres, marítimos y 
aereos, asi como de los servicios de protección civil y las obras que contienen fuerzas 
peligrosas. 

11) Relativo a la institución de una tarjeta de identidad internacional, que protege a 
los periodistas que efectúan misiones profesionales en zonas de conflicto armado. 

Entre las principales disposiciones de éste instrumento jurídico, se encuentran las 
siguientes: 

1) Se suprime el requisito de ser militar para gozar de la protección que otorga el 
primer Convenio; ya que anteriormente, dicha protección se daba a los heridos y 
enfermos de los ejércitos en campaña, y es a partir de 1977 que se amplia también a la 
población civil. 

2) Proporciona definiciones concretas de "persona civil" y "bienes de carácter 
civil". Entendiendo la primera, como toda persona que no pertenezca a las fuerzas 
armadas, y la segunda, como todos aquellos bienes que no son objetivos militares. 
Ambas categorías están protegidas, y por lo tanto, está prohibido cualquier tipo de ataque 
o acto de violencia de ningún tipo contra ellas (arts. 49, 51 y 52) 

3) Se garantiza a los miembros de la población civil, un procedimiento judicial 
imparcial y justo (art. 75). 

4) Se prohibe hacer padecer hambre a la población civil (art.54). 

5) Se concede el estatuto de combatiente, y por tanto de prisionero de guerra, a 
todo miembro de grupos armados y organizados, que además tengan un mando 
responsable. Se incluye en esta definición a los miembros de los movimientos de 
resistencia y de liberación. 

6) Se reafirma el principio fundamental que limita a las Partes en conflicto, en su 
elección de métodos o medios de combate (51). 

7) Se refuerzan las disposiciones relativas a las actividades del CICR, y las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

(SI) Mélico luvo una Importante par1klp1tlón en Ja rtdacclón del primer Protocolo Adicional, tsptdalmenle 
en r1te 1rtlculo. 
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8) La protección de los Convenios se extiende también a: 

a) Personal Sanitario.· Militar o civil dedicado exclusivamente a actividades 
sanitarias (médicos, enfenneros, socorristas), o a la administración y funcionamiento de 
las unidades sanitarias (administradores, choferes, cocineros, etc.). 

b) Personal religioso.· Aquellas personas dedicadas exclusivamente a su 
ministerio, como los capellanes. 

e) Unidades Sanitarias.· Edilicios o establecimientos fijos o móviles como 
hospitales, centros de transfusión de sangre, hospitales de campaña, tiendas de campaña 
sanitarias, etc. 

d) Transportes Sanitarios.· Aquellos transportes destinados exclusivamente, 
temporal o pennanentemente, al traslado por tierra, agua y aire, de heridos, enfennos y 
náufragos. 

e) Medio Ambiente Natural.· Queda protegido en contra de daños extensos 
duraderos y graves, que comprometan la salud y la supervivencia de la población civil. 

1) Bienes Culturales. 

·Conviene puntualizar también que el Protocolo 1, combina las normas que regulan 
la conducción de las hostilidades con el derecho relativo a la protección de las victimas. 

3.5.2.· 11 PROTOCOLO ADICIONAL DE 1977: CONFLICTOS 
ARMADOS NO INTERNACIONALES. 

Este segundo Protocolo Adicional de 1977, está integrado de 28 articulos. En él se 
retoma y amplia el contenido del articulo 3 común a los Convenios de Ginebra, 
reafirmando los principios esenciales, enunciando garantlas fundamentales de protección 
y asistencia, ampliando además, el campo de aplicación de las normas básicas del DIH. 
Todo lo anterior adaptado a las condiciones que prevalecen en un conílicto armado no 
internacional. 

La protección que confiere el Protocolo 11, se inspira en los sistemas de protección 
existentes para los conflictos annados internacionales, y por lo tanto, en él se contienen 
las mismas categorías de personas protegidas. 
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Asi tenemos que en el ámbito de un conflicto no internacional, se debe proteger, 
respetar y proporcionar asisten~ia médica sin discriminación, a todos los heridos, 
enfermos y náufragos. Igualmente se debe proteger y ayudar a desempeñar sus 
actividades al personal sanitario, asl como a sus unidades y transportes. 

Respecto a las personas que no participan directamente en las hostilidades 
(población civil), se benefician de las garantias fundamentales; se debe respetar su honor, 
sus convicciones y prácticas religiosas. No pueden ser objeto de ataques (art.13); ni se 
les puede hacer padecer hambre deliberadamente (art.14); ni se les puede desplazar 
arbitrariamente (art.17). 

Por otra parte, en el Protocolo 11 se otorgan regimenes especificos de protección a 
ciertas categorías de personas, como en el caso de los niños y de las personas privadas de 
su libertad por motivos relacionados con el conflicto armado, quienes además de las 
garantias fundamentales y de las que se reconocen a los heridos y enfermos, disfrutan de 
garantias similares a las que se otorgan a Jos prisioneros de guerra y a los internados 
civiles en caso de conflictos internacionales (art.5). 

Además, este segundo Protocolo Adicional constituye un claro ejemplo de 
interactuación entre el Dlli y los Derechos Humanos, para fa protección de las victimas 
de guerra, ya que en este instrumento jurídico se contemplan algunos de los derechos 
minimos que se deben garantizar a Ja persona humana en cualquier circunstancia, 
mismos que tambien son señalados por los Derechos Humanos. 

El Protocolo 11 también extiende protección especial a: 

a) Bienes culturales y lugares de culto, Jos cuales no deben ser objeto de ataques, ni 
ser utilizados en apoyo de la actividad bélica. 

b) Obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas y cuya liberación pueda 
causar importantes pérdidas a la población civil, como presas, diques, centrales 
nucleares, centrales hidroeléctricas, etc. Tales instalaciones no deben ser objeto de 
ataques, aunque sean considerados objetivos militares (art. I 5). 

c) Todos los bienes que resulten indispensables para la supervivencia de la 
población (art.14). 
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Por otra parte, en términos generales, este segundo Protocolo contiene menos 
disposiciones que el primero, y éstas, son comparativamente menos restrictivas. Además, 
no confiere a los insurgentes el estatuto de combatiente o prisionero de guerra, por lo 
tanto, si una persona toma las armas para luchar contra el propio gobierno, seguira 
sometido a la legislación vigente en su pais y será procesada por haber recurrido a la 
fuerza. 

Para concluir, es conveniente puntualizar que aun cuando la finalidad del segundo 
Protocolo es reforzar la protección de las victimas en situaciones de carácter interno, su 
ámbito de aplicación se encuentra limitado a los conflictos armados internos de 
intensidad relativamente grande, quedando por tanto desprotegidas, las victimas de los 
disturbios y tensiones internas. De ésta forma, aun cuando el segundo Protocolo amplia 
el contenido del artículo 3 común a Jos cuatro Convenios de Ginebra, sus disposiciones · 
tienen un alcance más reducido, ya que aquel ha sido considerado por la comunidad 
internacional como una norma consuetudinaria, teniendo por tanto, un carácter universal 
obligatorio. 

83 



SEGUNDA PARTE 

CAPITUL04 

ACCIONES DE ASISTENCIA EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Las acciones de asistencia estipuladas por el DIH, contribuyen al desarrollo y 
perfeccionamiento de nuevas disposiciones. Sin embargo, para que tales acciones puedan 
llevarse a efecto, es indispensable que exista un beneficiario (a quien estén destinadas), y 
dichos beneficiarios son precisamente las victimas de los conflictos armados, las cuales 
deben sujetarse a cumplir lo previsto en el Derecho, para adquirir y conservar dicha 
categoria. 

En el primer Protocolo Adicional de 1977, se desarrolla una codificación especial 
para proteger a ciertos grupos que hasta entonces no habían sido considerados, pero que 
sin embargo, en caso de conflicto armado están expuestos a peligros bastante graves {I 
PA. arts. 41,42,62-71 ). Dichos grupos especiales son los siguientes: 

1) Enemigos fuera de combate, es decir, aquellos combatientes que estén 
inconscientes o incapacitados en cualquier otra forma para defenderse. Se incluyen 
también aquellos que expresan la intención de rendirse. 

2) Personas que se salvan con un paracaídas de una aeronave en peligro. 

3) Personas que se ocupan del transporte y de la distribución de los envios de 
socorro. 

4) Periodistas en misión profesional peligrosa, y que corren riesgos especialmente 
graves. 

5) Personal de los organismos de protección civil. 

Respecto a la población civil, el artículo 4, parrafo 1, del IV Convenio de Ginebra 
señala: "Quedan protegidas las personas que, en un momento cualquiera y de cualquier 
manera que sea, se encuentren en caso de conílicto u ocupación, en poder de una Parte 
contendiente o de una Potencia ocupante de la cual no sean súbditos". 



Posteriormente, en la codi,;cación adicional de 1977 se amplia la protección que 
otorga el IV Convenio de 1949. De esta forma, queda establecido que las Partes en 
conflicto, harán distinción en todo momento entre los combatientes y la población civil (1 
PA. 111'1.!.48 y SO). faisten también, cláusulas especiales que garantizan una protección 
especial a las mujeres y a los niños (IV CG. arts.16, 24, SO, 68; 1 PA. arts. 50, 75-78; 11 
PA.art.6). 

La protección que se refiere a los heridos, enfermos y náufragos, anteriom1ente se 
aplicaba sólo a los militares, pero a partir de 1977, dicha protección fue ampliada a las 
personas civiles en las mismas circunstancias. 

El DIH considera como heridos y enfermos, "a las personas, sean militares o 
civiles, que debido a un traumatismo, una enfermedad u otros transtomos o 
incapacidades de orden fisico o mental, tengan necesidad de asistencia o cuidados 
médicos, y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Esos términos son también 
aplicables a las parturientas, a los recfen nacidos y a otras personas que puedan estar 
necesitadas de asistencia o cuidados médicos inmediatos, como los inválidos y las 
mujeres encintas" (1 PA. art.8). 

De igual forma, el DIH entiende por náufrago, a "las personas, sean militares o 
civiles, que se encuentren en situación de peligro en el mar o en otras aguas, a 
consecuencia de un infortunio que las afecte o que afecte a la nave o aeronave que las 
transportaba ... " (1 PA. art.8). 

También, el DIH contempla protección para el personal sanitario -militar o civil·, 
ya sea permanente o temporal. Se entiende como personal sanitario, aquellas personas 
destinadas exclusivamente a los fines sanitarios o a la administración de los medios de 
transporte sanitarios (1 PA: art.8). El IV Convenio especifica que también se protege al 
personal regular encargado del funcionamiento o administración de hospitales civiles, 
incluso el que esté encargado de la búsqueda, recogida, transporte y asistencia de 
heridos, enfermos, inválidos y parturientas (art. 20). 

Sin embargo, existe una situación especial: los soldados especificamente formados 
para ser empleados, en caso de necesidad, como "enfermeros o camilleros'', lógicamente, 
sólo serán protegidos mientras desempeñen tales tareas (1 CG: art.2S). 

Otra categoría protegida por el DIH, es el personal religioso, como los capellanes, 
agregados temporal o permanentemente a las fuerzas armadas. 
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Es importante mencionar , ue si los miembros del personal sanitario o religioso 
caen en poder de la Parte enemiga, no serán considerados como prisioneros de guerra; 
aun cuando la Parte detentora pueda retenerlos, si es necesario, para atender a los 
prisioneros de l!llerra (111 CG. art.33). 

Personal de las sociedades de ayuda voluntaria.· Es otro grupo de personas que 
tiene un estatuto privilegiado en tiempo de guerra, debido a sus funciones. Se considera 
no sólo al personal de los países beligerantes, sino también al de los paises neutrales (1 
CG. art.26; 1 PA. art.8). 

Desaparecidos y muertos.· A pesar de que el DIH se preocupa básicamente de 
proteger a las personas vivas, tampoco descuida a los muertos. Así, en cada Convenio de 
1949, hay disposiciones sobre las moralidades de su inhumación, incineración ó 
inmersión (en caso de muerte en el mar), entierro honroso y respeto de las tumbas; 
respecto a los prisioneros de guerra y a los detenidos civiles, sus testamentos y 
certificados de defunción, así como las notificaciones a la apropiada oficina de 
informaciones. 

Además, se prevé el mantenimiento de las sepulturas, las facilidades que se han de 
dar a los miembros de la familia que quisieran visitarlas, así como las posibilidades de 
exhumación y de repatriación de los restos de las personas fallecidas en el extranjero. No 
obstante, se reservan las disposiciones de la legislación interna sobre los cementerios y 
las sepulturas (1 CG. art.17; 11 CG. art.20; 111 CG. arts.120-121; IV CG. Arts. 129-131). 

Por otra parte, la Agencia Central de Busquedas (52). constituye otra acción 
fundamental de asistencia, ya que registra y transmite toda la información referente a los 
prisioneros de guerra, las personas civiles internadas, las personas liberadas o 
repatriadas, ele. Busca a personas civiles y militares desaparecidas en los conflictos e 
infom1a a sus familiares; también expide certificados de detención y defunción. 

Cuando se interrumpen las vías de comunicación, transmite mensajes y noticias 
entre las personas civiles separadas por los acontecimientos, y entre los prisioneros y sus 
familias. 

Antes de la creación de la Agencia, la persona que caía en manos del enemigo no 
tenla prácticamente ningún medio de dar se~ales de vida. Su familia no podía saber si 
habla muerto en el campo de batalla o si estaba viva, si se encontraba en un hospital o se 
hallaba en un campo de concentración. 
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4.1.- COMBATIENTES. 

Tradicionalmente, el Derecho Internacional ha establecido una distinción entre 
combatientes y no combatientes, pudiendo únicamente los primeros participar en la lucha 
de manera directa. Los combatientes se caracterizan por estar integrados a una de las 
Partes que constituyen el ejército de un Estado (ya sea el ejército terrestre, aéreo ó 
naval); además, los combatientes gozan de la protección de las normas juridicas 
internacionales, y si caen en poder del enemigo, deben ser tratados como prisioneros de 
guerra. 

Sin embargo, es importante mencionar y distinguir, a ciertas personas que forman 
parte del ejército aun cuando no participan activamente en las hostilidades (servicios de 
sanidad, correos, etc.). Al respecto, las Reglas de La Haya admiten el hecho de que en el 
ejército haya miembros combatientes y no combatientes, destacando la igualdad de trato 
que debe existir para ambos, si comprueban su integración en el ejército en cuestión. 

Es importante mencionar que, aun cuando el Reglamento anexo al IV Convenio de 
La Haya de 1907, se refiere a los individuos con el término de "btligerantts", en la 
actualidad, dicho término se reserva exclusivamente para los Estados, y la palabra 
"combatiente", es la adecuada para designar a los individuos que participan en combate 
(53). 

La población civil debe abstenerse de todo acto de hostilidad contra el enemigo, ya 
que si alguien falta a tal disposición será considerado como delincuente, y estara sujeto 
al castigo que el beligerante perjudicado decida en su contra. No obstante lo anterior, 
existen ciertas situaciones en que le está permitido a la población civil, participar en la 
lucha contra el enemigo, por ejemplo, en los casos de levantamiento en masa (la 
población que se alza en armas contra el invasor que se aproxima, y después de haber 
sido sometida a su dominio, siempre y cuando el movimiento esté organi1,1do y sus 
miembros porten las armas a la vista), y cuando se trate de movimientos organizados de 
resistencia. 

En lo concerniente a menores de edad, se calcula que actualmente hay en el mundo 
200 000 niños menores de quince años utilizados como soldados (54). Asimismo, hay 
indicios de que niftos de más corta edad, portan armas y de que ésta práctica es cada vez 
más frecuente. 
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En la década ele los ocher•as, se empleó a muchisimos niílos como soldados en 
conflictos armados internacionales y no internacionales (55). Esta situación resulta 
todavía más dramática en los conflictos armados internos, en los que las fuerzas armadas 
regulares se enfrentan con grupos de guerrilleros y ambas panes reclutan niños en sus 
filas. 

El DIH contiene normas en virtud de las cuales, se protege a los niños contra la 
posibilidad de ser utilizados como soldados. En el articulo 77, parrafo 2, del primer 
Protocolo Adicional de 1977, se establece que "Las Panes en conflicto tomarán todas las 
medidas posibles para que los niños menores de quince años no participen directamente 
en las hostilidades, especialmente absteniendose de reclutarlos para sus fuerzas 
armadas"; similar disposición se encuentra en el articulo 4, fracc.3 del segundo 
Protocolo. 

En ambos Protocolos se estipula además, que no se podrá dictar pena de muene a 
ninguna persona que en el momento de cometer una infracción sea menor de dieciocho 
años (1 PA. an.77, fracc.S; 11 PA. an.6, fracc.4). 

Quienes elaboraron los Protocolos Adicionales establecieron este limite 
considerando que una persona menor de dieciocho años es incapaz de comprender 
plenamente sus actos, y en consecuencia, ser responsable de ellos. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, entró en 
vigor el 2 de septiembre de 1990. En vinud del an.38, los Estados tienen la obligación de 
respetar y de hacer respetar las normas del DIH que sean pertinentes ni niño y deberán 
adoptar también todas las medidas posibles para garantizar que todos los niños menores 
de quince años no panicipen directamente en las hostilidades. 

La Convención obliga a Jos Gobiernos, pero no a los guerrilleros ni a otros grupos 
análogos que, en realidad, son los que más utilizan a los niños como soldados. La 
censura por pane de la opinión pública de ésta situación, tal vez sea el único medio de 
convencer a los dirigentes de la guerrilla para que no recluten niños en sus filas. 

Respecto al espionaje, está considerado como un medio de obtener información 
sobre el enemigo, y está permilido a los beligerantes por el Derecho Internacional. Sin 
embargo, el individuo capturado en tal acción, está sujeto al castigo que el Estado captor 

(!S) Raundalen, Dyrq¡nn- ond SCu•tand. I P1ychologlcal tmp1<1 oíWoron Chlldr<n. Unl.-enldod dc ller¡¡tn, 
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decida imponerle, y que es normalmente la pena de muerte, ya que es un delito 
internacional. Asimismo, se considera como espía a "el individuo que actuando 
clandestinamente o bajo falsos pretextos, recoge o trata de recoger informaciones en la 
zona de operaciones de un beligerante, con la intención de comunicarlas a la parte 
adversa". (56) 

Por Jo que respecta a los mercenarios, Ja Asamblea General de las Naciones Unidas 
menciono en una resolución.de 1968, reiterada en 1970, Jo siguiente: " .. .la práctica de 
utilizar mercenarios contra Jos movimientos de liberación nacional e independencia, 
puede ser castigada como un acto criminal y a los mercenarios mismos como 
delincuentes". Tamblen, hizo un llamamiento a Jos paises de la comunidad internacional, 
para que impedir y combatir el reclutamiento de mercenarios en su territorio." 

De acuerdo al art.47 del primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 
1949, un mercenario es una persona especialmente reclutada para combatir activamente 
en un conflicto armado, a cambio de una compensación material superior a la prometida 
o pagada a combatientes de rango y funciones similares en las fuerzas armadas de esa 
parte; dicha persona no es nacional ni residente del territorio controlado por una de las 
partes en conflicto, tampoco es miembro de las fuerzas armadas de las partes 
beligerantes, ni del ejército de algún otro Estado. En ese mismo sentido, el Protocolo I 
establece que. los mercenarios no serán considerados combatientes ni prisioneros de 
guerra. es decir, no gozarán de la protección que otorgan las normas del Derecho de la 
Guerra. 

En el Reglamento anexo al IV Convenio de La Haya de 1907, se establece que 
deben ser tratados como beligerantes, no sólo los soldados de los ejércitos regulares, sino 
tamblen los miembros de las milicias y de los cuerpos voluntarios, siempre que reunan 
cuatro condiciones: 

1) Tener un jefe responsable de sus subordinados. 

2) Llevar un signo fijo y reconocible a distancia. 

3) Portar las armas a la vista. 

4) Respetar las leyes y costumbres de la guerra. 

(!6) IV Connndón de La H•)'• de t907. Art.29 
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Las últimas dos condiciones resultan suficientes para la población de un territorio 
no ocupado, que al acercarse el enemigo toma espontáneamente las armas. 

Sin embargo, las trágicas experiencias de la Segunda Guerra Mundial, llevaron a 
modificar un poco las anteriores disposiciones, haciendolas más flexibles. Así, tras 
largos debates en la Conferencia Internacional de 1949, y posteriormente en la de 1977, 
finalmente se llegó a un acuerdo que divide en dos categorias las anteriores condiciones: 

Primera.- Las fuerzas armadas deberán observar la primera y cuarta condiciones 
tradicionales. 

Segunda.- La segunda y tercera condiciones deberán ser cumplidas por los 
individuos que quieren ser tratados como combatientes, y por consiguiente, en caso de 
captura, como prisioneros de guerra. En este caso, en lugar de llevar un signo distintivo 
fijo, los combatientes están obligados a distinguirse de la población civil en el curso de 
un atique o de una operación militar preparatoria de un ataque .. 

Respecto a la obligación de "portar las armas a la vista", se aceptó que existen 
situaciones en las que debido a las caracteristicas de las hostilidades, un combatiente no 
puede distinguirse de la población civil. En tal caso, "dicho combatiente conservará su 
estatuto siempre que, en esas circunstancias, lleve sus armas abiertamente: A) Durante el 
enfrentamiento militar; y B) Durante el tiempo en que sea visible para el enemigo 
mientras esta tomando parte en un despliegue militar previo al lanzamiento de un ataque 
en el que va a participar" (!17) 

4.2.- CONDUCCION DE LAS HOSTILIDADES. 

La tercera Convención de La Haya, establece en su articulo uno, que las 
hostilidades entre las Partes no comenzaran oficialmenle sin que se haya dado un aviso 
previo y explicito, en forma de una declaración de guerra o de un ultimatum. Ademas, 
las Partes beligerantes están obligadas a notificar inmediatamente a los Estados 
neutrales, la existencia de la situación de guerra. 

(!7) 1 Prolorolo Adlclonol de t977. Art..i.1 
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Los Estados están obligados a instruir a sus fuerzas armadas sobre las leyes y usos 
de la guerra, así como de la responsabilidad de cada uno de los militares por los actos 
realizados y la responsabilidad del Comandante por sus subordinados. Es importante 
recordar aqui, que el desconocimiento del Derecho no justifica su incumplimiento. 

La integración y estructura de las fuerzas armadas se regula por el Derecho interno, 
sin embargo el Derecho Internacional determina las categorías de personas que portan 
annas, hacen uso de ellas y gozan de protección. Las disposiciones internacionales al 
respecto se encuentran en los artículos 1 al 3, de las Regulaciones de La Haya y en el 
articulo 4 de la tercera Convención de Ginebra. 

Las fuerzas regulares son: el ejercito, la marina y la aviación (con sus elementos 
combatientes y no combatientes), al igual que los llamados "comandos" y las unidades 
aerotransportadas que operan detrás de la linea enemiga. Las fuerzas irregulares incluyen 
las milicias, los cuerpos voluntarios y los movimientos de resistencia organizados. 

Dentro de las normas jurídicas internacionales, existen algunas disposiciones que 
además de limitar el uso de la fuerza regulan la conducta de los beligerantes, es decir, se 
establecen lineamientos que restringen los modos de herir al enemigo de manera ilegal (l 
PA. art.35). 

De igual forma, no está pennitido atacar a los miembros de las fuerzas annadas 
que no toman parte en la lucha, los cambatientes heridos o enfermos y las personas 
civiles. Sin embargo, si se encuentran presentes en el area de combate, están expuestos a 
sufrir riesgos y danos resultantes de los ataques contra los combatientes. 

Asl, esta prohibida la destrucción injustificada de edificios, pueblos y ciudades, el 
pillaje y la declaración de que no se dará cuartel. 

No se podrá atacar a ninguna persona que se encuentre fuera de combate, 
entendiendo como tal, a toda persona que: 

1) Esté en poder de una Parte adversa; 

2) Exprese claramente su intención de rendirse; 

3) Esté inconsciente o incapacitada en cualquier forma a causa de heridas o de 
enfermedad y sea, por consiguiente, incapaz de defenderse. 
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Y siempre que, en cualquil •a de esos casos, se abstenga de todo acto hostil y no 
trate de evadirse (1 PA. art.40). 

Asimismo, ninguna persona que se lance en paracaídas de una aeronave en peligro, 
podrá ser atacada durante su descenso, y al llegar a tierra en territorio controlado por una 
Parte adversa, deberá tener oportunidad de rendirse antes de ser atacada, a menos que 
realice un acto hostil (1 PA. art.42). 

El Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, establece en 
su articulo 35, que está prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de 
hacer la guerra de tal lndole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios. 
Igualmente señala como prohibidos, los medios y métodos que hayan sido concebidos 
para causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente. 

Aún en el desarrollo de operaciones militares, se deben respetar al máximo, ciertos 
edificios y objetos, como por ejemplo, los consagrados a la religión, el arte, la ciencia y 
la caridad, siempre y cuando no estén siendo usados con fines militares. Tales sitios 
deberán estar indicados con signos especiales y visibles, que deben notificar 
anticipadamente a los atacantes. 

Lo anterior está estipulado en el art.27 de las Regulaciones de La Haya; de igual 
modo, el art.25 , prohibe atacar o bombardear ciudades, pueblos, viviendas o edificios 
que no estén defendidos. 

De acuerdo a las Reglas de la Guerra Aérea no obligatorias de 1923, un objetivo 
militar es "un objeto cuya destrucción o daño, producirla una definida ventaja militar 
para los beligerantes". Sin embargo durante la Segunda Guerra Mundial, se suscitaron 
varios bombardeos aéreos indiscriminados a localidades, pueblos y ciudades, con la 
única intención de dañar a los no combatientes, sus viviendas y sus bienes (58). 

Tales prácticas en su mayoria, sólo produjeron ventajas ilusorias, sin embargo han 
continuado esporádicamente después de 1945. Uno de los casos más recientes y 
especlaculares, fueron las incursiones aéreas masivas de los Aliados contra Iraq, durante 
el Conflicto del Golfo Pérsico en enero y febrero de 1991. (59) 

(SI) Ej. Bomblrdtot dt 11tur1dón tn Alrm1nl11 que Jt1truyen1n nrl11 cludadea. Detdrc entre cll11. V. 
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En la guerra marítima está permitido el uso de la astucia y las eslralagemas, las 
cuales son actos que tienen por objeto inducir a error a un adversario o hacerle cometer 
imprudencias, pero que no infringen ninguna norma de Derecho Internacional aplicable 
en los conflictos armados. Ejemplos de estratagemas son, las informaciones falsas; la 
utilización de falso pabellón (a condición de que en el momento d~I ataque el verdadero 
pabellón sea izado), así como el camuflaje de los barcos de guerra y los barcos 
comerciales; realización de operaciones ficticias; cte. (1 PA. art.37). 

Está prohibido el bombardeo naval contra ciudades que no estén defendidas, 
excepto cuando tengan como objetivo especifico, la destrucción de las construcciones 
militares o navíos de guerra que se encuentren en el puerto, o cuando las autoridades de 
dichas ciudades se nieguen a facilitar los viveres o aprovisionamientos que les solicite la 
flota enemiga. 

También está prohibido el recurso de la perfidia, es decir, los actos que apelan a la . 
buena fé de un adversario con intención de traicionarla. Por ejemplo, la utilización de 
bandera blanca para sorprender al enemigo, o el camuflaje de los barcos de guerra con 
las insignias de Ja Cruz Roja o el emblema distintivo de las Naciones Unidas (! PA. 
arts.37-38). 

Por Jo que respecta a la guerra aérea, después de la Segunda Guerra Mundial poco 
se ha hecho para lograr una reglamentación especifica. Generalmente las discusiones se 
realizan en tomo a Ja materia del desarme, enfocadas principalmente a la prohibición de 
la bomba atómica, relegando a segundo término, Jos efectos de los bombardeos con 
armas clásicas (60). 

En lo único que se observa ciena unanimidad internacional, es en lo relativo al 
ataque de los aviones civiles, que Ja costumbre considera llicitos cuando se realizan en 
ciertas condiciones especificas, como el alejamiento de Ja zona de guerra y del territorio· 
enemigo. 

En este sentido, es conveniente señalar que en caso de guerra aérea, Jo que 
actualmente resulta aplicable, son las disposiciones de los Convenios de La Haya que 
reglamentan Ja guerra en general, asi como las normas del Derecho Humanitario. 
También son de especial impo!lancia las reglamentaciones sobre Tráfico Aéreo 
Internacional y Vías de Comunicación. 

(60) V. lnfra.1 c1p.t.l "Dtmho en la gurrra", flP· 19 
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Las nonnas que regulan la 1 onduccíón de las hostilidades posibilitan un equilibrio 
entre los dos principios fundamemales, el de exigencia militar y el de humanidad. La 
exigencia militar implica que el unico objeúvo de las operaciones militares sea el 
debilitamiento de las fuerzas enemigas; por consiguiente, se prohiben las operaciones 
destinadas a agravar el sufrimiento del adversario sin lograr una ventaja militar 
imponante. 

El principio de humanidad es, en esencia, un deber de evitar sufrimientos 
innecesarios y puede definirse de la siguiente manera: "Si se puede poner fuera de 
combate a un soldado tomandolo prisionero, no debe herirsele; si se puede poner fuera 
de combate hiríendolo, no debe matarsele; y si puede ponersele fuera de combate 
mediante una herida leve, debe evitarse lesionar!o gravemente". (61) 

Ambos principios persiguen dos objetivos básicos: Para el enemigo éstas normas 
restrictivas son la garantía de recibir un trato humano, mientras que para las fuerzas 
armadas en campana, son una forma de promover la disciplina y la eficiencia. 

(61) 1'Arma1 !1111puedtnc1U1trr11k11upert1uo10 d1ftlr1ln dllcrlmln1rión",tn Informe sobre lo• Crab1jo1 
a .. 1 arvpo de r1pcl10L CICll Clnebra l97J. pp. IJ 



CAPITULOS 

MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está 
integrado por cinco elementos fundamentales: 

1) Conferencia Internacional de la Cruz Roja. 

2) Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

3) Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

4) Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

5) Estados Partes a los Convenios de Ginebra de 1949. 

Es importante hacer una distinción entre el Movimiento Internacional y la Cruz 
Roja Internacional, ya que frecuentemente se confunden ambos ténninos. Sin embargo, 
la Cruz Roja Internacional, a diferencia del Movimiento, se compone únicamente de tres 
elementos a saber: CICR, Federación de Sociedades y Sociedades Nacionales. 

También es conveniente aclarar, para hacer una diferenciación entre ambos 
organismos, que el máximo organo parlamentario del Movimiento lo constituye la 
Conferencia Internacional, mientras que el máximo organismo rector de la Cruz Roja 
Internacional, es el Consejo de Delegados. 

El primer Premio Nobel de la Paz fue otorgado a Henry Dunant (62), fundador de 
la Cruz Roja, en 1901. Posteriormente, el CICR se hace merecedor de tal distinción en 
1917 y 1924. MÁs tarde, en 1963, el CICR lo recibe nuevamente en forma compartida 
con la Liga de Sociedades. 

(62) Compartido con el Olanlropo rr*nm Fn!dlric P111y. 
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S.1.- RESEÑA HISTORfl <\DE CRUZ ROJA INTERNACIONAL. 

El fundador de la Cruz Roja, Jean Henry Dunant, nacio en Ginebra, Suiza el 8 de 
mayo de 1828; sus padres fueron Jean Jacques Ounant y Antonieue Colladon, ambos con 
un amplio sentido de humanitarismo, que fue heredado por su hijo. 

En 1852, Henry Dunant participa en la fundación de la Unión de Jovenes 
Cristianos, y por esa razón, viaja frecuentemente por varios paises europeos para 
establecer nuevas uniones cristianas. 

A los 31 años, un viaje de negocios le lleva a Lombardia, al norte de Italia, donde 
se desarrolló uno de los combates más sangrientos en Ja historia de la humanidad, entre 
los ejércitos de Austria (dirigido por el Emperador Francisco José) y Francia (bajo el 
mando del Emperador Napoleón llJ). Dicha batalla conocida como "Batalla de 
Solferino", ocurrío el 24 de junio de 1859, y dejó sobre el campo de batalla 
aproximadamente 40,000 soldados, entre muertos y heridos, abandonados a su suerte, 
debido a que los servicios sanitarios además de ineficientes, eran mínimos. 

Ante las escenas vistas, ayudado por cnmpesinos de los alrededores, improviso 
S<>Corros para los heridos y enfermos, sin distinción de uniformes, viendo únicamente 
hombres desarmados que sufrian y requerian auxilio. A consecuencia de esta batalla, 
surglo la idea de crear la Cruz Roja. 

Asi, Dunant decide escribir una obra que narre las terribles impresiones de aquella 
batalla; el libro se llamo "Un Recuerdo de Solferino", y fue publicado en noviembre de 
1862. El libro se divide en tres partes fundamentales: 

1) Descripción de la estrategia utilizada en la batalla; 

2) Relato de las experiencias personales de Dunant; 

3) Demandas para el porvenir. 

"Un Recuerdo de Solferino" fue distribuido entre las más importantes Cortes y 

. Gobiernos europeos (asi como entre las personalidades más destacadas de la alta 
sociedad y la nobleza), logrando conmover Ja conciencia de la gente de aquella época. La 
Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, somctio a estudio las sugerencias formuladas al 
final del libro, y as!, el 9 de febrero de 1863, se nombra una Comisión integrada por 
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cinco miembros, el banquero Henry Dunant, el jurista Gustave Moynier, el General 
Guillaume Henry Dufour, los médicos Louis Appia y Theodore Maunior, conocida como 
"Comite de los Cinco". 

Posterionnente, el 17 de febrero del mismo año, este "Comité de los Cinco" lleva a 
cabo su primer sesión y adopta el nombre de "Comite Internacional Permanente de 
Socorros para Heridos Militares", que años después se convertiría en el Comite 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), como se conoce actualmente. 

El Comité tomó una iniciativa audaz y aprovechando el Congreso Internacional 
Estadistico de Berlin, que tendría lugar en Ginebra en septiembre de 1863, decide 
convocar a una Conferencia de representantes de Estados. Como resultado de ésta 
iniciativa, del 26 al 29 de octubre de 1863, se llevó a cabo una Conferencia Internacional 
en Ginebra Suiza, a la que asistieron representantes de dieciseis paises. 

Esa Conferencia Internacional de 1863, que constituye el "certificado de 
nacimiento" de la Cruz Roja Internacional, adoptó una serie de recomendaciones, la 
primera de las cuales fue la creación en cada país de un Comité destinado a colaborar en 
caso de guerra, con el servicio de sanidad de los ejércitos; además se aprobó la 
neutralidad del personal integrante de dichos comités, asi como las ambulancias y 
hospitales; también se acepto la creación de un signo distintivo, idéntico para todos los 
paises, que identificara al personal sanitario y equipo de todos los ejércitos, asi como 
ambulancias y hospitales. Se adopló una cruz roja con el fondo blanco, siendo ésta la 
insignia necesaria para identificar al personal sanitario y su equipo. 

Con el establecimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, nueve gobiernos 
que eran ya parte del Convenio de Ginebra de 1864, y t6 Comités Nacionales (que 
posteriormente se llamarían Sociedades Nacionales), se convoca a la Primer Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, que se lleva a cabo en Paris, en 1867. A partir de 
entonces, la Conferencia Internacional se convierte en el máximo organo deliberativo del 
Movimiento. 

De 1863 a 1914 el Movimiento de la Cruz Roja se desarrolla y fortalece en todos 
sentidos, además de que las Sociedades Nacionales se incrementan rápidamente. Durante 
los primeros diez años se crearon veintidos Sociedades. que abarcaron toda Europa, 
incluidas Rusia y Turquia. 
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Durante los primeros cincul ita años de trabajo de la Cruz Roja, el CICR desplegó 
una gran actividad en tiempo de conflictos amiados en todo el mundo; al mismo tiempo, 
las Sociedades Nacionales desarrollaron progresivamente sus programas, entre los cuales 
incluyeron la acción de socorro en casos de desastres, la lucha contra las epidemias, la 
formación de enfermeras y la enseñanza de la higiene. Al término de la Primera Guerra 
Mundial, los directores de las Sociedades Nacionales de los paises Aliados (Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Italia y Japón) que habían colaborado estrechamente durante la 
guerra, estaban listos para tomar una iniciativa destinada a segurar la continuidad de los 
esfuerzos de la Cruz Roja en tiempo de paz. 

Henry Pomeroy Davison, presidente del Comité de Guerra de la Cruz Roja 
Americana, se dedica entonces a preparar lo que en un futuro será el trabajo de la Cruz 
Roja en tiempo de paz; inicia una serie de pláticas con los representantes de los paises 
Aliados, hasta que el S de mayo de 1919 en Paris, se funda la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, que en la actualidad se conoce como Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

A las cinco Sociedades fundadoras se unieron rápidamente otras Sociedades 
Nacionales y la Liga se convirtió en un organo principal del Movimiento de la Cruz 
Roja, pero con su creación se hizo necesaria una amplia reorganización, de lo cual se 
ocupó la XIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en La Haya en 1928, 
y que delinlo a la Cruz Roja lnlemacional como una colectividad organizada, dolada de 
un Estatuto propio, que incluye a la vez, a las Sociedades Nacionales, al Comile 
Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. 

De esta forma. con la actitud humanitaria de un hombre, Henry Dunanl, surge la 
Cruz Roja Internacional, que en la actualidad, a 135 años de distancia, abarca en su seno 
a más de 300 millones de voluntarios, es decir, aproximadamente uno de cada veinte 
habitantes en el mundo, que suman esfuerzos de manera conjunta por medio de planes, 
proyectos y programas de la Institución, para extender su acción humanitaria a lodos los 
rincones del planeta, ya sea por tierra, mar o aire. 

En diciembre de 1901, a los setenta y tres años, Henry Dunant recibe el Primer 
Premio Nobel de la Paz, que otorga la Academia de Eslocolmo Suecia. Dunant renuncia 
a él en beneficio de las obras de la Cruz Roja, y posteriormente, el JO de octubre de 
191 O, muere en Heiden, Suiza a la edad de 82 años. 



~.2.1.- COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. 

En 1863, un año después de la publicación de "Un Recuerdo de Solferino", se 
reúne la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, quienes deciden apoyar a Dunant en la 
realización de su idea humanitaria. De esta forma, el 9 de febrero ce 1863, se forma una 
Comisión integrada por cinco personas: el jurista Gustave Moynier (presidente de la 
citada Sociedad), el General Guillermo Dufour, los médicos Louis Appia y Theodore 
Maunior, y el banquero Henry Dunant; dicho grupo tomó inicialmente el nombre de 
"Comité de los Cinco". Posteriormente, el 17 de febrero de 1863, se constituye en 
Comité Internacional para Socorro a los Heridos. Más tarde, en el año de 1880, se 
convertirla en el Comité Internacional de la Cruz Roja, nombre con que actualmente se 
conoce. 

Del 26 al 29 de octubre de 1863, se lleva a cabo en Ginebra una Conferencia 
Internacional, con la asistencia de 16 Estados, en la cual se aprueba la neutralidad de 
ambulancias, hospitales y personal sanitario, en tiempo de connicto armado; se adopta la 
utilización del emblema de la cruz roja como signo distintivo y de protección para 
personas e instituciones; el Comité lnlemacional de Socorros para Militares Heridos, 
recibe oficialmente un carácter juridico internacional. 

En octubre de 1912, el CICR envía por primera vez a dos delegados neutrales al 
"teatro de operaciones" de la Guerra Balcánica, instituyendo as! su principal actividad, la 
acción sobre el terreno. 

Jurídicamente, el CICR es una institución nacional ya que se encuentra 
contemplado dentro de la Legislación suiza como una asociación privada de carácter 
civil, por lo tanto, es internacional sólo por el alcance de las acciones que realiza. Los 
delegados o personas que lo integran, son todos de nacionalidad suiza, debido al carácter 
de neutralidad perpetua que la comunidad internacional le confiere a dicho pais, de 
acuerdo con la Declaración de Potencias del 20 de marzo de 181 S. 

El hecho de que el CICR esté integrado exclusivamente por personas de 
nacionalidad suiza es determinante, ya que de esta manera se sortean algunas 
limitaciones que implicarían el nacionalismo y patriotismo de las personas al interior de 
un pals dado, lo que les impediría realizar de manera efectiva sus actividades y cumplir 
con los principios institucionales de neutralidad e imparcialidad. 
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Para poder llevar a cabo sus actividades, el CICR se vale de su "Derecho de 
Iniciativa" que le han olorgado y reconocido los Estados de la comunidad internacional, 
y que se encuentra contenido en el anículo 5.3 de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional. Tal Derecho le permite ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto, 
como mediador o como Potencia Protectora. 

Es imponante mencionar que mucho antes de que la Conferencia Internacional de 
1928 aprobara los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, el CICR ya había ejercido en 
varias ocasiones el "Derecho de Iniciativa", recibiendo la aprobación de varios Estados 
ante la ausencia de un Tratdo Internacional al respecto. 

El "Derecho de Iniciativa" del CICR se fundamenta también en el principio básico 
de todo el Movimiento de la Cruz Roja Internacional, es decir, en el principio de 
Humanidad, que además constituye una base fundamental del DIH: 

El CICR puede repetir su ofrecimiento cuantas veces y por el tiempo que juzgue la 
situación requiera su intervención. El ofrecimiento se hace directamente a los gobiernos 
respectivos, al margen de cualquier consideración politica y sin hacer calificación alguna 
de la situación, sino sólo señalando las diversas categorías de víctimas que deben ser 
protegidas o asistidas. 

Ademas del Derecho de Iniciativa, los delegados del CICR observan en todo 
tiempo un respeto irrestricto a los Principios Fundamentales institucionales, sin olvidar la 
absoluta discreción que siempre deben mantener para poder desarrollar 
satisfactoriamenle sus ac1ividades de visita, reubicación e intercambio de prisioneros. 

En lo que respecta a las visitas a prisioneros de guerra, es importante destacar que 
el CICR exige tres condiciones básicas oblíga1orias para poder efecluar sus visitas: 

1) Que se visiten todos los prisioneros; 

2) Que las enlrevistas se lleven a cabo sin testigos; 

3) Que las visitas sean periódicas. 

Si alguna de las condiciones no se cumple, el CICR no lleva a cabo las vísílas. 
Además, también existen siluaciones en que el CICR puede suspender las visitas a las 
prisiones, cuando a pesar de su presencia y las recomendaciones elaboradas, persíslan las 
violaciones a las garantías fundamentales de los detenidos. 
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Sin embargo, no es facil tomar la anterior decisión, ya que los detenidos a quienes 
entrevista, le solicitan insistentemente que no los abandone, considerando que su 
principal contribución no es tanto lo que puede aponar, sino lo que puede impedir. 

Igualmente es importante señalar que el CICR no se ocupa de :nvestigar las causas 
de las reclusiones, sino sólamente de las condiciones existentes en ellas. 

Generalmente, los delegados del CICR recurren a la persuación y a la evocación 
del sentido humanitario para tener éxito en sus gestiones, ya que por principio, no les es 
pennitido hacer públicas las violaciones que detectan (tonuras, condiciones insalubres, 
nula asistencia médica, etc.). 

Los ingresos económicos para su funcionamiento y actividades, proceden de 
contribuciones voluntarias del Gobierno y Sociedades Nacionales, además de donativos, 
legados y colectas públicas; cuando se requieren fondos para acciones especiales, se 
hacen llamados y peticiones especiales a la comunidad internacional. 

La imponancia del CICR es fundamental para el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja, ya que se trata del órgano fundador. Su lema de acción es "lnter Arma 
Carll11", que significa "Cuidad entre 111 Armas" o "Entre las Armu, Carid1d". 

El CICR tiene en los Convenios de Ginebra, las principales bases juridicas que 
fundamentan y hacen posible su acción humanitaria. Las disposiciones más importantes 
al respecto, son: 

1) Art.9, común a los cuatro Convenios, que reserva su "Derecho de Iniciativa". 

2) Art.3, común a los cuatro Convenios, que lo autoriza a ofrecer sus servicios a las 
partes en un "connicto annado sin carácter internacional". 

3) Art.123 del 111 Convenio, que le encarga la creación de una Agencia Central de 
Información sobre los prisioneros de guerra, y además determina las prerrogativas de los 
delegados de las Potencias Protectoras y del CICR para visitar los campos de prisioneros. 

4) Art.125 del 111 Convenio, para la organización de los envíos de socorro. 

Estructur1.· El Comité Internacional es una institución independiente, 
particularmente en los aspectos polltíco, ideológico y religioso. Es el organo fundador y 
tiene su Sede en Ginebra, Suiza. 
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Cometido.- De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional, además de actuar como institución neutral en favor de las victimas civiles 
y militares de los conflictos armados {art.5, fracc.2d), el Comité actúa como Guardian de 
los Principios Fundamentales y permanentes de la Cruz Roja (art.5, fraccs. 2a y 4a) y 

también, como Promotor de los Convenios de Ginebra al promover el desarrollo, 
perfeccionamiento, comprensión y difusión del DIH y Jos Convenios, desempeñando las 
funciones y actividades que en ellos le son asignadas (art.5, fracc. 2c y 2g). 

Por otra parte, decide sobre el reconocimiento de las Sociedades Nacionales que 
solicitan integrarse formalmente a la Cruz Roja Internacional y que reúnen las 
condiciones necesarias (art.5, fracc.2b). 

Acción de Socorros.- El CICR es intermediario para el transporte y la distribución 
de socorros procedentes del pals de origen de los prisioneros y/o de terceros paises. 
Contribuye también a la formación de personal médico y en la preparación de material 
sanitario. 

Acción de Protección.- El Comité actua ante los beligerantes o adversarios en 
calidad de institución neutral y mediador humanitario, procurando que las victimas 
civiles y militares de esos conflictos, reciban protección y asistencia. Se encarga además 
de evacuar a la población en general, lejos de la zona de combate. 

Acción de lnrormación.- El CICR creó una institución internacional destinada a 
proteger a los prisioneros de guerra, internados civiles y personas desplazadas, de las 
consecuencias de la perdida de identidad, y que se encarga de transmitir sus datos 
personales al pals de origen y a la respectiva familia. Tal institución es la Agencia 
Central de Búsquedas, que tiene fundamentación legal en el art.123 del 111 Convenio de 
Ginebra y en el art.5, fraec.2c, de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional. 

Esta actividad aparentemente insignificante, resulta fundamental para la protección 
de las victimas {especialmente en el aspecto moral), ya que les proporciona efectivas 
relaciones con sus familiares y con su patria. 

Por otra parte, el CICR se encarga de garantizar la mutua información entre todas 
las Sodedades Nacionales. 

Limites de la Acción.- El CICR no puede intervenir en los casos que los gobiernos 
aplican y respetan los compromisos contraídos al firn1ar los Convenios de Ginebra. 
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Publicidad.- Frecuentemente se piensa que si el CICR diera a conocer los hechos 
denigrantes comprobados por sus delegados. la opinión pública ejercería presión contra 
el gobierno responsable para que diera fin a tal situación. Sin embargo. lo más probable 
seria que surgiera una ruptura de relaciones entre dicho gobierno y el CICR. dando por 
terminada la revisión de los resultados que ya se hubieran obtenid'l. Además, se correría 
el riesgo de que en el futuro. los Estados de la comunidad internacional le perdieran la 
confianza por abandonar su carácter neutral. obstaculizando asi su labor humanitaria. en 
detrimento de los detenidos. 

No obstante lo anterior, en casos excepcionales el CICR se reserva el derecho de 
dar a hechos precisos cierta publicidad.(63) 

La protección que desarrolla el CICR tiene como objetivo, poner a un ser humano 
fuera del alcance de medidas que le serian nefastas: violencia, privación de sus derechos 
esenciales, ataque contra su integridad fisica y moral. La asistencia por su parte, le aporta 
lo que le falta para alcanzar un nivel mlnimo de desarrollo: alimentos, ropa, atención 
médica, socorro moral, intelectual y espiritual. 

La asistencia carece de eficacia si el herido no está protegido y la protección es 
insuficiente si el herido no recibe asistencia. Por lo tanto, estas dos acciones son 
complementarias y bisicas, ya que una acción de asistencia abre a menudo, el camino 
para la acción de protección y viceversa. 

El principio de discreción que en todo tiempo mantiene el CICR, es el que ha 
hecho factible que tantos Estados acepten sus servicios. Tal aceptación crea entre los 
gobiernos y el CICR, una relación "contractual", que se expresa en forma de Acuerdo 
Bilateral de facto, en cuyo ámbito el CICR emprende sus actividades de protección y 
asistencia, en situaciones de disturbios y/o tensiones internas. 

Dicho Acuerdo, adquiere cada vez con mayor frecuencia la forma de "Acuerdo 
Sede", por medio del cual las autoridades estatales confieren a los delegados del CICR, 
y al material que requieren para el desempefto de sus funciones, inmunidades y 
privilegios similares a los que se conceden a los miembros de las misiones diplomáticas, 
de acuerdo al Convenio de Viena sobre los Privilegios e Inmunidades Diplomáticas de 
1961. Inclusive, algunos delegados del CICR que se encuentran destacados en el 
extranjero como jefes de misión, poseen pasaporte diplomático. 

(63) V, 1upr1. 1 np.6.1. "Prlmrr9 Guerra Mundi11l",pJl. 128N.1upn., np.6.3. "Cunnlclo lnu¡•lran''ipp. 131 
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Las iniciativas de acción rea.izadas por el CICR, han sido detenninantes en todo 
tiempo, sirviendo de antecedente para la adopción de disposiciones jurídicas formales, en 
las situaciones no contempladas anterionnente por el Derecho Internacional. Entre los 
acuerdos e instrumentos juridicos que surgieron inspirados en la acción humanitaria del 
CICR, destacan los siguientes: Código de Prisioneros de Guerra de 1929, Protocolo de 
Ginebra de 1925 (relativo a la prohibición de gases asfixiantes), Convenios de Ginebra 
de 1949 (asl como sus versiones anteriores) y sus Protocolos Adicionales de 1977. 

El CICR no dispone de ningún tipo de poder politico, militar, económico o 
financiero; su única fuerza para desarrollar las actividades que realiza, es la confianza de 
los Estados, de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, de la opinión pública 
internacional y de las victimas mismas. En resumen, la eficacia y la confianza son los 
dos elementos básicos en que se fundamenta toda la credibilidad del Cómite. 

5.2.2.· FEDERACION INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA 
CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA. 

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
tiene su origen en Paris, el 5 de mayo de 1919, a iniciativa del Sr. Henry Pomeroy 
Davison, presidente del Comité de Guerra de la Cruz Roja Americana, siendo su primer 
nombre el de Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Dicho organismo lo integraron 
representantes de las Sociedades Nacionales de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, 
Italia y Japón; quienes reconociendo la madurez que hablan adquirido con la experiencia 
de la guerra, y deseando utilizar en tiempos de paz sus recursos y su prestigio, decidieron 
agruparse en una Federación estructurada. 

Posteriormente en 1939, la Liga transfiere su sede a Ginebra, Suiza (donde 
permanece hasta la actualidad), adoptando el nombre de Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, la Media Luna Roja y el León y Sol Rojos, con el que se conoce hasta el afto de 
1983, en que se suprime la leyenda "León y Sol Rojos", ya que dicho emblema babia 
desaparecido. 

En el ano de 1969 se firma un acuerdo permanente de colaboración y apoyo mutuo 
entre la Liga de Sociedades y el CICR, en el que se define el marco de operaciones de 
cada uno, es decir, la Liga actuará en casos de desastres naturales y el CICR en 
situaciones de conflictos amiados. 
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Posterionnente, en noviembre de 1992, durante la octava reunión de la Asamblea 
General de la Liga, celebrada en Budapest, se aprueba su actual denominación: 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

El lema de acción de la Federación es "Ptr Humanitatem ad Pacem" que 
literalmente se traduce como "Hacia la Paz por Amor a la Humanidad". 

Los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, en su anículo 7, señalan que la 
Federación se rige por Estatutos propios y que tiene por objeto, dar impulso y facilitar en 
todo tiempo, la acción humanitaria de las Sociedades Nacionales y de asumir las 
responsabilidades que le incumben como Federación de éstas Sociedades. 

En el mismo articulo, se establece que la Federación tiene por funciones: 

A) Constituir entre las Sociedades Nacionales, el órgano pennanente de enlace, 
coordinación y estudio; colaborando y asesorándolas, en la elaboración de programas 
operativos; 

B) Dar impulso y favorecer en todos los países, el establecimiento y desarrollo de 
una Sociedad Nacional independiente y debidamenre reconocida; 

C) Representar oficialmente a las Sociedades miembros en el plano internacional 
para las cuestiones que han sido objeto de resoluciones del Consejo Ejecutivo, además 
de ser la protectora de su integridad y de sus intereses; 

D) Asumir los mandatos que le son confiados por la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja. 

La Federación tiene un cuerpo deliberante, la Asamblea General que se reúne cada 
dos años y está integrada por un representante de cada Sociedad Nacional. Tiene también 
un Consejo Ejecutivo, que emana de ella misma y que está fonnado por representantes 
de 16 Sociedades Nacionales como máKimo. 

Aqul es conveniente resaltar el hecho de que, la Sociedad Nacional de Cruz Roja 
MeKicana es parte del Consejo Ejecutivo de la Federación desde 1992 y en 1993 fue 
reelecta para otro periodo de dos años. Asimismo, es importante destacar que el Sr. José 
Barroso Chavez, ha sido electo Presidente de la Federación en dos diferentes periódos 
( 1965-1977), siendo el primer hispano y el único meKicano, en ocupar dicho cargo. 
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La obra material de la Fel'eración, corre a cargo de un Secretariado permanente 
con sede en Ginebra. En el Derecho Nacional, la Federación Internacional de 
Sociedades, es una asociación privada sometida a la legislación suiza, pero que al igual 
que el CICR, extiende su acción humanitaria a todo el mundo. 

Es conveniente resaltar la importancia de las actividades de asistencia y auxilio, 
que brinda la Federación a las victimas de los desastres naturales (terremotos, tomados, 
erupciones volcánicas, ciclones, inundaciones, sequlas, epidemias, etc.) por el 
significado que ello implica, aliviar el sufrimiento humano. Sin embargo, la Federación 
no puede actuar al interior de un Estado, sin el consentimiento previo de la Sociedad 
Nacional correspondiente. 

El presupuesto de la Federación se integra con aportaciones económicas fijas y 

obligatorias, de todas las Sociedades Nacionales; dicha aportación recibe el nombre de 
Baremo, el cual se calcula en base a un porcentaje del total de ingresos de cada Sociedad 
Nacional. Los recursos financieros que se requieren para programas especiales de 
asistencia, se adquieren por medio de contribuciones voluntarias, que aportan las 
Sociedades Nacionales para esos fines especlficos. 

Constituida sobre la base de una asistencia mutua facultativa, la Federación 
Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja, es en la actualidad 
universal. 

5.2.3.- CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y 
LA MEDIA LUNA ROJA. 

Es el máximo organismo parlamentario del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, y se celebra en principio cada cuatro anos, previa 
convocatoria que puede ser elaborada por el CICR, la Federación o el Comite Central de 
una Sociedad Nacional. En ella se reúnen los Delegados de la Cruz Roja Internacional 
(CICR, Federación y Sociedades Nacionales), asi como los representantes de los Estados 
Partes a los Convenios de Ginebra; cada Estado Parte y Sociedad Nacional representada, 
cuenta con un voto, al igual que el CICR y la Federación. 

La Conferencia examina cuestiones de indole general y aprueba resoluciones o 
recomendaciones con carácter obligatorio para sus integrantes, pero que además tienen 
alcance y repercusión para toda la comunidad internacional, en el ámbito de ayuda 
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humanitaria. La Conferencia obliga a Jos gobiernos a tomar posición públicamente, sobre 
Jos problemas generales o particulares que se les plantean, y es por eso, que se ha 
convertido en un "paso obligado" para hacer que se desarrolle el Dlll y para reforzar sus 
instrumentos de aplicación. 

Cabe destacar el hecho de que dichas resoluciones, por tanto, son emitidas por un 
organismo no gubernamental, con el consenso de Jos Estados que expresan su voluntad. 

Por otra parte, la Conferencia nombra una Comisión Permanente, integrada por 
nueve miembros: dos del CICR, dos de la Federación y cinco elegidos en forma 
individual dentro de la Conferencia. Esta Comisión se reúne en promedio dos veces por 
año, y se encarga de: 

1) Coordinar a los organismos internacionales de la Cruz Roja. 

2) Efectuar un seguimiento de las decisiones, resoluciones y recomendaciones 
adoptadas. 

3) Prepárar la siguiente Conferencia. 

El reglamento de la Conferencia establece que el presidente de ésta, será el 
presidente de la Sociedad Nacional sede. 

La primer Conferencia Internacional de Ja Cruz Roja se llevó a cabo en Paris en 
1867, y a ella asistieron representantes de 16 paises. Posteriormente se han celebrado 25 
Conferencias más, siendo la última, la efectuada en Ginebra en 1986 (Hasta el momento 
de redactar la presente investigación, aún no se ha llevado a efecto la XXVI Conferencia 
Internacional). 

Es conveniente señalar aqul que, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la 
Cruz Roja se abstuvo de emprender acciones concretas en favor de Ja paz. Actualmente 
ha tratado de asociar a su programa de alivio de los males de Ja guerra, un programa que 
enfoque el programa de paz. 

Al respecto, la XVIII Conferencia Internacional celebrada en Estocolmo en 1948, 
ratifico la Declaración sobre Ja Paz, elaborada por el Consejo de Gobernadores, en Ja 
cual se declara que, "la paz se edifica en el corazón de Jos hombres, por medio de actos 
de simpatia, comprensión y de respeto mutuo para con el projimo", y señala además que, 
"La Cruz Roja no considera la paz como Ja mera ausencia de un estado de guerra, sino 
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más bien como un proceso dinámico de cooperación entre todos los Estados y todos los 
pueblos, cooperación que debe fundarse en la libertad, la independencia, la soberanía 
nacional, la igualdad, el respeto de los derechos humanos y de la distribución equitativa 
de los recursos, para satisfacer las necesidades de los pueblos". 

A partir de entonces, las Asambleas Internacionales de la Cruz Roja se han fijado 
la paz como un objetivo de la Institución, y para lograrlo, destacan el valor de la 
cooperación y comprensión entre los pueblos y el significado pacificador de las acciones 
de asistencia y protección. 

5.2.4.· SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA Y LA 
MEDIA LUNA ROJA. 

Las Sociedades Nacionales constituyen la representación de la Cruz Roja 
Internacional al interior de cada pais. Las funciones básicas de estas Sociedades, son las 
siguientes: 

I) Formación de personal socorrista, médico y de enfermería. 

2) Promover la salud y la vida, a través de programas de acción. 

3) Auxiliar a las victimas de catástrofes naturales y asistir a las victimas de los 
conílictos armados. 

4) Proporcionar ayuda material, en la medida de sus posibilidades, a las victimas 
de conílictos armados y catástrofes naturales de otros paises, por medio de la Federación 
Internacional, el CICR o las Sociedades Nacionales involucradas. 

5) Promover y difundir el DIH a toda la población y a los integrantes de las 
fuerzas armadas, trabajando conjuntamente con las autoridades gubernamentales y los 
diversos circulos académicos. 

De tal forma se puede observar que cada una de las Sociedades Nacionales 
existentes, desarrollan importantes actividades médico-asistenciales en favor de toda 
aquella persona que lo requiera; igualmente se encargan de establecer y desarrollar 
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programas comunitarios que beneficien a la población en general, tales como 
alfabetización, reforestación, trabajos manuales, etc.,valiendose para ello del personal 
profesional voluntario -gratuito y remunerado-, con que cuentan. 

Asimismo, las Sociedades Nacionales apoyan a las autoridtdes gubernamentales 
en las actividades de difusión del Derecho Internacional Humanitario. a la población 
civil, clrculos médicos, académicos y militares. 

Para que una Sociedad Nacional pueda ser aceptada oficialmente dentro del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja, es indispensable que cumpla totalmente con 
las diez condiciones de reconocimiento que establecieron el CICR y la Liga de 
Sociedades, durante la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 
Estocolmo en 1948. Tales condiciones son las siguientes: 

1) Estar establecida en el territorio de un Estado independiente, que haya 
reconocido por lo menos el primer Convenio de Ginebra. 

2) Ser la única Sociedad Nacional establecida en ese Estado y estar dirigida por un 
organo central, que la represente ante el Movimiento. 

3) Tener reconocimiento de su gobierno, como una sociedad de socorros 
voluntaria, auxiliar de los poderes públicos. 

4) Tener el carácter de autonomía que le permita cumplir con sus actividades 
humanitarias. 

5) Hacer uso del nombre y emblema de la Cruz Roja o la Media Luna Roja. 

6) Contar con una organización adecuada que le permita desempeñar eficazmente 
sus actividades. 

7) Extender su acción e todo el territorio nacional. 

8) Recibir en su seno a todos sus nacionales que asl lo deseen, sin hacer distinción 
de raza, clase social, sexo, religión o credo polltico. 

9) Ser parte y comprometerse a cumplir y respetar los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional. 
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JO) Respetar los Principie· Fundamentales del Movimiento, además de los 
principios del Derecho lntemaciona1 Humanitario. 

Es importante mencionar que cada Sociedad Nacional esta supeditada a ta 
legislación interna del Estado correspondiente, asi como a los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional, los Principios Fundamentales de la Institución, y a todas las nonnas y 
disposiciones que emanen de la Conferencia Internacional. Sin embargo, no hay que 
olvidar que a pesar de ta supeditación jurídica existente, cada Sociedad Nacional debe 
mantener independencia total en sus acciones, siempre y cuando no contravenga al orden 
jurídico. Asimismo no debe estar sujeta a ningún tipo de subsidio económico oficial. 

También es conveniente señalar que, en principio, el jefe de gobierno de cada 
Estado, es nombrado Presidente Honorario de la Sociedad Nacional correspondiente, 
pero dicho titulo es meramente protocolario, ya que también se posee una organización 
administrativa y operativa independiente. 

Por último, cabe destacar que en situaciones de desastre nacional o conflicto 
armado, las Sociedades Nacionales deben actuar coordinadamente con las autoridades 
gubernamentales y los altos mandos militares. 

En base a todo lo anterior, en nuestro país se estabtecio la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja Mexicana, que se fundo por Decreto presidencial (No.410) del General 
Porfirio Diaz, el 21 de febrero de 1910, aunque extraoficialmente desarrolló actividades 
desde 1906. Cruz Roja Mexicana obtuvo el reconocimiento oficial del CICR, el 3 de 
enero de 1912, y el 5 de octubre de 1923 es reconocida por la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y la Medía Luna Roja. 

El gobierno mexicano ratifico en 1907 el primer Convenio de Ginebra, y 

posterionnente en 1952, se adhirio a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Además, 
en 1983 se integra a los Estados Partes al segundo Protocolo Adicional de 1977. 
Unícamen1e falta por ratificar el Protocolo U. 

5.2.5.· ESTADOS PARTE A LOS CONVENIOS DE GINEBRA. 

Un Estado Parte es aquel que ha ratificado o se ha adherido a los Convenios de 
Ginebra, además de que en principio, son integrantes de la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, con derecho de tomar parte en todas las discusiones y para votar sobre 
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todas aquellas resoluciones, declaraciones, recomendaciones o cualquier otro asunto que 
emane de la Conferencia. Es conveniente aclarar que ningún otro Estado puede ser 
representado por otro o por algún delegado participante en la Conferencia. 

Dentro de las diversas obligaciones que contraen los Estados Partes, destacan las 
siguientes: 

1) Respetar los Convenios; 

2) Apoyar económicamente las acciones del CICR; 

3) Regular el uso del emblema de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, además de 
sancionar su abuso; 

4) Asistir a las Conferencias Internacionales que se convoquen. 

Es importante senatar que cuando un Estado se adhiere a los Convenios de 
Ginebra, no adquiere la responsabilidad o compromiso de establecer una Sociedad 
Nacional de Cruz Roja o Media Luna Roja en su territorio, sin embargo, para el 
establecimiento de éstas sociedades, si es requisito indispensable que el Estado 
correspondiente haya reconocido los Convenios de Ginebra. 

Por otra parte, las sanciones a lo estipulado en los Convenios, serán acorde a la 
legislación de cada pais, la cual debe contemplar las sanciones correspondientes a dichas 
violaciones. 

Cuando las violaciones son realizadas por miembros del ejército, se considera 
como responsables de las acciones cometidas a los superiores, por no haber adoptado las 
medidas necesarias para impedir que sus subordinados cometieran tales actos º·para 
reprimirlos; también se prevé una colaboración judicial en materia penal, entre las partes 
contratantes. 

Cuando sea necesaria una investigación sobre los hechos puede intervenir, con el 
consentimiento de las panes involucradas, una Comisión Internacional, integrada por 
quince miembros de elevada moralidad, reconocimiento e imparcialidad. 

Cabe hacer mención que, aunque la mayoria de los Estados Pane han reconocido y 
aceptado también los dos Protocolos Adicionales de 1977, ésto no es tampoco requisito 
obligatorio para mantener dicha condición, ya que algunos sólo han firmado un 
Protocolo y otros aún no se adhieren a ellos. 
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Por último, también es h.tportante mencionar que debido a la importante 
participación que tienen los Estados Parte dentro de la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, muchas de las acciones y propuestas humanitarias del 
Movimiento no han tenido éxito ni se han desarrollado plenamente, ya que han 
prevalecido diversos intereses económicos, politicos y sociales de los Estados. 

S.3.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CRUZ ROJA 
INTERNACIONAL. 

Antes de iniciar el estudio de los Principios de la Cruz Roja Internacional es 
conveniente hacer algunas consideraciones al respecto. El jurista Jean Pictet seftala que, 
• ... un Principio es una abstracción de lndole moral, deducida de tendencias ideales de la 
sociedad, que se impone a la conciencia humana y llega a ser un imperativo absoluto, 
indiscutible". También menciona que en el ámbito de la Cruz Roja, se puede conceptuar 
como "una regla fundada sobre el juicio y la experiencia, que una comunidad adopta para 
guiar su conducta", y seftala además que "para lograr su finalidad, los Principios han de 
tener una forma clara, accesible a todos. A este respecto, la proclamación de los 
Principios es particularmente sobria, incluso lapidaria". (64) 

En 1887 la IV Conferencia Internacional de fa Cruz Roja estableció una serie de 
nonnas básicas, que las nuevas Sociedades Nacionales deberían de cumplir para ser 
reconocidas oficialmente. En dichas condiciones de reconocimiento, se pueden 
identificar algunos de los que más tarde serían Principios de la Cruz Roja Internacional: 
La unidad en cada pals; la centralización; la no discriminación; la auxiliaridad y 

solidaridad de las Sociedades Nacionales. 

Después, en los Estatutos de 1921, se introdujo una especie de sumario de los 
Principios Fundamentales: La imparcialidad; la independencia polltica, religiosa, 
económi.ca; la universalidad; y la igualdad. Faltaba todavla el principio de Humanidad. 

Posteriormente, el Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de Cruz 
Roja, celebrado en Oxford en 1946, aprobó un texto sobre los Principios de la Cruz Roja, 
que fue refrendado por la XVl!I Conferencia Internacional, celebrada en Toronto en 
1952. 

(64) Pldd. Jan,/ Com•nl•rio 10b1< lo1 Principios fUndomonlllos do 11 Cruz RojL pp.9-10 
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Más tarde, el CICR orientó sus investigaciones hacia la elaboración de un cuerpo 
de Principios, que expresara las ideas rectoras del Movimiento de la Cruz Roja, y al 
mismo tiempo, sirviera de código moral común. Dicha labor fue encomendada al Dr. 
Jean Pictet, quien realizó un análisis de los elementos recogidos hasta entonces, 
incorporándolos en una doctrina sistemática y estructurada, que ~lasma en su libro "Los 
Principios de la Cruz Roja", que constituye un Tratado completo sobre el tema. 

Tomando como base el anterior estudio y el Texto de Oxford, la Comisión 
Pennanente redactó un proyecto que enunciaba sistemliticamente los Principios, y que 
fue CKaminado por el Consejo de Gobernadores reunido en Praga en 1961. Mlis tarde, 
fue aprobado en su fonna definitiva por la XX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, celebrada en Viena en 1965, con el nombre de "Proclamación de los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja". 

Posterionnente el texto de los Principios Fundamentales se revisa y actualiza por 
primera vez, durante la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 
Ginebra en 1986. 

Los Principios aprobados por la Cruz Roja para definir su doctrina, son en la 
actualidad el fundamento de todo el Movimiento. Son también una especie de criterio 
que pennite evaluar si una nueva actividad prevista por la Cruz Roja, es compatible con 
su doctrina. 

5.3.J .. PRINCIPIOS SUSTANCIALES. 

Son los que constituyen la primera categoria, son los más importantes, ya que se 
encuentran situados por encima de toda contingencia o caso panicular, pues se refieren al 
Ambito de los fines y no al de los medios. 

1.- Humanidad. 

Este Principio recuerda a todos los orígenes de la Cmz Roja, la cual surge de las 
miserias de la guerra, y aunque en la actualidad la obra y actividad en tiempo de paz , 
constituye la mayor parte de las actividades de las Sociedades Nacionales, se debe 
recordar que la actividad en tiempo de guerra, para la cual se fundó, conserva la primada 
en el orden de los valores. 
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Es el más importante de todos los Principios. Su contenido filosófico y práctico, da 
la definición del fin que se persigue e indica cual es el campo de acción. Este Principio 
consta de tres elementos: 

1) Prevenir y aliviar los sufrimientos; 

2) Proteger la vida y la salud; 

3) Hacer respetar a la persona humana. 

La reflexión de este Principio senala que, no importa el origen del sufrimiento, lo 
que importa es que existe y hay que remediarlo. De igual modo, hace incapie en que no 
basta arrepentirse del mal que se ha hecho, sino también del bien que se ha dejado de 
hacer. 

2.· Imparcialidad. 

En este Principio coexisten tres nociones básicas, la no discriminación, la 
proporcionalidad y la imparcialidad. 

La no discriminación consiste en abstenerse de hacer distinciones o segregaciones 
y dar el mismo trato a todas las personas, en especial cuando se brinda protección, se 
otorga asistencia o se distribuyen socorros. La noción de proporcionalidad consiste en 
brindar la asistencia en la medida necesaria para aliviar el sufrimiento, pues 
desgraciadamente, en la mayoría de los casos los recursos disponibles para el socorro son 
insuficientes para remediar, a la vez todas las miserias. Para la Cruz Roja en 
consecuencia, hay distinciones licitas e incluso obligatorias que habran de hacerse entre 
los hombres, sin que se considere violada la no discriminación, y que son precisamente 
las que se fundan en las necesidades, para una adecuado encauzamiento de la ayuda. 

Finalmente, la imparcialidad propiamente dicha, es una cualidad personal del 
individuo y que se manifiesta en la aplicación de normas anteriormente establecidas y 
reconocidas como válidas, sin ceder, por interés o por simpatla a una tendencia en favor 
o en contra de las personas afectadas. 
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5.3.2.- PRINCIPIOS DERIVADOS. 

Los principios derivados son aquellos que se refieren al ámbito de los medios y no 
al de los fines; integran la segunda categoría dentro de la clasificación de los Principios 
Fundamentales. Garantizan a la Cruz Roja la confianza de todos, que le es indispensable 
para cumplir su misión y también _hacen posible la aplicación de los Principios 
Sustanciales. 

3.- Neutralidad. 

Neutralidad significa gramaticalmente que no se toma partido en un conllicto, por 
tanto, para su existencia se requiere de dos elementos: 1) Una actitud de abstención; 2) 
La existencia de personas o colectividades que se opongan. 

La neutralidad en si misma no tiene un valor moral, ya que sólo puede ser 
apreciada en función de las circunstancias. No debe confundirse la neutralidad con la 
imparcialidad, ya que aunque son nociones afines, son también diferentes. La neutralidad 
impone la negativa a pronunciarse; la imparcialidad impone a elegir según las reglas 
preestablecidas. 

La neutralidad en su asepción de carácter militar, indica que la Cruz Roja no toma 
parte en las hostilidades de ningun tipo, y abarca por lo tanto, no sólamente los conflictos 
entre naciones, sino también las guerras civiles y los disturbios interiores. En su asepción 
de caricter ideológico, seftala que la Cruz Roja no toma parte, en todo tiempo, en las 
controversias de orden polltico, racial, religioso o filosóllco 

El estricto cumplimiento de este principio, es el que ha brindado a la Cruz Roja la 
conllanza de la comunidad internacional, haciendo posible que realice acciones 
verdaderamente efectivas. 

4.· Independencia. 

Este Principio consta de tres elementos básicos: 

1) El Principio general de independencia. 

2) La auxiliaridad de la Cruz Roja para con los poderes públicos. 

3) La autonomia respecto de los poderes públicos. 
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De acuerdo al primer eleme. •to, la Cruz Roja es independiente, es duefta de sus 
decisiones, de sus actos, de sus declaraciones. Se autodetermina sin admitir que fuerzas 
ajena3 pretendan obligarla a desviarse de su linea de acción conforme a sus ideales; por 
ello rechaza toda presión de índole polltica, social, económica y especialmente 
financiera. 

Del mismo modo, la Cruz Roja no podrá asociarse con ninguna otra institución que 
no respete de manera absoluta, su independencia moral y material. Respecto al segundo 
elemento, la Cruz Roja es a la vez una institución privada y un servicio de utilidad 
pública, de tal forma que Implica una colaboración con las autoridades estatales, estando 
por lo tanto, las Sociedades Nacionales sometidas a la legislación de los paises 
respectivos. 

Finalmente, la autonomía respecto de los poderes estatales, constituye una garantía 
más de confianza entre la población para con la Cruz Roja, pero hay que admitir que 
actualmente es dificil. mantener la autonomla de las Sociedades Nacionales frente al 
Estado, en virtud de que éste amplia cada vez más su dominio en todos los órdenes. 

!!.3.3.- PRINCIPIOS ORGANICOS • 

. Esta última categoria de principios orgánicos o institucionales, se refiere a la forma 
de la institución y a su funcionamiento. 

S.- Voluntariado. 

Algunas Sociedades Nacionales llaman voluntarios a los numerosos colaboradores 
que en tiempo de paz, prestan una cooperación no pagada, es decir, gratuita. Sin 
embargo, la palabra voluntario aplicada a una persona, no significa necesariamente que 
trabaje sin remuneración, sino que trabaja por voluntad propia, sin imposición exterior. 

En la Cruz Roja la idea del voluntariado implica servir, pero no como una 
imposición, sino en virtud de una adhesión libremente aceptada, bajo la forma de un 
compromiso que supone una serie de obligaciones, de las cuales el voluntario no podrá 
desatenderse, pues responde ante todo, a una vocación altruista, que puede implicar 
ciertos sacrificios. La Cmz Roja no hace depender la ayuda que brinda, de una 
aportación financiera, pues ello equivaldría a negar esa ayuda a quien no pueda 

resarcirla. 
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El caracter voluntario se relaciona directamente con el principio de humanidad, 
puesto que es un medio de ponerlo en práctica. 

6.-Unidad. 

En este Principio se concentran tres elementos: la unicidad, el multitudinismo y la 
generalidad de la acción. 

Por lo que respecta a la unicidad, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja tienen 
como condición de reconocimiento, ser la única Sociedad Nacional al interior de un 
Estado y tener un órgano centnl único, que la represente ante los dcmis miembros de la 
Cruz Roja Internacional. El aspecto de multitudinismo, se refiere a que toda Sociedad 
Nacional debe aceptar en su seno a todos sus nacionales que lo deseen, sin distinción de 
raza, sexo, clase, religión u opinión política. 

Por último, la generalidad de la acción seftala que toda Sociedad Nacional debe 
extender su actividad a la totalidad del territorio del país respectivo. 

7.- Universalidad. 

Este principio hace referencia a la obligación de la Cruz Roja, de extender su 
acción de asistencia a todos los hombres, en todos los países, a través de sus organos 
internacionales que trucienden los limites geográficos, y de las Sociedades Nacionales 
en el interior de territorios especlficos. 

También, el Principio de Universalidad lleva impllcito el concepto de igualdad, 
que se manifiesta en ténnínos reales con la igualdad de derechos a nivel internacional, de 
que gozan todas y cada una de las Sociedades Nacionales, que además, han establecido 
entre ellas lazos mutuos y el deber de ayudarse mutuamente de manera solidaria, 
trabajando unidas para la prosperidad común. 

En la actualidad, prácticamente existe una Sociedad Nacional en cada pals del 
mundo, pues son muy pocas las excepciones, sin embargo aún quedan varios objetivos 
por cumplir. 
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5.4. EL EMBLEMA. 

A mediados del siglo XIX. cada pals sellalaba sus ambulancias y hospitales con 
banderas de colores diferentes: blanco en Austria, rojo en Francia, amarillo en Espafta y 
Estados Unidos, negro en otros lugares. Sin embargo, tales emblemas eran poco 
conocidos internacionalmente, por eso, apenas se les respetaba y frecuentemente se 
diaparaba contra ambulancias o furgones que transportaban heridos. 

Después de la publicación del libro "Un Recuerdo de Solferlno", se forma en 
Ginebra el Comité Internacional de Socorros para los Militares Heridos, que se fijo entre 
sus objetivos, los siguientes: 

A) Que los gobiernos se comprometieran mediante un Tratado, a respetar siempre 
las ambulancias y al personal sanitario de los ejércitos; 

B) La creación de un signo único -idéntico para todos los paises- reconocible a 
distancia, que simbolizara el respeto a los heridos y a los miembros del personal 
11111itario, y principalmente, que estuviera refrendado por el Derecho. 

Ya en la antiguedad, la bandera blanca era el signo de rendición y parlamento; el 
Derecho Consuetudinario prohibla disparar contra quien la portara. Si se anadla una cruz 
roja, la bandera tendría una doble significación: la suspención del fuego y el respeto a los 
heridos y al personal sanitario 

Asi, la Conferencia Diplomática Internacional reunida en Ginebra, del 26 al 29 de 
octubre de 1863, aprobó en su octava resolución, la sugerencia del Dr. Louis Appia, de 
usar un brazal blanco con una cruz roja como signo distintivo. 

También, la Conferencia eKpresó que para ser eficaz, el signo de protección 
deberla ser reconocido por todos, ser el mismo univer~almente y estar sancionado por 
Derecho, ya que mientras cada Estado señalase de manera independiente sus 
ambulancias, atacarlas era ciertamente un accidente lamentable, pero no constitula una 
violación a las leyes de la guerra. Para el Convenio de Ginebra de 1864, quien ataca 
deliberadamente una ambulancia protegida por el emblema del Convenio, es un 
delincuente internacional que se eKpone a represalias y en caso de captura, al castigo. 
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El signo de la cruz roja apareció por primera vez en un campo de batalla, en 
febrero de 1864, durante la guerra entre Prusia y Dinamarca. En esa ocasión el Comité 
Internacional de Socorros para Militares Heridos envío a uno de sus miembros, el Dr. 
Louis Appia, a prestar auxilio en el ejército prusiano y al Dr. Von de Velda en el ejército 
danés. 

El primer Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864, establecio en su lltlculo 
7 lo siguiente: "Se adoptara una bandera distintiva y unifonne para los hospitales, 
ambulancias y evacuaciones que, en todo caso, irá acompallada de la bandera nacional. 
También se admitira un brazal para el personal considerado neutral; pero la entrega de 
este distintivo sera de la competencia de las autoridades militares. La bandera y el brazal 
llevaran una cruz roja en fondo blanco". 

Es importante mencionar que ningun documento de la época, hace referencia 
alguna sobre la idea de invertir los colores de la bandera suiza, siendo posible que la 
analo¡¡la haya súrgido en alguna fecha posterior. La primera mención de la idea de 
invertir los colores de la bandera suiza, aparece bajo la pluma de Gustave Moynier en 
1870. 

Posteriormente en 1906, al ser revisado el Convenio de Ginebra, se concreto que el 
signo habla sido adoptado como homenaje a Suiza y estaba representado por la inversión 
de los colores de la Confederación. 

Como se ha visto, la creación de un emblema universal de protección no obedecío 
a ninguna preocupación o influencia de indole religiosa, sino simplemente humanitaria. 
Sin embargo, en los paises asiáticos surgieron los primeros desacuerdos con el emblema, 
ya que relacionaban el signo del Convenio de Ginebra con el símbolo del cristianismo. 

Asi en 1876, Turquia declara que el emblema de la Cruz Roja heria las 
convicciones religiosas de sus soldados, y por lo tanto, adoptó como sustituto el signo de 
la media luna roja. De esta fonna, se propicio de facto, el fraccionamiento del emblema 
y la creación de ottos signos, cuyo reconocimiento pronto se solicito de jure. 

Debido al conflicto surgido entre el principio de la unidad del emblema y el 
objetivo de la universalidad que se pretendia instaurar, la Conferencia Internacional dio 
prioridad a éste último. De ese modo se llegó a la coexistencia de dos reglas diferentes: 
una general, que era la regla de unidad del signo; otra derogatoria, establecida mediante 
el mecanismo de "reservas", y que permitía a algunos Estados adoptar regimenes de 
excepción. 
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Así al pasar los años, las s.1licítudes de reconocímiento de jure de los nuevos 
símbolos, se hícieron más y más insistentes, hasta que en 1924, inclinandose ante el 
hecho de que las Conferencias de 1906 y 1907 habían aceptado las reservas referentes al 
uso de la Medía Luna Roja y del León y Sol Rojos, el ClCR reconocio a las Socíedades 
de la Media Luna Roja, egipcia, y del León y Sol Rojos (65), de Persia. Más adelante, la 
Conferencía Diplomática de 1929, reconocía también, aunque con reservas, ambos 
amblemas. 

Años más tarde, la Conferencía Diplomática de 1949 se vio confrontada a dos 
criterios opuestos: los que deseaban volver a la unidad del emblema y aquellos que 
solicitaban el reconocimiento de nuevos sígnos de protección (66), por juzgarlos más de 
conformídad con sus tradiciones religiosas, culturales o nacionales, que los signos 
anteriormente reconocidos. Ante el peligro de un fraccíonamiento continuo del emblema, 
se rechazaron nuevas solicitudes, sin por ello volver a la unidad del signo. 

Actualmente, el texto esencial es el articulo 38 del Convenio de Gínebra de 1949, 

que dispone: "Como homenaje a Suiza, el signo heráldico de la cruz roja en fondo 
blanco, formado por la inversión de los colores federales, se mantiene como emblema y 

sígno del servícío sanitario de los ejércitos. Sin embargo, respecto a los paises que ya 
emplean como signo distintívo, en vez de la Cruz Roja, la Media Luna Roja ó el León y 
Sol Rojos en fondo blanco, estos emblemas quedan igualmente admitidos en los 
termines del presente Convenio". 

El signo del León y Sol Rojos desapareció en el mes de julio de 1980, fecha en que 
la República lslnmica del lran, única Socíedad que lo empleaba, renuncío a él y notificó 
su decisión de que, en adelante utilizarla el signo de la Media Luna Roja como distintivo 
de los respectivos servicios de sanidad militares y de la respectiva Sociedad Nacional. 

Es conveniente señalar aquí, que aún cuando en la actualidad sólamente se 
emplean como símbolos del Movimiento, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en el texto 
vigente de los Convenios de Ginebra aún se menciona el símbolo del León y Sol Rojos, 
por lo que en caso de un conflicto armado internacional, seria valido, factible y legal, que 
pudiera utilizarse. 

(6S) El fmhlcma n· lntcgnha dr un león con un 101rn111 parle pmtcrlor y 11011 cspad11 en la p11la tJcrccha 
tnlcrlor, lodo en color rojo 1obn• fondo blanl'O. 
(66) Entrt lo11lmbolo1 proput1to1dc111un101 ~lgulenlts: Arco rojo, Afganlstan; rueda roja, Indln¡ estn-lla tfo 
Dnhl, hrul¡ rinoceronl<', Sud in; cedro, Ub1rno; palma, Siria: dlro solar sobre banda roja, de Ja pon. 
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Anteriormente, en la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
de la URSS, figuraban juntos ambos emblemas, pero con la disolución de la Unión 
Sovietica, en la actualidad cada Estado emplea indistintamente la Cruz Roja o la Media 
Luna Roja. 

Es importante hacer notar que el fraccionamiento del emblema ha propiciado 
algunas dificultades, ya que el valor de protección del emblema procede, en primer lugar, 
de que es idéntico para el amigo y para el adversario; una vez que la unidad se ha roto, se 
compromete el respeto del emblema y la seguridad de los heridos. 

Con la creación de los Protocolos Adicionales en 1977, nace otro tipo de signo 
protector: las "Seftales Distintivas" que favorecen sobre todo la identificación de los 
transportes sanitarios por medios electrónicos, con el mismo valor que los emblemas de 
los Convenios de Ginebra. Por lo anterior, los emblemas pueden tomar las caracteristicas 
de Emblema Protector y Emblema Distintivo, de acuerdo al articulo 44 del Primer 
Convenio de Ginebra. 

En lo que respecta al abuso del emblema, está considerado como tal, su utilización 
por quién no tiene derecho. Asimismo, se considera como abuso la utilización del 
emblema por quien tiene derecho pero que no lo usa conforme a lo establecido en los 
Convenios. 

En todo tiempo se deben perseguir y sancionar los abusos del emblema, porque 
pueden tener consecuencias sumamente graves; tales abusos comprometen la seguridad 
de las personas que utilizan el emblema legitimamente, además de poner en peligro a las 
víctimas y toda la estructura del DIH. 

Al respecto es conveniente mencionar que en abril de 1994, surgío en nuestro País 
una institución denominada Cruz Roja Ecologista y según sus directivos, se trataba de 
una organización internacional registrada en Suiza, destinada al rescate de la flora y de la 
fauna (67). Cruz Roja Mexicana denuncio el hecho ante las autoridades 
gubernamentales, quienes se encargaron de efectuar las sanciones correspondientes, ya 
que se podia presentar una situación confusa para la población en general, al utilizar el 
nombre y el emblema establecidos por los Convenios de Ginebra de 1949, con fines 
diferentes para los que fueron creados. 

(67) "Cruz Roja Ecolngbln" en (lrrli11lk11 l.H Jom11du, 3 de ubril de 1994 pp.9 
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En virtud de los Convenios .'e Ginebra, los Estados tienen la obligación de adoptar 
medidas legislativas que regulen IJ protección del emblema, detectar y perseguir los 
abusos y prever sanciones disuasivas contra los mismos. También es imponante que se 
den a conocer los usos autorizados del emblema en los "circules de riesgo": militares, 
médicos, paramédicos, farmacéuticos, ele. De igual forma, son esenciales las campa~as 
de información que las Sociedades Nacionales emprenden para sus miembros y la 
población: sólo un conocimiento ampliamente difundido del emblema puede evitar 
abusos. 

El CICR ha redactado para uso de los Estados, una "Guia explicativa sobre la 
reglamentación nacional que debe adoptarse para el uso y la protección del emblema", 
cuya finalidad es ayudar a 1 os gobiernos a establecer una legislación apropiada. 

Resumiendo, el emblema es signo de humanidad e inmunidad; simboliza la ayuda 
desinteresada al soldado herido, amigo u enemigo, sin distinción de nacionalidad, raza, 
religión, clase social y opinión. Actualmente se distinguen dos usos del emblema, que en 
interés de las victimas es imponanie saber diferenciar: el uso protector y el uso 
indicativo. 

S.4.1.- SIGNO PROTECTOR. 

El emblema asume su significado esencial cuando tiene valor de protección, es 
decir en tiempo de guerra: es la manifestación visible de la protección otorgada por los 
instrumentos del DIH a personas o cosas. En estas circunstancias, el emblema servirá 
para distinguir los servicios sanitarios de los ejércitos, marcando sus formaciones y 
establecimientos: ambulancias, hospitales, personal que los atiende, material de que 
disponen, asi como a médicos, socorristas, enfermeras, capellanes, etc. 

Entre las principales disposiciones que sobre el uso del signo protector preven los 
instrumentos juridicos del DIH, destacan las siguientes: 

a) De acuerdo con el primer Protocolo Adicional, la pane de los hospitales, 
ambulancias y pesonal sanitario de la Sociedad Nacional que no presta ayuda al servicio 
sanitario del ejército, también podrá beneficiarse del uso del emblema, a titulo protector, 
en tiempo de guerra. 
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b) El personal religioso, médico y de hospital que desempefte sus actividades en 
campos de batalla, territorios ocupados y en zonas de operaciones militares, llevará fijo 
en el brazo izquierdo, un brazalete blanco que ostente enmedio el signo distintivo, de 
reducidas dimensiones, suministrado y sellado por la autoridad militar correspondiente. 
Asimismo, en la medida de lo posible irá provisto del signo distintivo en el tocado y 
vestimenta. En estas situaciones el emblema detenta el titulo protector y por ninguna 
circunstancia se podrá privar al personal mencionado de sus insignias, ni del brazalete; 
en caso de perdida, tendrá derecho a que les sean proporcionados nuevamente (1 CG. 
art.41; 11 CG: arts. 41-42; IV CG. art.20; 1 PA. art.18; 1I PA: art.12). 

c) Las Panes contendientes tomaran, en cuanto las exigencias militares lo 
permitan, las medidas necesarias para hacer claramente visibles a las fuerzas enemigas 
terrestres, aéreas y maritimas, los emblemas distintivos que a titulo protector seftalen las 
unidades, zonas y establecimientos sanitarios, al igual que los hospitales civiles, a fin de 
evitar toda posibilidad de acción agresiva. El pabellón distintivo del Convenio no podrá 
ser izado más que sobre las instalaciones sanitarias que reciban el consentimiento de las 
autoridades militares. El signo protector, de grandes dimensiones sobre fondo blanco, 
podrá ser pintado en la periferia y sobre los edificios (1 CG. art.42; IV CG: art.18) 

Los buques hospitales y embarcaciones sanitarias, tendrán todas sus superficies 
exteriores blancas y llevarán pintados, una o varias veces, el signo protector, tan grandes 
como sea posible, a cada lado del casco, así como en las superficies horizontales, para 
garantizar una mayor visibilidad desde el mar y aire. En el palo mayor, lo más arriba 
posible, deberá ondear un pabellón blanco con el signo protector enmedio y también 
deberan izar el pabellón nacional al que pertenecen (ll CG. art.43) 

d) Los transportes sanitarios y civiles efectuados por tierra o por mar, se darán a 
conocer enarbolando, con autorización del Estado, el emblema distintivo a titulo 
protector. Excepcionalmente, y con la autorización respectiva, los medios de transporte 
sanitarios podrán utilizar las señales distintivas sin exhibir el signo protector (IV CG. 
art.21; 1 PA: an.18; 11 PA. art.12). 

e) Las aeronaves exclusivamente empleadas para el transporte de heridos o para el 
transporte de personal y material sanitario, deberán ir señaladas con el emblema 
distintivo, a titulo protector, sin embargo, cuando por falta de tiempo o por razón de sus 
caracteristicas no puedan ser marcados con dicho emblema, podrán usar las señales 
distintivas autorizadas. Las aeronaves sanitarias deberan estar equipadas con las luces 
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que pennitan emitir la sella! lum. nosa, la cual consisre en una luz azul con destellos. 
Ninguna otra aeronave podrá utili1.ar la sella! mencionada (IV CG: art.22; 1 PA.-anexo I· 
ans.S,6). 

t) El signo distintivo (cruz roja o media luna roja sobre fondo blanco) a titulo 
protector se colocará, siempre que sea factible, sobre una superficie plana o en banderas 
que resulten visibles desde todas las direcciones posibles y desde la mayor distancia que 
se pueda, por lo que podrá ser tan grande como las circunstancias lo justifiquen (1 

PA.-anexo 1- arts.3-4) 

g) Está prohibido hacer uso indebido u pérfido del signo distinrivo, a titulo 
protector, o de las seftales establecidas en los instrumentos j~ridicos del DIH (1 PA. 
arts.38, 85). 

1 

En resúmen, de acuerdo al DJH, el uso protector del emblema en un territorio está 
sometido al asenso y al control de las autoridades encargadas del mismo, quienes son 
responsables de su correcta utilización y a quienes incumbe asimismo evitar y, si es 
necesario, reprimir los eventuales abusos de su utilización. Dado que el emblema 
significa inmunidad en los combates, garantiza plenamente la integridad fisica de todo el 
personal médico, religioso o de hospital, militar o civil, que se avoque exclusivamente al 
desempello de sus actividades. De igual fomia, protege a las unidades, zonas, 
establecimientos y transportes sanitarios, lo mismo que a hospitales, edificios, 
embarcaciones y aeronaves, destinados a prestar ayuda humanitaria, siempre y cuando: 

1) Estén autorizados por los gobiernos respectivos; 

2) Cumplan con las disposiciones de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos 
Adicionales de 1977; 

3) Porten de manera visible el emblema distintivo, a titulo protecror. 

El tamallo del emblema variara de acuerdo a si se trata de una persona, un objeto o 
un territorio protegido, y también, de acuerdo a las dimensiones de los dos últimos, a la 
iluminación y a las condiciones atmosféricas prevalecientes. Considerando en todo 
momento que se debe obtener la mayor y mejor visibilidad posible, desde cualquier 
dirección, pues de ésto depende una protección más efectiva. 
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5.4.2.- SIGNO INDICATIVO. 

Como se ha visto, en su origen los emblemas de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja tuvieron un carácter de protección en los combates, pero con el surgimiento y 

posterioc desarrollo de las Sociedades Nacionales en nuevos ambitos y actividades no 
relacionados con su cometido de auxiliares del servicio sanitario de los ejércitos, el 
emblema adquirio un significado adicional, de caracter diferente al de uso protector. 

El uso del signo se califica de indicativo (o distintivo), cuando sirve para setlalar 
que una persona o un objeto tiene relación con el Movimiento, pero sin que se le pueda 
considerar por ese solo hecho, bajo la protección de los Convenios. 

Aparte del CICR y de la Federación, sólo las Sociedades Nacionales estin 
autorizadas a utilizar el emblema como signo indicativo. Aunque no de cualquier modo, 
ya que en los Convenios de Ginebra se especifica que sólo pueden utilizarlo para sus 
actividades de asistencia benéfica, a las victimas del sufrimiento humano en todas sus 
fonnas. Para evitar cualquier confusión con el uso protector, el emblema utilizado a 
titulo indicativo ha de ser pequefto y no debe figurar en brazaletes ni techumbres. 

El uso del emblema a titulo indicativo, está previsto en el primer Convenio de 
Ginebra de 1949, que en su articulo 44 seftala lo siguiente; "Las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, podrán en tiempos de paz, en confonnidad con 
la legislación nacional, hacer uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja para sus 
actividades con arreglo a los Principios formulados por las Conferencias Internacionales 
de la Cruz Roja ... Los Organismos internacionales de la Cruz Roja y su personal 
debidamente acreditado, quedan autorizados a utilizar, en cualquier tiempo, el signo de la 
Cruz Roja sobre fondo blanco. A titulo excepcional, según la legislación nacional y con 
la autorización expresa de una de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o Media 
Luna Roja, se podrá hacer uso del emblema del Convenio en tiempo de paz, para seftalar 
los vehiculos utilizados como ambulancias y para marcar el emplazamiento de los 
puestos de socorro, exclusivamente reservados para la asistencia gratuita de heridos o 
enfennos'. 

Para finalizar, es importante aclarar aqui, que aún cuando el emblema sigue siendo 
el mismo, lo que varia es su uso y aplicación, de ahi que reciba la denominación de signo 
protector o signo distintivo, pero haciendo alusión ilnica y exclusivamente, a la 
utilización o empleo del mismo. 
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TERCERA PARTE 

CAPITUL06 

CONFLICTOS ARMADOS DEL SIGLO XX. INFLUENCIA EN EL 
DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO. 

En esta parte se presentará una breve exposición de algunos de los conílictos 
armados más representativos del siglo XX, desde el punto de vista del Derecho 
Humanitario. En ella se resefta el desarrollo de cada uno de los conílictos, como un 
marco de referencia histórica, destacando únicamente las situaciones relacionadas con el 
aspecto humanitario; no se abordan a profundidad las causas que los originaron ni sus 
implicaciones pollticas y económicas, por existir vastos escritos especializados sobre 
esas cuestiones. 

También cabe mencionar que durante el desarrollo de los conflictos armados, los 
Estados de la comunidad internacional y las diversas organizaciones humanitarias (68) 
participan siempre de una manera muy activa, siendo ésto bastante resaltado por los 
diversos medios informativos a nivel internacional. Sin embargo es importante tomar en 
consideración que a pesar de la poca difusión al respecto, las mayores acciones 
humanitarias se llevan a cabo en las etapas posteriores a los conílictos, ya que existe una 
enonne necesidad de brindar apoyo, socorro y asistencia a las víctimas, requiríendose 
una gran voluntad y disposición, además de una adecuada preparación, para ayudar a la 
población afectada a rehabilitarse fisica, emocional y psicológicamente de las "secuelas 
de la guerra". 

6.J •• PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

Este conflicto armado no tenia precedentes en cuanto a su violencia, extensión y 
duración. 

Durante la Primera Guerra Mundial se produjó una de las primeras incursiones 
aéreas estratégicas contra la población civil, cuando los dirigibles alemanes bombardea-

(68) Afj¡unu de rll1110n 1111ia.ulenttt: Pro¡r1m1 Mundial de Allmrnlos (PAMl; Allo CombJom11Jo de 111 
N1don., l1nld11 pino RcluKlido1 (ACNURl; w,•nl11clón Mundlol de lo S1lud (OMS); Org1nl11clón dc 111 
N1donet UnldH pani 101 Dt1111re1 N1curt1le1 DRO); Ol'Jl:anluclón lnlrrnulon1I p.ra la MJgraclim 
(OIMJ; Comll< lnlcm1don1I de la Cruz Rojo CICR). 
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ron Inglaterra en 1915. Fue también durante este conflicto que se establecieron las 
condiciones para el impulso y desarrollo de las armas que habían de causar estragos 
devastadores a la población civil durante la Segunda Guerra Mundial. 

El frente occidental (Alemania-Francia) se encontró en una situación de 
estancamiento, donde morían diariamente hasta 20,000 soldados, atrapados en las 
alambradas de la "tierra de nadie", cuando intentaban invadir las trincheras enemigas 
(69). 

Durante esta "Gran Guerra", 63'218,000 personas fueron movilizadas; murieron 
más de 9'790,000 personas, de las cuales 8'418,000 eran soldados y el resto personas 
civiles (70), 

Es también durante este conflicto, que el CICR presta asistencia por vez primera a 
las personas civiles en territorio enemigo u ocupado, cuya protección era aún muy 
insuficiente, pues únicamente era regulada por el Reglamento aneKo a los Convenios de 
La Haya. 

El CICR fundo en Ginebra, la Agencia Internacional de Prisioneros de Guerra, 
encargada de reunir toda la información accesible sobre los prisioneros militares y las 
personas civiles, heridas y desaparecidas, así como de la transmisión de noticias, del 
intercambio de mensajes, transmisión de paquetes y dinero. También, el CICR logró que 
los internados civiles recibiesen una protección similar a la que recibían los prisioneros 
de guerra y organizó para ellos una sección especial en la Agencia Internacional. 

La aparición de annas de destrucción masiva y de efectos indiscriminados, al igual 
que los rigores del cautiverio, indujeron a una pem1anente -y cada vez mayor
intervención del CICR en lo que respecta a la protección de los prisioneros de guerra y 
de los internados civiles, a la guerra submarina y a la guerra química. 

Tales iniciativas del CICR, anteceden y fueron la base para la posterior 
concertación de acuerdos internacionales sobre el trato a los cautivos. 

(69) Dvnnte el primer di• de 11 b•llll• de Sommr, lo1 lngk•n perdieron ~7.~79 hombrn. A.Gllbtrt,. World 
W1r 1, citado tn Lis Vlttim11 dt lo1 Conftido1 Arm1do1, l'P.·7 
(70) F.A. lloer, / l'rott A¡1ln1 Wn. W.H.Froem1n 1nd Co., San Fnod1to, C1llr. 1981 ppJ7. 
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Por lo que respecta a la guerra química, fue uno de los aspcclos más rclcvan1cs y 

trágicos del conflícto. Asl, el 22 de abril de 1915, Alemania realiza el primer a1aque 
qulmico de la historia contra tropas francesas, brilánicas y canadienses que defendían el 
villorio belga de Ypres (71). Por medio de un llamamiento público, el 8 de febrero de 
1918, el CJCR instó a los contendientes a renunciar al uso de gases toxicos. 

La intervención y actividades realizadas por el CICR durante los primeros affos de 
la posguerra, condujeron a la posterior aprobación del Protocolo de Ginebra de 1925, en 
el que las Potencias se comprometen a renunciar a la utilización de gases asfixiantes. 

6.2.· SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

Drásticas decisiones politices que ningun Acuerdo ni Tratado pudo impedir, 
pennitian prever hacia 1938, la inminencia de un conflícto armado de inmensas 
magnitudes. 

La "guerra relampago" desarrollada por los alemanes se caracterizó por la rapidez 
de sus maniobras. La velocidad con que avanzaban las fuerzas terrestres, combinadas 
con las ofensivas aéreas, dejaban a la población civil escasas posibilidades de huir, antes 
de que comenzaran los ataques contra las zonas pobladas. Para los no combatientes, 
fueron catastróficas las consecuencias de esos ataques simultáneos por medio de tanques 
y aeronaves, pues las tác1icas militares se centraban en la velocidad de las operaciones, 
siendo la mayoría de las veces, imposible distinguir a la población civil de los 
beligerantes. 

La lógica militar en que se basaba el bombardeo aéreo perseguía dos objetivos, 
destruir la infraestructura militar y diezmar a la población civil. 

Esta estrategia del terror alcanzó su punto máximo con el bombardeo de Desdre, en 
febrero de 1945. La ciudad, que no contaba con imponantes instalaciones, fue atacada 
por bombarderos británicos y estadounidenses, propiciando en consecuencia, que 
aproximadamente 200,000 civiles perdí eran la vida (72). 

(lll "Ante<l 1utddlo dt 11 be1tl1 human1':._rn RO\'bl1 Tiempo no. 1964, írbn:ro 13, 1991. pp.16 
(71 JllLum11len,/ lnundl1ryWt1pon• Su•Rl-UPSALA t97~ pp.34 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, 107'982,000 personas fueron movilizadas; 
murieron más de 51'238,000 personas, de las cuales 16'933,000 eran soldados y 

34'305,000 civiles, representando los primeros el 33% del número de muertos y los 
segundos el 67% (73). 

En algunos países, sigue habiendo personas que mueren o son mutiladas a causa de 
las minas sembradas durante la Segunda Guerra Mundial. 

En Polonia por ejemplo, millones de hectareas (80% de la superficie del país) 
fueron minadas y entre 1945 y 1982, los restos de dispositivos sin estallar mataron a 
4092 civiles e hirieron a otros 8774. A principios de los años 80, las minas continuaban 
causando como promedio, una docena de muertos por año y el doble de heridos; entre 
estas victimas se contaba un número desproporcionadamente elevado de niños. De 1976 
a 1980, de 39 civiles muertos y de 102 heridos, cerca del 80% eran niños (74). 

Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, las bajas militares todavía 
sobrepasaban con mucho el número de muertos civiles, puesto que las batallas se 
libraban aún lejos de las zonas pobladas. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, 
las pérdidas civiles superaron considerablemente a las militares, revelando así, que en 
esta guerra, las personas civiles se convirtieron en el principal objetivo militar. 

Es especialmente importante destacar que, durante el desarrollo de este conflicto se 
emplearon por primera vez armas atómicas, con un inmenso poder destructivo. 

La primera bomba atómica fué lanzada el 6 de agosto de 1945, sobre la ciudad de 
Hiroshima. La explosión y el fuego mataron instantáneamente a 75,000 personas (se creó 
una tormenta de fuego que duró seis horas y quemó un area de 10.S Kms.), a 
consecuencia de las radiaciones, el número de muertos aumentó después al doble. 

La segunda bomba, arrojada en la ciudad de Nagasaki -también ubicada en Japón-, 
arrasó aproximadamente 5 kms. de arca urbana, y causó la muerte inmediata a 40,000 

personas. (75) 

De igual forma, cabe destacar que durante este conflicto se dió el max1mo 
holocausto de personas civiles, llevado a cabo por los nazis alemanes -encabezados por 
Adolfo Hitler-, quienes asesinaron aproximadamente a 6 millones de judíos en campos 
de concentración. 

!:W F.A. lltcr,/ Op.CIL Pf·J7 
~~::.''~i,trt:;.~ ll, 1p1ulln: rtmn1nh orwar, mlll~ullng thc cn\'irumenhll cffrd1. SIPRI & UNEP, 

(7~) Gran Endcló(l<dl• Dldiclln Ilustrada S1l\'UI pp. U 
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Al finalizar la guerra, los d, legados del CICR habían efectuado 11,000 visitas a 
campamentos de prisioneros. La A¡¡encia Central de los Prisioneros de Guerra por su 
parte, habla transmitido 14 millones de cartas y tarjetas de prisioneros, 24 millones de 
mensajes civiles y registrado 30 millones de fichas.(76) 

Ante la situación de escasez o de hambre que surgío en gran parte de Europa, el 
CICR emprendió las mayores acciones asistenciales de su historia. Para superar las 
dificultades de escasez de mercancías, de problemas de crédito y de falta de medios de 
transporte, organizó en colaboración con la Liga de Sociedades, un organismo mixto de 
compra, y utilizó sus propios medios de distribución. Cuando se considero que el 
aprovisionamiento por mar era demasiado dificil a causa de las medidas de bloqueo y 
contrabloqueo tomadas por los beligerantes, el CICR fundo un organismo especial, la 
Fundación para los Transportes de Cruz Roja, que le dió la posibilidad de hacer navegar, 
con su emblema y la bandera suiza, una flota de navios de aprovisionamiento. 

También, el CICR elaboró un acuerdo que preveía la designación de zonas y 
localidades sanitarias. 

Por otra parte, tras elaborar durante los últimos años del conílicto una 
documentación e investigación analítica de los acontecimientos y carencias comprobadas 
por lo que atañe a la protección de las víctimas de la guerra, el CICR presentó en abril de 
1947 ante una Conferencia de expertos gubernamentales, los primeros proyectos de 
revisión y ampliación de los Convenios de Ginebra, los cuales sirvieron de base para los 
trabajos de la Conferencia Diplomática, convocada en Ginebra por el Consejo Federal 
Suizo, el mes de abril de 1949, que al concluir, presentó el documento final que los 
Estados aprobaron el 12 de agosto del mismo año: los cuatro Convenios de Ginebra. 

6.J .. CONFLICTO IRAQ-IRAN. 

Tras denunciar el Tratado de 1975 sobre el reconocimiento de las fronteras con 
Iran, Iraq atacó en septiembre de 1980, causando graves daños en las instalaciones 
petrolíferas iraníes. Posteriormente, ambos contendientes lanzaron indiscriminadamente 
ataques aereos sobre sus respectivas ciudades, violando reiteradamente varias 
disposiciones de Jos Convenios de Ginebra de 1949, en especial el cuarto, así como 
algunas normas del segundo Protocolo Adicional de 1977. 

(76) Dunnd. Andrr, /Coml1r ln1<m1rion1l d• I• Cruz Roj1 pp. 29.JO 
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En noviembre de 1983, lran informa al Consejo de Seguridad de la ONU, que Iraq 
está empleando armas químicas. 

Desde el principio de la guerra en 1980 hasta finales de 1983, lran sufrió sólo 600 
bajas, muertos o heridos por armas químicas. Sin embargo, a principios de 1984 
comenzó una tendencia inquietante, pues tan sólo en el mes de febrero de ese año, lran 
sufrió 1100 bajas, por efecto de dichas armas. 

• En marzo de 1984 en las islas Majnoon, explotó una bomba iraquí cerca de un 
soldado enemigo, el cual no es herido por la metralla, pero recuerda haber visto una 
densa nube de humo y percibido un fuerte olor a ajos. A los 20 minutos siente la 
sensación de que algo le ha caído en los ojos, indicio de que la membrana mucosa en los 
parpados empieza a deteriorarse. La piel comienza a picar y enrojecer, particularmente 
en la región del pubis, axilas y corvas de brazos y piernas. Momentos más tarde, la piel 
se cubre de ampollas. 

El soldado es evacuado al hospital de campaña iraní en Ahuaz. Cinco dias después, 
la piel de la frente, el cuello, el pecho y los hombros comienza a separarse y caerse. Los 
médicos que lo examinan oyen crujidos en su pecho, causados probablemente por la 
gangrena gaseosa. Esa misma noche mucre el soldado." (77). 

Posteriormente en 1987, Iraq empleó nuevamente armas químicas, ahora se trató 
de gases mostaza y neurotóxicos, similares a los que se usaron en la Primera Guerra 
Mundial, provocando la muerte de aproximadamente 10,000 iranies. (78) 

Finalmente el 23 de marzo de 1988, varios miles de personas civiles fueron 
victimas de una muerte atroz, en la localidad kurda de Halabja, a causa de bombardeos 
qulmicos realizados por Iraq. Los muertos se estimaron en cerca de 4,000. 

Las dos últimas ocasiones mencionadas, el CICR denunció públicamente, a través 
de un llamamiento humanitario (79), la utilización de tales armas, estrictamente 
prohibidas por el Protocolo de Ginebra de 1925. El 20 de agosto de 1988, entró en vigor 
un alto al fuego decretado por las Naciones Unidas en su resolución 598, del 20 de julio 
de 1987. 

('17) Compilado d<llníonne dtl Con«Jo dt Sq¡uridod de la ONU vl6l3J. Marto 16, 19Kl pp.2~28. Citado 

~
r Wtltrt. l.«, en 11Ann11 Qulmlcu tn la Gu~rn ll'lllq·lnm''. en Mllihtr)' Ret·lcw, tnero~fcbrero 1991. pp.29 

8) SIPR~ Yearl>ook t987. p~.Jtll 
9) V. lnfr1., Clp.5.2.1. "Comlte lnkmaclonl$I dt- la Crw: Ra)a11 pp. tOl 

131 



En diciembre de 1988, los d< ~paises procedieron a un canje de 75,446 prisioneros 
de guerra, de un total calculado en 100,000 dejando pendiente la suerte de los restantes 
prisioneros que quedaron en cautiverio. 

De acuerdo al Centro de lnfonnación para la Defensa de Estados Unidos, desde el 
comienzo de la guerra fueron atacados un total de 437 barcos, 275 por Iraq y 162 por 
parte de lran. Sin embargo a pesar de ello, oficialmente no se aplicaron las disposiciones 
del 11 Convenio de Ginebra de 1949, referente a los conflictos armados del mar. 

Después de casi ocho años de guerra, hubo más de 700,000 muertos (80), dos 
millones de refugiados y desplazados y aproximadamente 100,000 prisioneros. Los 
daños materiales se estimaron en mlts de 400,000 millones de dólares. Esta es 
considerada la guerra convencional de mayor duración del siglo XX. 

En esta guerra, Iran reclutó a cientos de miles de niños y decenas de miles 
perdieron la vida en los campos de batalla minados, violando asi las disposiciones de los 
dos Protocolos de 1977, adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949. 

6.4.- CONFLICTO DE LAS ISLAS MAL VINAS-FALKLAND. 

En el conflicto del Atlantico Sur, en el que se enfrentó Argentina contra Inglaterra 
en 1982, ninguno de los dos tomaba la iniciativa de calificarlo oficialmente como 
conl1icto internacional, debido a importantes razones de índole política. 

Por ejemplo, los Estados Unidos están vinculados a Argentina con diversos pactos 
y alianzas internacionales, en los cuales se compromete a asistirlo y apoyarlo en caso de 
con11icto con otros Estados; sin embargo también mantiene obligaciones y pactos con 
Inglaterra, por lo cual, la situación de apoyo real fue s11mnmente complicada. 

En dicho conflicto Argentina encargo a Brasil la misión de representar sus 
intereses ante Inglaterra, y éste a su vez hizo lo propio, con Suiza ante Argentina. Es 
decir, Brasil y Suiza asumieron en este caso la función de "Potencias Protectoras" (81). 
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Por otra parte, Uruguay adoptó la posición de Estado Neutral en el conflicto 
Malvinas-Falkland, ésto significa que sin estar constituido en Potencia Protectora, 
asumió la obligación de aplicar las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949, a 
las personas protegidas por los mismo~ que estuvieran en su territorio (art.4 de los tres 
primeros Convenios). 

Otro aspecto reelevante de este conflicto, es que fue la primera vez que se aplico el 
11 Convenio de Ginebra, dado que desde su elaboración, no se había presentado un 
conflicto armado internacional que implicara la situación de guerra marítima 
abiertamente. En tales circunstancias, se hicieron evidentes algunos obstáculos para la 
aplicación práctica de las disposiciones contenidas en éste Convenio, especialmente en lo 
que concierne a los buques hospitales y a su protección. 

De hecho, los cuatro buques británicos y los dos argentinos presentes en los 
enfrentamientos, tuvieron serias dificultades para poder aplicar las disposiciones 
respectivas, en materia de se~alamiento, comunicaciones y de identificación, necesarias 
todas para recibir la protección conferida por dicho Convenio. 

Fue también la primera vez que se designó una zona neutral en alta mar -de 
acuerdo a lo dispuesto en el art.30 del 11 Convenio-, a fin de garantizar lo mejor posible, 
la protección otorgada a los heridos, enfermos y náufragos. 

Por último, en el conflicto del Atlilntico Sur, fueron visitados aproximadamente 
1200 prisioneros de guerra de ambas partes y sus datos registrados por los delegados del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, del 13 de mayo al 14 de julio de t 982. 

El CICR también participo activamente en la repatriación de los prisioneros de 
guerra capturados durante el conflicto, asumiendo las funciones que le confiere el lll 
Convenio de Ginebra (nrts. 9, 10, 77, 123-125). 

6.5.- CONFLICTO DEL GOLFO PERSICO. 

A raíz de la ocupación por parte del ejército iraqui, del Emirato vecino del sur, 
Kuwait, el 2 de agosto de 1990. 

Se suscitaron una serie de acciones en contra de Iraq, por parte de la comunidad 
internacional, entre las que destacan las siguientes: 
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1) El Consejo de Seguridad dt la ONU declara un embargo comercial, financiero y 
militar(resolución 661), el 6 de agosto. 

2) Italia, España, Grecia, Holanda y Belgica, envian tropas militares al Golfo, 
integrándose una Coalición Internacional encabezada por Estados Unidos. 

3) El 29 de noviembre de 1990, el Consejo de Seguridad de la ONU adopta la 
resolución 678, que autoriza el uso de la fuerza en contra de Iraq. 

4) El 17 de enero de 1991, se inicia el enfrentamiento militar entre las tropas 
aliadas de la Coalición y las tropas iraquies, que seria reconocido internacionalmente con 
el nombre de Tormenta del Desierto (Desert Storm).En el primer día de combate, se 
realizaron aproximadamente 2500 salidas aéreas de la Coalición, que lanzaron 18,000 
toneladas de bombas sobre Dagdad y Basora (equivalentes a 1.5 veces, la bomba atómica 
de Hiroshima). Siendo éste el mayor bombardeo simultáneo de la historia. 

5) El 23 de febrero, cientos de hombres de la Coalición Aliada inician por tierra, 
mar y aire, un ataque contra las tropas íraquíes en Kuwait. Esta ofensiva se convinió en 
la mayor de la historia y duró 5 di as solamente. 

6) Finalmente el 28 de febrero de 1991, después de un persistente e intenso 
bombardeo (más de 110,000 salidas aéreas desde el comienzo de las hostilidades) y la 
supresión de alimentos, agua, artículos médicos y de comunicación, la Coalición Aliada 
obligó al gobierno iraqul a aceptar la resolución 687 del Consejo de Seguridad de la 
ONU, que ponía fin al conílicto. 

La Operación Tormenta del Desierto tuvo una duración efectiva de 43 días y en 
ella participaron 545,000 efectivos militares iraquies y 700,000 soldados de la Coalición 
Aliada, la cual fue la armada más gigantesca desplegada desde la Segunda Guerra 
Mundial y en la que paniciparon activamente 34 naciones (82). Iraq era considerada la 
primera armada del mundo arabe y la cuana Potencia Militar a nivel mundial, después de 
Estados Unidos, URSS y China 

Al término de las hostilidades se contabilizaron 150,000 militares y 15,000 civiles 
muenos del bando iraquí, así como 175,000 prisioneros. Por el lado de la Coalición 
unicamente se presentaron 127 muertos y 70 prisioneros de guerra en total. 

!11l) Coalición Armado: Af¡1nl11an, Ai<m1nl1, A,.bl1 S1udi11, Argenlln1, Austria, Dahr<ln, 81ngl1desh, 
Wlidca. C1n1d1, Com dtlSur, Chtrotlov1qul1, Din1marca, Emlnlos Anhn, Eglp1o, Espai\' Eslado1 
Unfaos, Francia, Grul11 Hol1nd1, lnKlalrrr, llalla, Kalar, Kuw1lt, Marruecos. fügcri•1 Norucg1, Nuefl 
7..tl1nd11 On11n1 Pakbl1n, Palles Bajo1, Polonl1, Rum1nl1, Srnrg1I y SlriL 



Se calcula que la cantidad de bombas que cayeron sobre Iraq, fueron el doble de 
las que cayeron en contra de los paises del eje Berlín-Roma-Tokio durante la Segunda 
Guerra Mundial. Por otra parte, los iraquies colocaron cerca de medio millón de minas 
en su territorio y el de Kuwait para impedir el avance aliado. (83) 

Tambien es importante destacar que durante este conflicto se afectó 
tremendamente a la naturaleza. Señalando por ejemplo, que al 31 de enero (16 días 
despues de iniciadas las hostilidades}, se habian derramado 100,000 toneladas de 
petróleo en el Golfo Pérsico. 

Este conflicto se desarrolló en un perímetro geográfico definido; originado 
jurídicamente como una sanción al Estado invasor de otro. Fue una situación singular 
que podria ser calificada como Guerra Mundial, ya que en ella concurrieron activamente 
36 paises (incluyendo Iraq y su aliado, Jordania), de Asia, Europa, Africa y América. 

Al darse la aprobación de la resolución 678 de la ONU, el CICR envio un 
memorándum a todos los Estados Partes a los Convenios de Ginebra, a todos los 
gobiernos de la Coalición, además del gobierno israelí, recordándoles las disposiciones 
del Derecho de Guerra, en las que se prohibe el uso de armas químicas y bacteriológicas. 
Asimismo los exhortó a no recurrir a las armas atómicas. 

Desde el comienzo de las hostilidades se autorizó al CICR a visitar, a todos los 
prisioneros capturados por las fuerzas de la Coalición. En Iraq por su parte, el gobierno 
en flagrante violación a las disposiciones del 111 Convenio , rechazó constantemente 
todas las gestiones del CICR, quien por tanto, no pudo entrar en Kuwait durante la 
ocupación iraqui. 

Como resultado del Conflicto del Golfo, se aprobó la instauración de la Comisión 
Internacional de Encuesta, prevista en el art. 90 del primer Protocolo Adicional, de 
acuerdo al cual, dicha Comisión tiene competencia para investigar toda infracción grave 
de las disposiciones de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos, para facilitar 
mediante un informe, el retomo a un estricto respelo de las disposiciones de Derecho. 

También, por segunda ocasión desde su elaboración fomial en 1949, se aplicaron 
las disposiciones del segundo Convenio de Ginebra, para regular los bombardeos que 
efectuaron los buques militares aliados hacia territorio iraqui. 

(llJ) V. tnfn., up.6.2. "S<gunJ1 CUtrn Mundl•I" pp. 1291 V.lnrn .. cap.2.J. "Dlll vlgrnlt" pp. 60 



6.6.- EL ,~ASO DE MEXICO. 

La inclusión de México en este apanado es especial, ya que a pesar de que no ha 
registrado conflictos armados de imponancia durante la segunda mitad del siglo XX, 
existe actualmente una situación particular de gran significación para la estabilidad social 
del pais, y debido a la forma que se presentaron los acontecimientos, se hizo necesaria la 
presencia de algunos organismos de Derechos Humanos e instituciones humanitarias. 

A continuación se describen de manera general, los acontecimientos suscitados, de 
acuerdo al informe oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: 

1) El primero de enero de l 994, surge en el Estado de Chiapas, al sur de la 
República Mexicana, una serie de enfrentamientos armados entre "transgresores de la 
ley" y fuerzas gubernamentales, que se extendieron por varios di as. 

2) Al 22 de febrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había 
recibido 218 quejas que involucraban 727 agraviados, reportando ademits, un total de 
145 fallecimientos como resultado de los enfrentamientos annados. entre ellos 14 
elementos del Ejército Mexicano y 38 agentes de Seguridad Publica. 

De igual fonna se dió a conocer que ascendía a 20,000 el número de desplazados 
civiles como consecuencia del conflicto. Asimismo se reportaron homicidios, 
desapariciones, detenciones ilegales, torturas, etc. (84) 

3) La CNDH calificó la situación como "~ontlicto am1ado" y estableció un 
Programa Permanente para los Altos y la Selva de esa entidad federativa (Chiapas). 

4) Aproximadamente 140 organismos no gubernamentales y algunos 
internacionales, mantienen presencia permanente en Chiapas. desde el mes de enero y 
hasta la fecha (mayo,94). 

5) El CICR envía desde el día 2 de enero, una Delegación Operacional para que 
actúe en el territorio del conlfüto. (85) 
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Cabe mencionar la declaración que al respecto hizo el Sr. Jorge Madrazo Cuellar, 
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: "El Estado Mexicano 
determinó enfrentar esta emergencia dentro de la linea de vigencia de las garantías 
fundamentales. Descartó los términos del art. 29 de la Constitución General de la 
República para solicitar a la Comisión Permanr .. te del H. Congreso de las Unión, la 
suspensión de las garantias en esa parte del territorio nacional, lo que hubiera llevado al 
establecimiento de un estado de sitio ó régimen de excepción. Sólo de esta forma se hizo 
posible entre otros casos, la presencia y participación en la zona del conllicto de 
innumerables organismos no gubernamentales de Derechos Humanos de México y del 
extranjero y de la propia CNDH ... de haberse suspendido las garantias, el papel de los 
organismos sociales y públicos de Derechos Humanos, habria sido, en todo caso, muy 
limitado y estrecho". (86) 

La situación acontecida en el Estado de Chiapas presenta diversas caracteristicas 
que permiten ubicarlo como un contlicto armado interno, aún cuando el gobierno se ha 
negado a darle tal calificación, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional. 

Es conveniente presentar una comparación entre algunos de los acontecimientos de 
Chiapas y algunas normas del Derecho Internacional, que permitan corroborar la 
afirmación del parrafo anterior. 

Aspecto Jurídico: El segundo Protocolo Adicional se~ala en su art. I, que un 
contlicto es aquella situación " ... que tiene lugar en el territorio de una Aha Parte 
Contratante, entre sus fuerzas amiadas y fuerzas disidentes o grupos armados 
organizados bajo la dirección de un mando responsable ... ". 

Acontecimientos: México es signatario de los Convenios de Ginebra de 1949, por 
lo tanto es una Alta Parte Contratante, además, los enfrentamientos armados se 
suscitaron entre efectivos del Ejército Mexicano y de Seguridad Pública, contra 
integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 

Aspecto Juridico: Además del articulo 1, del primer Protocolo Adicional, las 
normas contenidas en el reglamento anexo al IV Convenio de La Haya de 1907, 
establecen que el estar constituidas como fuerzas armadas no es suficiente para 
demostrar que se tiene ci.:rto nivel de organización. Se requiere por tanto, tener una 
dirección militar o política que asuma la responsabilidad de las acciones realizadas, y un 
efectivo control sobre una parte del territorio del Estado, que permita la realización de 
operaciones militares sostenidas. 

(86) "Primer lnfonne e1pedal sobre el caso Chiapa'" Op. Cll 



Acontecimientos: Los integr, ntes de la guerrilla han expresado que tienen un 
mando que asume la responsabilidad de las acciones realizadas: El Comité Clandestino 
Revolucionario Indigena y la Comandancia General del EZLN. Además, los miembros 
del EZLN ejercen un control efectivo sobre una parte del territorio en conflicto. 

Aspecto Suridico: El reglamento anexo al IV Convenio de La Haya de 1907 
menciona que se debe tratar como beligerantes a los combatientes que reúnan, entre 
otras, las siguientes condiciones: 

1.- Llevar un signo lijo, reconocible a distancia. 

2.- Respetar las leyes y costumbres de la guerra. 

Acontecimientos: Los integrantes del EZLN utilizan los colores rojo y negro como 
signo distintivo de su uniforme. Además, en su Declaración de Guerra, la Comandancia 
General del Ejército Zapatista manifestó que respetan las normas estipuladas por los 
Convenios de Ginebra, así como las Leyes de Ja Guerra (Derecho lntemacional). 

Aspecto Jurídico: El primer Protocolo Adicional en su art.44, establece que los 
combatientes conservan su estatuto de beligerantes, cuando se porten abiertamente las 
annas. Similares disposiciones se encuentran en el Reglamento de Leyes y Costumbres 
de la Guerra, de La Haya de 1907. 

Acontecimientos: Los integrantes del EZLN portan las armas a la vista, 
especialmente durante los enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales. 

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, es importante destacar el hecho de que el 
EZLN ha empleado menores de edad en sus filas, contraviniendo con ello las 
disposiciones del art.77 del primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 
1949, asi como lo estipulado en el art.38 de la Convención de Naciones Unidas sobre 
Derechos del Niilo (del 2 de septiembre de 1990). y en el art.4 Fracc.3, del segundo 
Protocolo Adicional, respectivamente, en donde se dispone que los ninos menores de IS 
ai'los no deben participar directamente en las hostilidades. Aquí es pertinente hacer 
incapie en que, aún cuando los Protocolos y la Convención mencionados sólo obligan a 
los gobiernos pero no a las guerrillas, las autoridades del EZLN se comprometieron a 
respetar las leyes y costumbres de la guerra. 
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Para finalizar este apartado, cabe hacer el comentario de que a pesar de que 
México ha sido siempre un activo defensor de los Derechos Humanos y además existe 
una gran analogla, en forma y fondo, entre la Constitución Mexicana y las Garantías 
Individuales contenidas en el segundo Protocolo Adicional, el gobierno mexicano no ha 
firmado dicho Acuerdo por considerar que facilita la intromisión ~xtranjera en cuestiones 
internas, afectando asi su soberanía. 

Por lo tanto, si el gobierno llegara a otorgar la calificación jurídica de beligerante 
al EZLN, se establecería un presedente significativo, que podría facilitar en un futuro, la 
adhesión al segundo Protocolo Adicional, relativo a los conflictos armados no 
internacionales. 
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES 

Aún cuando existen todavía muchos obstáculos por vencer para garantizar la 
protecdón y el respeto a que todo individuo tiene derecho, no sólo en período de paz, 
sino también en casos de conflicto armado y disturbios interno, la simple existencia de 
un régimen jurídico internacional que proteja especialmente a los individuos en situación 
de conflicto interno, constituye un sran avance del Derecho Internacional. Es un limite a 
las arbitrariedades que frecuentemente se presentan en los conflictos internos, en los 
cuales ae suapenden las garantías del orden gubernamental. 

Bajo la influencia del Derecho natural y gracias a los movimientos humanitarios 
del siglo XIX, en especial a las ideas de Henry Dunan~ la concepción de que el 
prisionero de guerra no es un criminal sino solamente un enemigo incapaz de volver a 
tomar pane en el combate, al que debe dejarse en libertad al terminar las hostilidades, y a 
quién ae debe respetar y tratar con humanidad mientras se encuentre en cautiverio, ha 
terminado por imponerse en la conciencia del mundo actual. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Comité Internacional de la Cruz Roja sólo 
pudo basarse en las negociaciones que llevó a cabo independientemente y en acuerdos 
parciales concertados entre grupos de Estados para tratar de atenuar los excesos 
cometidos contra los no combatientes y las personas fuera de combate, que no estaban 
protegido por un Convenio cspecfllco. 

De Igual forma, poco a poco, el Comité Internacional de la Cruz Roja obtuvo 
algunos logros, que al ser considerados de manera global, constituyen un importante 
cuerpo de disposiciones juridicas que existen especialmente para la defensa de las 
victimas de los conflictos armados y que constituyen el eje central de todo el Derecho 
Internacional Humanitario. Dentro de esos logros se pueden citar por ejemplo, los 
siguientes: Las visitas periódicas y sin testigos a los prisioneros de guerra; el 
establecimi~nto de la Agencia Central de Búsquedas; los proyectos iniciales para la 
elabor11ción de los cuatro Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos Adicionales; la 
propuesta y aceptación a nivel internacional de un emblema distintivo y de protección, 
para los heridos, náufragos, población civil y personal sanitario que los asiste. 

Las acciones y propuestas del Comité Internacional de la Cruz Roja no lograrían su 
objetivo, si no estuvieran acompa~ados de un correspondiente desarrollo en el Derecho 
Internacional Humanitario, ya que al mismo tiempo que se amplía el ambito de 
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aplicación de los Convenios, se extienden los poderes, métodos y medios de guerra, de 
tal forma que la violencia nunca se teimina de reslamentar completamenle en el 
Derecho. 

Es importante destacar el hecho de que la aplicación del Derecho lnlemacional 
Humanitario se lleva a cabo siempre durante el desarrollo de un conflicto umado, es 
decir, cuando ya existe una previa violación a las disposiciones del Derecho 
Internacional 1'1Íblico, que prohiben el uso de la fuerza como método de solución de los 
conflictos internacionales. 

Por lo tinto, el Derecho Internacional Humanitario tiene como objetivo hacer 
respetar el orden juridico, durante un conflicto armado y bajo cualquier circunstancia. Se 
pretende establecer un último recurso para la prolección de la vida humana, aún dentro 
del contexto en que los hombres desacatan las normas de conducta que ellos mismos han 
elaborado para aalvljjllll'llar la pu y el orden inlemacionales. 

Es cierto que falta perfeccionar la aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario en las situaciones de conflicto armado; sin embargo sus disposiciones 
constituyen un sistema de referencias al que pueden apelar las victimas de los conflictos 
para protegerse. Dicho sistema también hace posible las actividades de protección y 
asistencia en favor de las victimas, que desarrollan organismos humanitarios cómo el 
Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Sin embargo, ni la responsabilidad que tienen las autoridades de hacer respetar el 
orden, ni los motivos que se pueda tener para rebelarse contra el poder justifican al 
terrorismo, la tortwl, la violencia, la toma de rehenes o el establecimiento de la 
arbitrariedad. Tanlo en el ejercicio del poder como en la lucha contra éste, 
frecuentemente se olvida que toda persona debe ser lratada con humanidad; que su vida, 
su honor, su integridad flsica y moral, deben ser respetados en cualquier tiempo y 

circunstancia. Se olvida también que nada puede justificar el homicidio, la desaparición 
de personas, los castigos coqiorales y colectivos, ni los tratos inhumanos, crueles o 
degradantes. 

En ese sentido, el hecho de que el Comité lnlcmacional de la Cruz Roja se dedique 
a la búsqueda de la paz, no implica que se apane del objetivo de neutralidad trazado por 
sus fundadores, sino que se actúa dentro del espirilu y tradición institucional. 
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Para poder llevar a cabo una efe :tiva protección de las personas civiles sin defensa, 
de aquellos que no podían recurrir a la protección de un Derecho ni a la de un Estado, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja ha tenido como único recurso, la persuación y la 
paciencia. De ésta fonna luchó contra una fuerza que mucho tiempo se consideró 
invencible, consiguiendo en varias ocasiones aliviar las desgracias de los grupos 
perseguidos o evitar que tras medidas inapelables fueran ejecutados allí mismo donde 
estaban cautivos. 

Al ténnino de este trabajo de investigación, concluyó lo siguiente: 

l. En el momento en que el orden juridico interno e internacional no pueden 
garantizar el respeto al ser humano, surge el Derecho Internacional Humanitario como 
última esperanza para que el uso de la fuerza se apegue a ciertas normas de conducta que 
garanticen la protección de la persona humana, más aún, cuando se han agotado los 
recursos jurídicos existentes. 

Es cierto que en repetidas ocasiones las disposiciones del Derecho Internacional 
Humanitario no se observan literalmente. Pero en ningún sistema jurídico se considera a 
las violaciones, como prueba de que las normas violadas no eran necesarias. Para saber si 
una regla ha sido violada, primeramente es necesario que exista. Ahora bien, en el actual 
estado del Derecho de los conflictos armados, especialmente en lo que concierne al 
aspecto humanitario, ya hay suficientes reglas: lo que se requiere es la voluntad de 
respetarlas y cumplirlas. 

2. La existencia misma de las reglas tiene un doble valor. Primeramente, siempre 
habrá personas e instituciones que conociéndolas, harán el esfuerzo porque se respeten. 
Luego, si no lo hacen, al menos habrá una base sólida para condenarlos, aunque sólo sea 
de momento, moralmente, y ojalá en el futuro a medida que las sanciones penales 
internacionales hayan adquirido una mayor perfección. 

Cabe recordar un precepto jurídico que establece: El desconocimiento del Derecho 
no justifica de ninguna manera su incumplimiento. 

J. Las normas del Derecho Internacional Humanitario son letra muerta si no se 
aplican o no se dan a conocer al público. Asi pues, es indispensable conocerlas para que 
el Derecho Internacional Humanitario desempe~e adecuadamente su cometido. 
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En la era actual de adelantos tecnológicos y de "guerra total", a menudo existen 
muchas dificultades y obstáculos, algunos de ellos insuperables, que se interponen en el 
camino de la total aplicación del Derecho de la Guerra. Sin embargo, en tiempo de 
conflictos armados ese Derecho ·a pesar de sus imperfecciones y de su relativa 
actualización· ejerce una importante influencia restrictiva en favor de las victimas. 

Por tal motivo, el Derecho Internacional Humanitario debe conocerse más y es 
obligación de los Centros de Educación Superior, especializarse en su difusión. 

4. Las autoridades militares tiimbién deben cumplir con la obligación que les 
corresponde para que los miembros de las fuerzas armadas bajo sus ordenes conozcan las 
obligaciones que les incumben en virtud de lo dispuesto en el Derecho Internacional 
Humanitario. A fin de ayudar a los Jefes Militares en ésta labor, los Estados deberán 
poner a su disposición un servicio de asesores jurídicos, tal como lo sugieren los 
Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949. 

S. A pesar de que las annas nucleares están en abierta contradicción con los 
dictados de la humanidad misma, todavía existe quién considere discutible el problema y 
lo subordinan a ciertos intereses económicos y polhicos de las grandes naciones y de los 
inmensos Imperios transnacionales. 

6. Así, en la mayoría de las pláticas sobre limitación de armas estratégicas, 
siempre se encuentran en primer término los criterios de "seguridad nacional" de tal 
fonna que a pesar de que se linnen y pacten diversos Tratados y Acuerdos, jamás se 
descuida la "Seguridad del Estado". Por ejemplo, se habla de la eliminación de misiles de 
cono y mediano alcance, pero los de largo alcance, que resultan básicos para la 
seguridad estratégica de los Estados, no se incluyen en las Conferencias respectivas. 

. 7. Los Estados tienen el deber de difundir lo más ampliamente posible los 
Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, particularmente entre las fuerzas 
arrnadas, pero también entre la población civil, ya que es esencial informar a todos de los 
derechos y deberes que se tienen cuando existe un conflicto armado. 

8. El Internacionalista debe contribuir a que los gobiernos apliquen las 
obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario vigente. 

9. El Internacionalista debe especializarse en asesoría y difusión de éste Derecho, 
de manera que los actores o sujetos del mismo, lo apliquen correctamente y en toda su 
extensión. 
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1 O. El Internacionalista •'ebe enfocar su actividad profesional, en diversos 
campos de acción en los que se pueda promover el Derecho Internacional Humanitario, 
talet como Organizaciones Humanitarias, Secretarias de Estado, Fuerzas Armadas, 
Colegios de Educación Superior, etc. 

11. La historia del Derecho Internacional Humanitario se origina, 
documentalmente, en el allo 1200 a.c. Desde esa época, millones de pensadores, 
invettigadores, historiadores y gente preocupada en el estudio de esa rama del Derecho 
Internacional Público, han dejado constancia de su trabajo en infinidad de documentos 
CIQÍ!OI. 

Sin embargo, para la realización de esta Tesis, la consecución de material 
bibliográfico resultó por demás extenuante. Pareciera que no existe interés, en México, 
por su estudio. 

Una nación civilizada no debe jactarse de demostrar su "avance" científico y 
tecnológico en una guerra, ya que no puede hablarse de Civilización cuando se atenta 
contra la vida de otros semejantes. No existen las guerras civilizadas. 

Quién ejerce la violencia se manifiesta en contra de la razón y de la infinita 
cantidad de recursos con que cuenta el ser humano para resolver sus controversias. 

Mu importante que debatir acerca de la legitimidad o ilegitimidad de 
determinados conOictos, es la situación de que EXISTEN victimas que sufren, a las que 
hay que socorm. 
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ANEXOS 

1.- NORMAS FUNDAMENTALES DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLES EN 

LOS CONFLICTOS ARMADOS. 

1.- Las personas fuera de combate y quienes no participen directamente en las 
hostilidades tienen derecho a que se les respete la vida y a la integridad flsica y moral. 
Serán protegidas y tratadas, en toda circunstancia, con humanidad, sin ninguna distinción 
de carácter desfavorable. 

2.- EstA prohibido matar o herir a un adversario que se rinda o que esté fuera de 
combate. 

3.- Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la Parte en conflicto 
que los tenga en su poder. Esta protección se extiende, asimismo, al personal sanitario, a 
los establecimientos, a los medios de transporte y al material sanitario. El emblema de la 
cruz roja (de la media luna roja, del león y del sol rojos) es el signo de esta protección y 
ha de ser siempre respetado. 

4.- Los combatientes capturados y las personas civiles que estén bajo la autoridad 
de la Pane adversa tienen derecho a que se les respete la vida, la dignidad, los derechos 
personales y las convicciones. Serán protegidos contra todo acto de violencia y de 
represalias. Tendrán derecho a intercambiar noticias con sus familiares y a recibir 
socorros. 

S.- Cada persona se beneficiará de las garantias judiciales fundamentales. A nadie 
se considerará responsable de un acto que no haya cometido. Nadie será sometido a la 
tortura flsica o mental, ni a castigos corporales o a tratos crueles o degradantes. 

6.- Las Partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no tienen un 
derecho ilimitado por lo que respecta a la elección de los métodos y de los medios de 
guerra. Se prohibe emplear armas o métodos de guerra que puedan causar pérdidas 
inutlles o sufrimientos excesivos. 
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7.- Las Partes en conflicto harán siempre la distinción entre la población civil y los 
combatientes, protegiendo a la población civil y a los bienes civiles. Ni la población civil 
como tal, ni las personas civiles serán objeto de ataques. Los ataques se dirigirán sólo 
contra los objetivos militares. 
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11.-LISTA DE LO.~ ESTADOS PARTES A LOS 
CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949, Y A SUS 

PROTOCOLOS ADICIONALES DE 1977. 
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MADAGASCAR D.S. 18.07.63 F+R 08.05.92 F+R 08.05.92 

MALASIA A 24.08.62 

MALAVI A 05.01.68 A 07.J0.91 A 07.I0.91 

161 



MALDIVAS A 8.06.91 A 03.09,91 A 03.09.91 

MALI A 24.05.65 A 08.02.89 A 08.02.89 

MALTA D.S. 22.08.68 A 17.04.89 A 17.04.89 

MARRUECOS A 26,07.56 F 07.06.77 F 07.06.77 

MARSHALL 

MAURICIO D.S. 18.08.70 A 22.03.82 A 22.03.82 

MAURITANIA D.S. 30.I0.62 A 14.oJ.80 A 14.03.80 

MEXICO F+R 29.10.52 A I0.03.83 

M1AMAR A 25.08.92 

MICRONESIA 

MOLDOVA A 24.05.93 A 24.05.93 A2 4.05.93 

MONACO F+R OS.07.SO 

MONGOLIA A 20.12.lK F 07.06.77 F 07.06.77 

MOZAMBIQUE A 14.03.83 A 14.03.83 

NAMIBIA D.S. 22.08.91 

NAURU 

NEPAL A 07.02.64 

NICARAGUA F+R 17.12.SJ F 07.06.77 F 07.06.77 

NIGER D.S. 21.04.64 F+R 08.06,79 F+R 08.06.79 

NIGERIA D.S. 20.06.61 A 10.10.88 A 10.10.88 

NORUEGA F+R 03.08.Sl F+R 14.12.81 F+R 14.12.81 

NUEVA ZELANDA F+R 02.05.59 F+R 08.02 F+R 08.02.88 

OMAN A 31.01.74 A 29.03.84 A 29.03.84 

PAISES RAJOS F+R 03.08.54 F+R 26.06.87 F+R 26.06.87 

PAKISTAN F+R 12.06.51 F 07.06.77 F 07.06.77 

PANAMA F+R I0,02.S6 F 07.06.77 F 07.06.77 

PAPUA NUEVA GUINEA D.S. 26.0S.76 

PARAGUAY F+R 23.10.61 A J0.11.90 A 30.11.90 
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PERU F+R 15,02.56 F+R 14.07.89 F+R 14.07.89 

POLONIA F+R 26.11.54 F+R 23.I0.91 F+R 23.10.91 

PORTUGAL F+R 14.0l.61 F+R 21,05.92 F+R 21.o5.92 

QATAR A 15.10.75 A 05.1».88 

REINO UNIDO F+R 23.09.51 F 07.06.77 F 07.()6,77 

REPUBLICA CHECA D.S. 05.02.93 o.s 05.02.93 D.S. 05.02.93 

REPUBLICA ESLOVACA D.S. 02.().(,93 D.S. 02.1».93 D.S. 05.04.93 

RUANDA D.S. 05.05.64 A 19.11.84 A 19.11.84 

RUMANIA F+R 01.06.54 F+R 21.06.90 F+R 2UJ6.90 

RUSSIA (FEO. DE) F+R 10.05.54 F+R 29.09.89 F+R 29.09.89 

SALOMON D.S. 06.07.81 A 19.09.88 A 19.09,88 

SAMOA D.S. 23.08.84 A 23.08.84 A 23.08.84 

SAN CRJSTOBAL Y NIEVES D.S. 14.02.86 A 14.02.86 A 14.02.86 

SAN MARINO A 29.06.53 F 07.06.77 F 07.(JG.77 

SANTA LUCIA D.S. 18.09.81 A 07.I0.82 A 07.10.82 

SANTA SEDE F+R 22.02.51 F+R 21.11.85 F+R 21.11.85 

SANTO TOME YPRINCIPE A 21.05.76 

SN VICENTE Y LAS GRANAD. A 01.04.81 A 08.!».83 A 08.04.83 

SENEGAL D.S. 18.05.63 F+R 07.05.85 F+R 07.05.85 

SEYCHELLES A 08.11.84 A 08.11.84 A 08.11.84 

SIERRA LEONA D.S. 10.00.65 A 21.10.86 A 21.10.86 

SINGAPUR A 27.04.73 

SIRIA F+R 02.11.53 A 14.11.83 

SOMALIA A 12.07.62 

SRI' LANKA F+R 28.02.59 

SUAZILANDIA A 28.06.73 

SUDAFRICA A 31.03.52 

SUDAN A 23.09.57 
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SUECIA . F+R 28.12.Sl F+R 31.08.79 F+R 31.08.79 

SUIZA F+R 31.0l.SO F+R 17.02.82 'F+R 17.02.82 

SURINAM D.S. 13.10.76 A 16.12.8S A 16.12.8S 

TAILANDIA A 29.12.S4 

TANZANIA D.S. 12.12.62 A U.02.83 A IS.02.83 

TAYIKISTAN D.S. 13.01.93 D.S. 13.01.93 o.s. ll.01.93 

TOOO D.S. 06.01.62 F+R 21.06.84 F+R 21.06.84 

TONGA D.S. 03.04.78 

11llNIDAD Y TOBAGO A 24.09.63 

TUNEZ A 04.0S.S7 F+R 09.08.79 F+R 09.08.79 

TURKMENISTAN D.S. 10.04.92 D.S. 10.04.92 D.S. I0.04.92 

TURQUIA F+R I0.02.S4 

TUVALU D.S. 19.02.81 

UCRANIA F+R 03.08.S4 F+R 2S.Ol.90 F+R 2S.Ol.90 

UGANDA A 18.0S.64 A 13.03.91 A 13.03.91 

URUGUAY F+R OS.03.69 A 13.12.8S A 13.12.8S 

UZHEKISTAN A 08.10.93 A 08.10.93 A 08.10.93 

VANUA1U A 27.10.82 A 28.02.85 A 28.02.85 

VENEZUELA F+R 13.02.56 

VDmlAM A 28.06.57 F+R 19.10.81 

YEMEN A 16.07.70 F+R 17.04.90 F+R 17.04.90 

YWUTI D.S. 06.03.78 A 08.04.91 A 08.04.91 

YUGOSLAVIA F+R 21.04.SO F+R 11.06.79 F+R 11.06.79 

ZAIRE D.S. A 

ZAMBIA A 

ZIMBABUE A A A 
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1. Abreviaturas empleadas en el presente anexo. 

F Firma 
F/R Firma y ratificación 
A Adhesión 
D.S. Declaración de sucesión: Un nuevo Estado independiente puede declarar 

que seguiri estando obligado por los Tratados que le eran aplicables antes 
de la independencia. 

2. Fechas. 

Las fechas indicadas son lu del día de recepción, por el Departamento Federal 
Suizo de Asuntos Exteriores, del acta oficial transmitida por el Estado que 
ratifica, se adhiere, o hace declaración de sucesión. No se trata ni de la fecha de 
aprobación del acta oficial, ni de la fecha del eventual envio. 

3. Entrada en vigor. 

Los Convenios de Ginebra entraron en vigor el 21 de octubre de 1950. 
Los Protocolos adicionales entraron en vigor el 7 de diciembre de 1978. 
Generalmente, para la mayoria de los Estados, los Convenios y Protocolos 
entran en vigor seis meses después de la fecha indicada en el presente anexo. 

4. Nombres de los paises. 

Los nombres de los paises que figuran en el listado, pueden a veces, diferenciarse 
de la denominación oficial de los Estados. 

S. Totales. 

A) Número de Estados miembros de las Naciones Unidas: 184 
B) Número de Estados Partes a los Convenios de Ginebra de 1949: 185 
C) Número de Estados Partes al primer Protocolo Adicional de 1977: 130 
D) Número de Estados Panes al segundo Protocolo Adicional de 1977: 120 
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111.- CRONOLOGIA Di: LOS CONFLICTOS ARMADOS 
MAS IMPORTANTES, DESARROLLADOS EN EL SIGLO 

XX. 

1899-1902 •••Guerra de los Boers. Inglaterra vs. Sudafrica. 

1900-1901 •Rebelión de los Boxers en China. Levantamiento nacional 
chino vs. penetración europea. 

1902 •••Intervención francesa en Africa. 

1903 •Matanz.a de judlos en Kishinyou, Rusia. 

1904 •••Invasión norteamericana en Panamá. 

1904-1905 •••Guerra Rusia vs. Japón. 

1906 •••Intervención francesa en Marruecos. 

1906 •••Invasión norteamericana en Cuba. 

1907 •••Intervención de Rusia e Inglaterra vs. Persia. 

1908 •u1nvasión al Estado libre del Congo por parte de Bclgica. 

1908 •Rebelión en Turquía, del movimiento juvenil por una 
Constitución liberal: 

1910 ••Revolución en Portugal. Proclamación de la República. 

1910-1920 ••Revolución mexicana. Guerra civil. 

1911 •••Intervención armada de Alemania en Marruecos. 

1911-1912 •••Italia vs. Turquia. 

1911-1912 ••Revolución de los jovenes chinos. Proclamación de la 
República. 
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1912 •••Invasión norteamericana en Nicaragua. 

1912 •••Primera Guerra de los Balean es: Grecia, Bulgaria, Serbia 
vs. Turquia. 

1913-1920 •rnsurrección en Somalía. 

1914-1916 u•Rusiavs. Turquia. 

1914-19I7 •urnvasión norteamericana en Mé"ico. 

1914-1918 •••Primera Guerra Mundial. 

1917-1918 ••Revolución rusa. 

1919- *Revueltas civiles en la India. 

! 918-1920 .. Guerra civil en Rusia. 

1918-1920 ••Guerra civil en Irlanda. 

1920-1921 •••Rusia vs. Polonia. 

1921 *Espaila sofoca revuelta militar en Marruecos (colonia 
espailola). 

1921-1922 • .. Grecia vs. Turquía. 

1922 UGuerra civil en Brasil: Militares izquierdistas vs. militares 
de derecha. 

1923 ••Golpe de Estado en España. Asume el poder el General 
Primo de Rivera. 

1923-1930 •••rnvasión belga y francesa en Alemania. 

1925 •••insurrecciones anti-coloniales en Marruecos son 
reprimidas por tropas francesas y espailolas. 
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1925 •••Grecia invade Bulgaria (interviene la Sociedad de 
Naciones). 

1926 ••Golpe de Estado en Polonia. Asume el poder el Mariscal 
Jous Pilsudski. 

1926-1929 •Guerra Cristera en México. 

1926-1933 •••Intervención wnericana en Nicaragua (enfrentwnientos 
con Sandino). 

1927 ••Guerra civil en China. Nacionalistas vs. comunistas. 

1928 •••Guerra del Chaco. Bolivia vs. Paraguay. 

1929 •uchina vs. URSS. 

1929 •Levantamientos anti-británicos en Palestina. 

1929 ••Golpe de Estado en Yugoslavia. 

1929 •Rebelión escobarista en México. 

1930 ••Guerra civil en Argentina. 

1931 •*Golpe de Estado en Chile. Carlos lbañez es derrocado por 
Pedro Opazo. 

1931 ••Golpe militar en Guatemala. Toma el poder el General 
Jorge Ubico. 

1931 UGolpe militar en el Salvador. Asume el poder el General 
José M. Cornejo. 

1931-1949 ... China vs. Japón . 

.. Revolución comunista establece la República Popular 
China, asumiendo el poder Mao Tse Tung. 
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1932 •••Pení vs. Colombia (interviene la Sociedad de Naciones). 

1932 •España. Sublevaciones en Sevilla y Madrid en contra de la 
República. 

1932-1935 u•Guerra del Chaco, enfrentamiento entre Bolivia y 
Paraguay. 

1934 ••Golpe de Estado en Austria. Es derrocado el Canciller 
Dollfuss. 

1935-1936 •••Italia invade a Etiopía. 

1935-1945 'Alemania. Movimiento anti-semita desarrolla la 
aniquilación de judíos. 

1936-1939 ••Guerra civil en España. 

1938 ... Austria es invadido por Alemania. 

1939-1945 •0 Segunda Guerra Mundial. 

1943 ••Golpe militar en Argentina. Pedro P. Ramirez asume el 
poder. 

1944 .. Golpe militar en Ecuador. Velasco lbarra toma el poder. 

)946-1948 .. Guerra civil en Grecia. 

1946-1954 ... Guerra de Indochina. Francia vs. Vietnam. 

1946-1975 .. Guerra civil en Vietnam, región norte vs. región sur. 

1947 .. Guerra civil en Paraguay. 

1948 'Levantamiento popular en Bogota, Colombia por el 
asesinato del lider izquierdista Jorge Gaitan. 
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1949 ••Golpe de Estado en Checoslovaquia. Se derroca el 
gobicmo de la Coalisión. 

1948 •Movimiento guerrillero APRA, en Perú. 

1948-1949 •••India vs. Pakistán (límites fronterizos). 

1948-1979 .. •Guerra arabe-israelf. 

1949 •••Holanda vs. Indonesia. 

1950 u•EJ tibet es invadido por China. 

1950-1953 •••Guerra de Corea. Corea del Norte vs. Corea del Sur 
(intervienen las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas). 

1952 ••Golpe de Estado en Cuba. Asume el poder Fulgencio 
Batista. 

1952 ••Golpe de Estado en Egipto. Toma el poder el Coronel 
Nasser. 

1952 ••Revolución rnsa. 

1954 ••Revolución en Guatemala. 

1954 •••Honduras es invadido por Nicaragua. 

1954-1987 ••Paraguay. Se establece "estado de sitio". 

1954-1962 •••Guerra de Independencia en Argelia (Se independiza de 
Francia). 

1955 .. Guerra civil en Vietnam del Sur. 

1955 •**Israel ataca Siria. 

1955 ••Golpe militar en Argentina. Es derrocado el Gral. Juan 
Domingo Perón. 
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1956 •••conflicto de Suez. Israel, Francia e Inglaterra vs. Egipto 
(intervienen las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas). 

I956 •••Rusia interviene militannente en Hungria, para sofocar 
rebelión popular. 

1956 •En Polonia surgen revueltas obreras de gran magnitud. 

1956-1959 ••Guerra civil en Cuba. 

1958 .. Guerra civil en Líbano. 

1958 .. Revolución en Iraq; se proclama la República. Muere el 
ReyFaisal. 

1959 ºGolpe de Estado en Cuba. Se establece la dictadura de 
Fidel Castro. 

1959 *Rebelión en el Tibet. 

1960 •Matanza de Sharpeville en Sudafrica, por la discriminación 
racial de Apartheid. 

1960-1965 •••Crisis en el Congo (ex-belga). Belgica se enfrenta al 
Congo (intervienen los "cascos azules" de la ONU). 

1961-1962 U•Jndia vs. China (límites fronterizos). 

1961 •Invasión de Bahla de Cochinos en Cuba. 

1964 ••Golpe militar en Bolivia. El presidente Paz Estenssoro es 
derrocado por el Gral. Rene Barrientos. 

1964 .. Golpe militar en Brasil. Es derrocado el presidente Joao 
Goulart. 

1964 •••Indonesia invade Malasia. 

1964 •••En Chipre combaten tropas griegas vs. tropas turcas. 

171 



1964-1973 u•Estados Unii'os vs. Vietnam. 

1965 ... Golpe de Estado en Argelia. Es derrocado el presidente 
Ben Bella. 

1965 •••1ndia vs. Pakistan. 

1965 .. Guerra civil en República Dominicana. 

1965 •••Intervención norteamericana en la República Dominicana. 

1966 •••Golpe militar en Nigeria. Es derrocado el régimen de 
Abubakar. 

1966 .. Golpe militaren Argentina. Asume el poder el Gral. Juan 
C.Ongania. 

1966 ••Golpe militar en Indonesia. Es derrocado el presidente 
Sukamo. 

1966 .. Revolución cultural proletaria, encabeuda por 
Mao-Tse-Tung. 

1967 ••Golpe militar en Grecia. Se inicia la Dictadura de los 
Coroneles. 

1967-1970 .. Guerra civil de Secesión. República de Nigeria vs. 
República de Biafra. 

1967-1971 ... En Chipre combaten tropas griegas y turcas (intervención 
de las Fuer7.as de Paz de la ONU). 

1967 *Impo11a11tes disturbios raciales en Newark y Detroit, 
Estados Unidos. 

1968 *En 126 ciudades de Estados Unidos surgen movimientos de 
protesta por el asesinato de Martin Luther King. 

1968 •Manifestaciones estudiantiles y obreras en Francia. 
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1968 **Golpe de Estado en Perú. Asume el poder el Gral. Velasco 
Al varado. 

1968 •••Israel bombardea Beimt (Líbano). 

1968 *Manifestaciones estudiantiles son reprimidas militam1e111e 
en México. 

1968 ••*Checoslovaquia es invadida por tropas del Pacto de 
Varsovia. 

1969 •••Guerra del futbol. Salvador vs. Honduras (tres semanas: 
3,000 muertos). 

1969 ••Golpe de Estado en Libia. Al-Gadafí asume el poder y 
proclama la República. 

1970 •Jordania. Combates entre guerrilleros palestinos y tropas 
jordanas. 

1970 ••Golpe de Estado en Camboya. Es derrocado el príncipe 
Norodom Sihanouk. 

1970 ••Uruguay. El gobierno decreta estado de sitio, debido a las . 
actividades guerrilleras de los tupamaros. 

1970 ••Golpe de Estado en Bolivia. Toma el poder el Gral. Torres. 

1970-197 S ... Guerra de Camboya. Fuerzas norteamericanas invaden 
Camboya. 

19?1 ••Golpe de Estado en Bolivia. Asume el poder el Gral. Hugo 
Bani.er. 

1971 .. Golpe de Estado en Uganda. Asume el poder el Gral. ldi 
Amín Dada. 

1971 *"India vs. Pakistan. Independencia de Bangladesh 
(Pakistan oriental). 
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1972 ••Golpe militar en Ecuador. Es derrocado el presidente 
Velasco lbarra. 

1972-1990 ••Guerra civil en Líbano. Enfrentamiento entre musulmanes 
y cristianos. (Intervención de Fuerza de Paz Multinacional, 
encabe7.ada por Estados Unidos). 

1973 nGolpe de Estado en Chile. Es derrocado el presidente 
Salvador Allende y asume el poder el Gral. Augusto 
Pinochet. 

1973 .. Golpe de Estado en Uruguay. Asume el poder Bordaberry 

1973 .. Golpe de Estado en Afganistan. El Rey Mohammed Zahir 
es derrocado por el Gral. Sardar Mohammed Davd. 

1974-1983 •••rurquia invade Chipre. 

1974 uoolpe de Estado en Chipre. Es derrocado el Arzobispo 
Makarios. 

1974 •se intensifica el movimiento guerrillero en Argentina. 

1974 ••Revolución en Portugal. Tennina el regimen dictatorial de 
Caetano y se declara la independencia de Angola, Mozam 
bique y Guinea Bussau. 

1974 ••Revolución en Etiopla. Es derrocado el Emperador Haile 
Selassie. 

197S ••Golpe de Estado en Bangladesh. Es derrocado y muerto 
Mujibur Raham. 

197S-1991 ''Guerra civil en Angola. El gobierno se enfrenta a la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 
(UNITA). 
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1975-1989 ••conflicto del Sabara Espaftol. El gobierno de Manuecos 
y la guerrilla del Frente Polisario, luchan por el control de la 
antigua colonia española. 

1975-1991 •• Guerra civil en Angola. Fuel7.8S gubernamentales se 
enfrentan a la Unión Nacional para la Independencia Total 
de Angola (UNIT A). 

1976 .. Golpe de Estado en Argentina. Es derrocada Isabel 
Martlnez de Perón por el Gral Jorge Videla. 

1976 •••Guerra del Bacalao. Islandia vs. Inglaterra. 

1976-1993 ••Guerra civil en Mozambique. 

1976-1977 *Revueltas y matanzas en Soweto y Johanesburgo, 
Sudafrica, por la discriminación racial del Apartheid. 

1976 ••Golpe militar en Ecuador; es derrocado el presidente 
Rodríguez Lar. 

1977-1988 ••somalia vs. Etiopía. Por la posesión del territorio de 
Ogaden. 

1978-1990 •••Tropas vietnamitas invaden Kampuchea (hoy Cambodia). 

1978-1987 •••Israel vs. Líbano (por límites fronterizos). 

1978-1979 •*Golpe de Estado en lran. Es derrocado el Sha de Iran y 
asume el poder el Ayatolah Jomeini. 

1979 ••Guerra civil en Rhodesia. 

1979 •*Golpe de Estado en Afganistan. Es derrocado el presidente 
Hafizullah Amín. 

1979-1991 "Guerra civil en Afganistan. 

1979-1989 ... La URSS invade Afganistan. 
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1979 **Golpe militar en Uganda. Es derrocado ldi Amín Dada. 

1979 .. Golpe de Estado en República Centroafricana. Es 
derrocado el Rey Bokassa I, por David Dacko. 

1979 .. Golpe militar en Guinea Ecuatoriana, es derrocado el 
presidente Macias Nguema Biyogo. 

1979 ••Golpe de Eslado en Bolivia. Es derrocado el presidente 
interino Walter Guevara Arce. 

1979 ºEl Salvador. Grnpo de izquierdistas ataca una 
manifestación de mujeres del Comite por la Paz (7,000 
muertos). 

1979-1980 ••Revolución Islamica en Irán. 

1980 ••Golpe de Estado en Liberia, asume el poder Samuel 
R. Doe, derrocando al presidente William R. Tolbert. 

1980 · •uvietnam vs. Tailandia. 

1980 ••Golpe militar en Surinam. Es derrocado el presidente 
Johan Ferrier y asume el poder Hank R. Chin. 

1980-1992 ••Guerra civil en El Salvador. El gobierno se enfrenta a la 
guerrilla del Frente Farabundo Martf de Liberación Nacional 
(FMLN). 

1980-1988 u•conflicto del Medio Oriente. Iraq vs. Iran. 

1980 ºEn Uganda, fuerzas leales al ex-dictador Idi Amin Dada 
combaten al gobierno establecido, pero son reprimidas. 

1980 *En Haití, la policía reprime y arresta a manifestantes 
civiles acusados de agitación comunista. 

1981 •••Perú vs. Ecuador (límites fronterizos). 
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1981 ••Golpe de Estado en Ghana. Es derrocado el presidente 
Limaan. 

1981-1993 •En Afganistan contínuan las guerrillas iniciadas a rafz del 
golpe de Estado en 1979. 

1981 ••surgen importantes brotes de violencia en Egipto, 
generadas por los opositores al régimen del presidente 

Anwar Sadat, que culminan con el asesinato de éste. 

1981-1983 •se establece la Ley Marcial en Polonia. 

1982-1983 ••Guerra civil en Perú.Suspención de garantfas individuales 
y establecimiento del "estado de excepción", por la 
problemática social causada por la guerrilla Sendero 
Luminoso. 

1982 .. En Nicaragua el gobierno sandinista declara la suspención 
de las garantías individuales en el país. ·• 

1982 .. En Guatemala es derrocado el General Romeo Lucas 
Garcia. 

1982 .. Es derrocado en Bangladesh, el presidente Abdus Sallar 
y asume el poder el General Ershad. Se establece la Ley 
Marcial, que continúa hasta 1984. 

1982 •••Argentina e Inglaterra se enfrentan en el conflicto 
Malvinas-Falkland. 

1982-1990 ••Guerra civil en Nicaragua. Se llevan a cabo acciones 
guerrilleras por parte de la Unión Nicaraguense Opositora 
(UNO) y de la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE). 

1982-1985 **Guerra civil en Argelia. Enfrentamientos entre las fuerzas 
gubernamentales y la guerrilla fundamentalista. 

1983-1991 .. Guerra civil en Colombia. Continúan las acciones 
guerrilleras que los "escuadrones de la muerte" realizan desde 1981. 
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1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1984 

1984 

1984-1991 

1984 

1984 

1984 

•En el Estado dl Assam en la India, se llevan a cabo las 
elecciones más sang.-icntas de su historia. 

.. En Alto Volta es derrocado el Presidente Jean Baptiste 
Quedraogo. Asume el poder Thomas Sankara (ex Primer 
Ministro). 

••Golpe militar en Guatemala. Es derrocado el Presidente 
Efraín Rios Montt y asume el poder el Gral. Osear Humberto 
Mejía. 

*Golpe de Estado en Nigeria. Es derrocado el Presidente 
Shagari. 

*Violentas manifestaciones antigubernamentales en Manila. 

•••La isla caribeña de Granada es invadida por tropas 
estadounidenses. 

UGolpe de Estado en Guinea. 

*India. Enfrentamientos entre diversas facciones religiosas, 
que atacan al ejército oficial. 

••Guerra civil en Colombia. Se establece "estado de sitio" 
que perdura hasta el fin del conllicto. 

•En República Dominicana, el gobierno reprime las violentas 
manifestaciones estudiantiles que surgen en la capital. 

••En la India es asesinada la Primer Ministro lndira Gandhi, 
sucediendola en el cargo su hijo Rajiv Gandhi. Estallan 
disturbios y enfrentamientos armados en todo el pals. 

••Golpe militar en Mauritania. Es derrocado el Coronel 
Mohammed Khouna Quid Haidala, y asume el poder el 
Coronel Maaouiya Quid Sid Ahmedtaya. 
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1985-1991 .. En Sowcto y Johanesburgo, Sudáfrica, se desarrollan 
violentos enfrentamientos armados entre políticos ne¡,rros y el 
gobierno de la minoría blanca. 

1985 .. En Sudán es destituido el Presidente Nimt:ri. Asume el 
poder el General Ralunan Siwar, quien suspende la 
Constitución y el Parlamento, además de establecer la Ley 
Marcial. 

1985 •En Chile, violentas manifestaciones opositoras al régimen 
militar de Pinochet, son reprimidas por la policia. 

1985-1986 ••Golpe de Estado en Uganda. El Gral. Basilio Olara Okello 
derroca al Presidente Apollo Milton. Surge la guerra civil 
entre el Consejo Militar de Gobiemo y guerrilleros del 
Ejército de Resistencia Ugandes (NRA). 

1985 •En Manila, Filipinas lapolicia reprime violentamente 
manifestaciones de oposición al régimen de gobierno. 

1986 .. Er1 Filipinas es derrocado el Presidente Ferdinand Marcos. 
Asume el poder Corazón de Aquino. 

1986 •Enfrentan1ientos annados en Surinam, entre fuerzas rebeldes 
y el ejército gubernamental. 

1986 .. Se establece en Sudáfrica la Ley Marcial. 

1987 .. En Filipinas, fuerzas gubcmamentales combaten a las 
guerrillas de oposición. 

1987-1988 •se establece en Panamá el "estado de sitio". 

1987 •En Haití surgen violentas manifestaciones populares contra 
el gobiemo. 

t 987 •india. En la ciudad de Meerut al norte de Nueva Delhi, se 
registran violentos enfrentamientos entre indúes y 
musulmanes. 
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1987 **Es derrocado el Presidente Jean-Baptiste Bagaz,a, de 
Burundi. 

1987 •Sri-Lanka. Ataque masivo del gobierno en contra de la 
guerrilla tamil. 

1987 •••Enfrentamientos amiados entre grupos irregulares 
colombianos y efectivos de la Guardia Nacional de 
Venezuela, tienen lugar en la frotera de ambos paises. 

1988 *India. Violentos disturbios generados por la organización 
terrorista Sikh, propician varios muertos (aprox. 650 en tres 
meses). 

1988 ••En Haití, el General Henry Namphy derroca al Presidente 
Leslie Manigat. 

1988 *En Burundi, el ejército lleva a cabo una violenta y masiva 
represión contra miembros de la comunidad étnica Hutu, al 
norte del pals (aprox. 15,000 muertos). 

1988 U Golpe militar en Binnania. Asume el poder el General Saw 
Maung. 

1988 *China. La policía reprime violentamente varias 
manifestaciones que demandan la independencia del Tibet. 

1988 ••En Haiti es derrocado el Presidente Henry Namphy. Asume 
el poder el Gral. Prosper Avril. 

1989 •*En Paraguay es derrocado el Presidente Alfredo Stroessner 
Asume el poder el Gral. Andrcs Rodriguez. 

1989 **Sudán. Golpe militar derroca al Primer Ministro Sadiq 
Al·Mal1di. 

1989 ••corneras. Es asesinado el Presidente Abdallah 
Abderemane, por un grupo de rebeldes. 
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1989 

1989 

1989 

1989 

1990-1991 

1990 

1990 

1990 

1991 

1991 

1991 

1991 

*Rumania. En la ciudad de Timisoara, tropas 
gubernamentales asesinan a hombres desannados, mujeres y 
niños, que se manifestaban en oposición al régimen. 

*Es derrocado y fusilado el Presidente de Rumania, Nicolae 
Ceausescu, por un escuadrón militar. 

• .. Tropas estadounidenses invaden Panamá para derrocar el 
gobierno del Gral. Manuel Antonio Noriega. 

*En Argentina, surgen enfrentamientos armados entre 
diversas facciones militares del país. 

••Guerra civil en Liberia. 

*Rwanda. Fuer7.as gubernamentales sofocan diversos 
movimientos guerrilleros. 

••Golpe militar en el Chad. Es derrocado el Presidente 
Haissene Habré. Asume el poder el Gral. Idris Deby . 

.. Golpe militar en Surinam. Toma el poder el Comandante 
lvan Graanoogst. 

•UGuerra del Golfo Pérsico. Coalición Internacional 
encabezada por Estados Unidos combaten contra Iraq y 
Jordania. 

••En Rwanda se intensifica el movimiento guerrillero, 
encabezado por el Frente Popular, que lucha contra el 
gobierno del pais. 

••Golpe militar en Lesotho. Es derrocado el Gral. Justin 
Lekhanya y el Coronel Elias P. Ramaema toma el poder. 

••Guerra civil en Yugoslavia. Croacia y Eslovenia se 
declaran formalmente independientes. 
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1991 UEn la Repi.blica de Croacia, se llevan a cabo sangrientos 
combates entre cíudadaoos serbios y croatas. 

1991 •••tropas libanesas asumen el control del territorio ocupado 
por la Organización de Liberación Palestina (OLP), en el 
Puerto de Sidón. 

1991 .. Golpe militar en Haití. Es derrocado Jeao Bertrand 
Aristide, primer Presidente elegido por el voto popular. El 
Gral. Raoul Cedras toma el poder. 

1991-1993 u•Ejército yugoslavo se enfrenta a tropas serbias y croatas 
(Intervención de la Fuerza de Paz de la ONU). 

1992 •Estados Unidos. En la ciudad de Los Angeles, California 
estalla la violencia por más de seis días, por cuestiones 
raciales. Surgen brotes de violencia en otros Estados del país. 

1992 u sierra Leona. Golpe militar que derroca al presidente 
Joseph Momoh. 

1992 *Enfrentamientos Tribales en las provincias occidentales de 
Kenya. (Más de 3,000 muertos). 

• Disturbios Internos 

** Conflicto Interno 

••• Conflicto Internacional 
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