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INTRODUCCION 

Surgida de los horrores perpetrados en la Segunda Guerra Mundial, la toma de 
conciencia del valor de los derechos humanos cobró importancia desde la 
segunda parte del siglo XX, sin embargo, a pesar de que estos derechos y las 
libertades de los individuos se hallan protegidos ante los tribunales u otras 
autoridades competentes a nivel internacional, la violación de los mismos 
aumenta día con dia en numerosos paises. 

Un conflicto armado es un ámbito propicio en el que se agudiza la violación 
masiva de los derechos humanos. Actualmente, los niños son considerados 
una de las partes más vulnerables de la población civil que resultan afectadas 
por los conflictos armados, principalmente en los de carácter interno; en otras 
épocas, las principales víctimas directas de la guerra eran los soldados, lo cual 
no deja de ser sumamente lamentable, pero hoy en dla las repercusiones de 
la guerra no solo alcanza a los combatientes, sino que afecta directamente a 
toda la población civil. Sólo en la última década se estima en 1.5 millones el 
número de niñas y niños gravemente dañados física y moralmente como causa 
de los conflictos armados. 

A pesar de algunas disposiciones existentes tales corno el Convenio de 
Ginebra de 1949 relativo a la protección de personas en tiempo de guerra y del 
reglamento de la Haya en 1989 y 1907 referente al mismo tema, se continúa 
aterítarído gravemente en contra de la población civil en tiempos de un conflicto 
armado, tal es el caso de lo que ocurre en la República de Angola. 

En esta República de reciente creación nacida de un proceso de 
descolonización, se han cometido de manera grave serias violaciones en 
contra de la integridad física y moral de los niños, motivo por el cual, este país 
desafortunadamente representa una fuente importante de estudio dentro de 
este ámbito. 

El propósito de esta tesis es tratar de contribuir modestamente al esfuerzo 
que muchas personas y organismos han emprendido frente a la problemática 
que viven los niños en los conflictos armados en el mundo, niños que antes de 
aprender a vivir, aprenden a matar y a morir. 

Para llevar a cabo su desarrollo, se retomará la tesis sobre la desorganización 
social como fuente de las rebeliones y conflictos internos expuesta por Neil 
Smelser, quién es un destacado sociológo que ha desarrollado investigaciones 
contemporáneas sobre la conducta colectiva. Esta es una explicación que ve 
en la desorganización social (o pérdida de respeto hacia las instituciones y 
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normas legales), una fUente de "conducta colectiva espontánea opuesta al 
comportamiento institucionalizado". 

Eventualmente se manifiesta que esta conducta colectiva puede desembocar 
en actos de rebelión del tipo de grandes movilizaciones de masas o en 
conflictos armados internos del tipo que se han manifestado en Yugoslavia 
entre serbios y croatas, en los enfrentamientos de armenios y azeríes de la 
antigua URSS. 

Estos conflictos se producen por la "ausencia de normas claramente 
articuladas" es decir, la rebelión o el conflicto violento se manifiesta ante la 
falta de control normativo y de una organización social viable. Neil Smelser 
sostiene que la conducta colectiva de ese tipo se basa en la movilización sobre 
la base de una creencia que redefine la acción social, como ocurre en las 
movilizaciones de masas relacionadas con la identidad étnico nacional, la 
religión o alrededor de un líder como sucede en la República de Angola. 

Los cinco factores del comportamiento colectivo, como los ve Smelser son los 
siguientes: 1) comportamiento estructural (el contexto histórico de una 
sociedad) ; 2) tensión estructural (ambigüedades, discrepancias, privaciones y 
conflictos que surgen del interior del orden social); 3) crecimiento y expansión 
de una "creencia generalizada", ampliamente compartida, sobre las causas de 
la tensión y las formas de responder a esta situación.; 4) movilización bajo 
algún tipo de liderazgo, y 5) control social (intervención de las fuerzas de 
seguridad, represión). 

Se considera que el tipo de personas que se adhieren a este tipo de 
comportamiento son personas "inseguras sobre el lugar que ocupan en la 
estructura social" (marginales, minorías étnicas, etc.) que provienen de estratos 
sociales o regiones que presentan señales de desorganización social, regiones 
de pobreza crónica o que sufren un cambio social rápido, lo que apunta 
también a la modernización como un factor de comportamiento colectivo 
violento ya que en sociedades que sufren este tipo de cambio, las instituciones 
tradicionales han sido erosionadas sin haber sido substituidas todavía por otras 
instituciones más acordes con el desarrollo industrial moderno. 

La tesis expuesta por Neil Smelser servirá como sustento para entender el 
conflicto armado que se vive en la República de Angola. 

El presente trabajo tendrá como objetivo central evidenciar las violaciones a 
Jos derechos humanos de los niños en un conflicto armado de carácter interno, 
y las violaciones a las normas del derecho internacional humanitario, 
retomando el caso específico de Angola centrandose en el periodo posterior a 
su independencia, tratando de crear conciencia sobre la importancia del 
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respeto, promoción y difusión de los principios de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario en tiempo de guerra. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se procurará cumplir con una serie de 
objetivos particulares los cuales son: 

-Enfatizar la importancia del respeto, promoción y difusión de los derechos 
humanos de los niños y los principios del derecho internacional humanitario en 
tiempos de paz para evitar posibles violaciones cuando surja un conflicto 
armado. 

-Denunciar Ja violación de los derechos humanos de los niños en un conflicto 
armado retomando para ello el caso de Angola en el periodo posterior a su 
independencia . 

-Analizar la situación económica y social de Angola y su repercusión en los 
niños. 

-Analizar la participación de Jos Estados Unidos, URSS, Sudáfrica y Cuba en 
Ja evolución y en la perpetuación de este conflicto. 

-Observar el papel desarrollado por las Naciones Unidas durante este conflicto 
armado y la manera en la que su intervención, contrario a sus objetivos ha 
contribuido a su perpetuación. 

-Evaluar Jos costos humanos, económicos y sociales del conflicto librado en 
Angola. 

-Demostrar la dificultad de restaurar la República de Angola en el perido 
posterior a su independencia debido al conflicto armado. 

-Enfatizar las violaciones cometidas en contra de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario en el conflicto armado suscitado en la 
República de Angola en el periodo posterior a su independencia. 

Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo se partirá de Ja siguiente 
hipótesis: 

Si en Ja República de Angola se continua en una guerra fraticida originada por 
Ja lucha por el poder entre actores políticos internos y externos, teniendo como 
motivo el control de Jos recursos humanos y naturales que este país posee, 
atentando contra una parte importante de la población civil como son Jos niños, 
transgrediendo así las normas de los derechos humanos y del derecho 
humanitario internacional, entonces se estará dificultando el crecimiento y 
desarrollo de este país y este podrá ser sujeto nuevamente al control de las 
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grandes potencias, por ello, la única manera de evitarlo reside en lograr Ja 
enseñanza, el respeto, la promoción de los derechos humanos en tiempos de 
paz y en la aplicación efectiva del derecho humanitario internacional en el caso 
de un conflicto armado. 

Con el propósito de someter esta hipótesis a un análisis, el presente trabajo se 
ha estructurado de la siguiente manera. 

En el primer capítulo, en primer término se tratará de ofrecer un panorama 
general sobre la situación de los conflictos armados en el continente africano a 
fin de tener una visión histórica que permita comprender lo que sucede en 
muchos de los países que conforman este continente. África, es hoy por hoy un 
claro ejemplo de las contradicciones y de los grandes contrastes que se 
presentan en el mundo actual puesto que los problemas surgidos como 
consecuencia de las fronteras impuestas por un largo y pesado colonialismo, la 
pobreza, el veloz crecimiento de la población, los intentos de ser 
verdaderamente independientes, la rivalidad existente entre las tribus y Ja falta 
de una verdadera integración racial, se han traducido en guerras civiles, 
guerra de guerrillas y una serie de enfentamientos armados que han llevado a 
sostener luchas fraticidas. 

En segundo término, en este capítulo se realizará un amplio análisis histórico
geográfico de la República de Angola, a fin de tener una idea clara sobre lo 
que en este lugar acontece. Se ofrecerá una explicación detallada sobre la 
lucha que este país mantuvo para alcanzar su independencia y el conflicto 
librado a partir de 1975, el cual ha causado enorme sufrimiento humano y 
pérdida de vidas, así como la destrucción de bienes materiales y culturales. 
Además será posible constatar el interés que han manifestado numerosas 
actores políticos internos y externos a fin de producir conflictos o ayudar a 
perpetuarlos, para poder obtener los muchos beneficios que este país ofrece, 
ya que Angola es un país inmensamente rico en minas de diamantes, 
abundantes reservas de petróleo, recursos acuíferos y un suelo fértil, lo que 
propicia y ha propiciado el interés y la codicia de otros Estados. 

Es importante enfatizar que la violación de las normas jurídicas de protección 
a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario constituye un 
crimen a nivel internacional, derivado de la responsabilidad del estado 
angoleño por proteger a su población. 

En el segundo capítulo, se ofrecerá una rev1s1on general de algunos de los 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que permitirán 
comprender mejor el tema de estudio, asimismo se hará un recuento de los 
instrumentos internacionales que otorgan protección a los niños con el fin de 
identificar las numerosas violaciones que se han cometido en su contra. 
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Cabe recordar que las actividades internacionales en el campo de Ja protección 
de los derechos humanos se ha llevado a cabo desde 1946, principalmente 
dentro de la estructura de las Naciones Unidas, por Ja Asamblea General y por 
el Consejo Económico y Social y sus diversos comités y comisiones. Esas 
actividades han incluido Jo siguiente: 1) la enunciación de principios que sirven 
de normas voluntarias para Jos Estados miembros, como ocurre con Ja 
Declaración Universal de Jos Derechos Humanos; 2) la adopción de 
convenciones multilaterales que constituyen garantías de aplicación forzosa 
dentro de los Estados que las han ratificado, como en el caso de los Pactos de 
las Naciones Unidas que proscriben el genocidio y la esclavitud y protegen los 
derechos politicos de la mujer; 3) el suministro de información y ayuda a Jos 
gobiernos nacionales, como el Anuario de Derechos Humanos, y 4) las 
actividades emprendidas contra Jos violadores de Jos derechos humanos, 
mediante las condenas emitidas por Ja Asamblea General que han llevado a 
veces, a imponer un embargo de armamentos y de sanciones económicas a 
diferentes países. 

Pese a los esfuerzos que se han llevado a cabo a nivel internacional para velar 
por el respeto de Jos derechos humanos, en el continente africano, 
particularmente en la República de Angola, se han cometido graves 
violaciones. Finalmente en este capítulo se pretende introducir al lector en el 
análisis de Jos instrumentos internacionales y su aplicación en la República 
de Angola. 

En el tercer capítulo de este trabajo se brindará una visión general sobre Jos 
principios del derecho internacional humanitario. La guerra ha sido tema de 
interés y de estudio. El concepto de guerra, como es sabido, es el uso de Ja 
fuerza por un Estado para imponer su voluntad a otro Estado. Sin embargo, 
este término ha recibido en los últimos años un considerable número de 
acepciones nuevas, en función del contexto y de fines jurídicos para Jos que se 
emplea. 

Históricamente, el derecho internacional aceptó la guerra como una función 
normal del poder soberano para el logro de los objetivos nacionales. Los 
esfuerzos normales para impedir que las naciones recurran a la guerra y para 
que civilicen su conducta durante las hostilidades se iniciaron en el siglo XIX 
mediante grandes conferencias multilaterales. Las restricciones del uso y de 
las técnicas de Ja guerra incorporadas en las convenciones celebradas en el 
siglo XIX culminaron en las establecidas por las Conferencias de la Haya de 
1899 y 1907, que ayudaron a la creación de la Liga de las Naciones y, 
finalmente, contribuyeron a la creación de las Naciones Unidas. Estas se 
establecieron para mantener Ja paz con la ayuda de tres métodos 
complementarios, la solución pacífica de las disputas, Ja seguridad colectiva 
contra las agresiones y la creación de un mundo ordenado mediante 
programas económicos, sociales y humanitarios. Aunque desde 1945 se ha 
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evitado una guerra de gran magnitud, ha habido hostilidades en numerosas 
ocasiones. La guerra entre las grandes potencias se ha vuelto impracticable, 
debido a la creación de arsenales de armamentos de destrucción en masa, que 
podrían causar la aniquilación tanto de los atacantes como de los atacados sin 
embargo Jos conflictos internos se han agudizado en la actualidad. 

Los principios y prácticas que establece el derecho internacional para regir la 
conducta de las naciones donde haya hostilidades, desde la segunda mitad del 
silo XIX se han basado en importantes convenios internacionales multilaterales. 
Los principales instrumentos que establecen las "reglas de la guerra" y sus 
campos de aplicación más importantes son los siguientes: 1) la Declaración de 
París de 1856, que limitó la guerra naval aboliendo la piratería y especificando 
que un bloqueo tenia que ser eficaz para que fuera legalmente obligatorio; 2) la 
Convención de Ginebra de 1846 (revisada en 1906), que estableció el trato 
humano para los heridos en el campo de batalla; 3) la Convención de La Haya 
de 1899, que codificó muchas de las prácticas aceptadas de la guerra terrestre; 
4) la Convención de La Haya de 1907, que revisó la de 1899 con respecto a los 
derechos y deberes de los beligerantes, así como a los de las personas y los 
Estados neutrales y promulgó reglas que regían los nuevos armamentos, tales 
como las balas expansivas, gases venenosos y el empleo de globos en los 
bombardeos: 5) las Convenciones de Ginebra de 1929 que establecieron el 
trato adecuado a los prisioneros de guerra así como a los heridos y enfermos; 
6) el Protocolo de Londres de 1936, que limitó el empleo de submarinos contra 
los barcos mercantes, y 7) las convenciones de Ginebra de 1949, que 
actualizaron las reglas concernientes al trato de los prisioneros, los enfermos y 
los heridos y la protección de los civiles. Además de éstas y otras 
convenciones y tratados regionales menos importantes, en el mundo 
contemporáneo los beligerantes están obligados por el derecho internacional 
acostumbrado y por una "ley de humanidad" a no emplear la crueldad 
innecesaria ni ha realizar otros actos que enfrentan la moral pública aunque no 
estén condenados por el derecho común o por tratado. 

El desarrollo de las reglas de guerra se basa en Ja suposición de que no es 
probable que la guerra quede abolida por completo y que, por consiguiente, 
hay que hacerla "tan humana" como sea posible. El impulso del derecho 
internacional que limita la conducta durante una beligerancia consiste en 
establecer una norma mínima de conducta civilizada, que se respete 
recíprocamente y que sea mutuamente benéfica para los beligerantes. Las 
reglas de guerra se violan a menudo en el calor del combate, en las feroces 
luchas ideológicas o nacionalistas, en las revoluciones y guerras civiles y en 
aquellas guerras en las que se cree que la supervivencia nacional está en 
peligro. La guerra estratégica moderna comprende un esfuerzo total para 
aniquilar la población de poblaciones enteras, mediante la destrucción indistinta 
de personal industrial del enemigo y de sus centros de población así como de 
las fuerzas en el campo de batalla . 
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A lo largo del estudio de este capítulo se tratará de realizar un análisis de los 
orígenes del derecho internacional humanitario en la cultura africana, a fin de 
rescatar sus principios, su evolución y su aplicación actual ya que la situación 
del derecho internacional humanitario en el caso de un conflicto armado 
interno merece atención especial puesto que hasta 1949 (es decir, hasta que 
se contó con el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra), el derecho 
internacional no regulaba los conflictos armados sin carácter internacional, 
salvo que un Estado en cuyo territorio se producía un conflicto de este tipo 
decidiera otorgar a los insurgentes el reconocimiento de beligerancia, con lo 
cual, podrían aplicarse las reglas relativas a los conflictos internacionales. 

El Protocolo Adicional 11 de 1977, que contempla y desarrolla el artículo 3 
común, establece en su artículo 1, una distinción entre los conflictos armados y 
las tensiones internas y los disturbios interiores, tales como los motines, los 
actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son 
"conflictos armados". En cambio, de acuerdo con ese mismo artículo, un 
conflicto armado se desarrolla entre las fuerzas armadas disidentes o grupos 
armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan 
sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar 
operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo". 

Para Sylvie Junod, jurista y especialista en derecho internacional, quién ha sido 
representante de la Comité Internacional de la Cruz Roja ante las Naciones 
Unidas, el concepto de conflicto armado aporta un criterio material importante, 
a saber: 

... La existencia de hostilidades abiertas entre fuerzas armadas dotadas de cierta 
organización. Por ende, los disturbios interiores y las tensiones internas, 
caracterizados por actos aislados o esporádicos de violencia, no constituyen 
conflictos armados en su sentido jurídico aún cuando el gobierno haya tenido que 
recurrir a las fuerzas de policía, o incluso un destacamento armado, a fin de 
restablecer el orden. 

En cambio, en un conflicto armado no internacional, "los insurgentes en lucha 
contra el orden establecido' buscan derrocar el gobierno en el poder o bien 
quieren provocar una secesión para crear un nuevo Estado. 

Las tragedias humanitarias que han ocurrido en los últimos años (desde la 
situación de los kurdos en lrak hasta el genocidio en Rwanda, pasando por las 
acciones de limpieza étnica en la ex Yugoslavia), han motivado la búsqueda de 
mecanismos nuevos que garanticen la plena aplicación del derecho 
humanitario. 

Lo que se prentende actualmente al tratar de respetar las normas emanadas 
del derecho internacional humanitario, como se verá a través del desarrollo de 
este capítulo, es el brindar asistencia humanitaria independientemente si se 
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trata de un conflicto armado de carácter internacional o no. A sabiendas de 
que la posibilidad de revisar, y en su caso, enmendar instrumentos 
convencionales corno el Protocolo Adicional 11 de 1977, equivale, en la 
actualidad, a una empresa imposible. Un número creciente de países ha 
querido modificar en la práctica el derecho positivo a través de declaraciones y 
resoluciones más políticas que juridicas. 

En el cuarto capítulo se abordará la situación de los niños en los conflictos 
armados en Angola. Mi interés por tratar este terna surge del conocimiento en 
torno a los millones de niños y mujeres que han sufrido recientemente, más 
que en cualquier otra época, debido a los conflictos de caracter interno 
originados por razones principalmente de carácter religioso o étnico, desde 
que se dio por terminada la Guerra Fría. Además mi trabajo dentro de la 
Embajada de la República de Angola en México me ha permitido tener un 
interés particular por lo que ocurre en este pais. Es sabido que el sufrimiento 
en la guerra no es particular de los niños, ya que afecta de muchas maneras 
a todo aquel que se involucra directa o indirectamente en ellos, pero debido a 
lo extenso del terna, se dedicará este capítulo a los niños por ser considerados 
una de las partes mas vulnerables de la población civil y a que particularmente 
en África muchos niños, antes de aprender a vivir, aprenden a matar y a morir. 

Es importante destacar que posterior al término de este trabajo se presentó un 
hecho que seguramente cambiará considerablemente la historia de este país. 
El 22 de febrero despúes de décadas de guerra civil, Jonhas Malheiro Savimbi, 
el líder del la UNITA, fue acribillado por el gobierno angoleño a sus 67 años 
de edad, gracias al apoyo militar de Estados Unidos e Israel. 

Aunque Savimbi no era la única causa de la guerra civil, si fue probablemente 
la razón más importante para que esta se prolongara a lo largo de tantos años. 
Los soldados de Savirnbi lo seguían mayormente basados en una tradición de 
lealtad tribal y cuando esto no era así, entonces eran obligados mediante 
amenazas. Este líder reclutaba a sus seguidores dentro de la clase marginada 
de Angola y dentro de sus frias muchas veces se incorporaron niños y niñas 
que crecieron luchando, conociendo la guerra como su única fuente de vida. 

A partir de la muerte de Savimbi se abre una gran interrogante sobre el futuro 
de la UNITA y de Angola, y sobre las repercusiones que esto traerá en la 
situación que actualmente viven los niños de este país. 



CAPITULO l. DESARROLLO HISTORICO DE LA REPUBLICA DE ANGOLA. 

1.1. En el continente africano. 

Para entender la situación actual de la República de Angola, es importante 
remitirse a la situación general del continente africano. Sin el afán de 
profundizar en este contexto, me parece importante ofrecer en primera 
instancia un panorama general del mismo para después abordar la situación 
concreta de la República de Angola. 

La primera dificultad para hablar de África es la gran diversidad de sus 
pueblos, cada uno con sus propias costumbres, religiones y lenguas. Cada 
uno de los 54 Estados que integran este continente tiene características 
sociales, políticas y económicas diferentes. 

El continente africano cuenta con una extensión territorial de 30 millones 271 
mil km2 y ocupa el tercer lugar en tamaño en el mundo, después de Asia y 
América. Su población se estima en 740 millones de personas, de las cuales el 
70 por ciento aproximadamente son negros, provenientes de los bantués, 
hotentotes y bosquimanos. El 30 por ciento restante se compone de grupos 
caucásicos, bereberes y árabes, así como también europeos y asiáticos. 

Se trata de un continente extraordinariamente rico en recursos humanos y 
materiales que ha despertado la codicia de otros Estados a lo largo de toda su 
historia. Tiene un gran potencial en recursos pesqueros gracias a sus 30,500 km. 
de costas: cuenta con una gran riqueza mineral, pues alli se encuentra el 96 por 
ciento de las reservas de diamantes, el 75 de las de cromo, el 40 de las de cobalto, 
el 50 de las de fosfatos, el 42 de las de platino, el 70 de las de cobre, el 65 de las 
de oro, el 38 de las de minerales de hierro y el 34 de otros minerales estratégicos 
para la industria, como carbono y uranio. 1 

En 1945, el continente africano era virtualmente una colonia: sólo existían 
cuatro estados independientes, tres de los cuales -Egipto, Etiopía y Liberia-, 
estaban sujetos a una enorme influencia externa. Sudáfrica estaba gobernada 
por una minoría blanca y racista y el resto del continente se encontraba en 
manos de cinco potencias imperiales: Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Portugal 
y España, principalmente de las dos primeras. Esas potencias manejaban el 
discurso de que sus súbditos africanos no estaban capacitados para su 
autodeterminación, ni deseaban alcanzar su independencia. Estos argumentos 
les sirvieron para perpetuar su presencia en la zona durante varios años. Sin 
embargo, tales puntos de vista fueron desafiados de inmediato. Desde fines 

1 Alfredo Feria, conferencia Mexico en Africa, InSliti~-M!ltTa' :s-Rmnern~~11!1'~ 
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de 1940 y hasta principios de 1950, una nueva generación de nacionalistas 
africanos inició la lucha contra estas ideas discriminatorias y violentas. Estos 
líderes nacionalistas, formados en la élite occidental e inspirados por 
conceptos tales como la autodeterminación nacional, exigían la soberanía 
africana. Su lema era "África para los africanos". 

La ocupación del continente por las potencias colonialistas a fines del siglo 
XIX y durante la primera mitad del siglo XX no sólo alteró de manera 
fundamental las relaciones entre las comunidades africanas, sino que además 
impuso una forma de organización occidental que no coincidía con las formas 
propias del lugar, resultando anacrónica su implementación. Las metrópolis 
propiciaron el paternalismo y la dependencia del exterior y orientaron la 
economía a la monoproducción; no llevaron ni desarrollaron tecnología, como 
tampoco se preocuparon por la capacitación ni la formación de los pueblos 
originarios. 

Además de imponer con frecuencia unas relaciones de intercambio desfavorables, 
las actividades económicas que presentaban una fuerte tendencia hacia las 
industrias extractivas y los productos básicos para la exportación, no estimulaban 
un mejoramiento constante y generalizado de los acontecimientos y los niveles de 
educación de la fuerza de trabajo.2 

El proceso de descolonización se inició principalmente en el Magreb, África 
Arabe (al norte del continente) a principios de 1950. El África Occidental siguió 
este camino a fines de esa década y otras partes de Africa hicieron lo mismo 
durante principios y mediados de 1960. En 1980 existían ya 50 estados 
africanos independientes y la descolonización había recorrido la mayor parte 
de su camino. Sólo en Sudáfrica y Namibia, el nacionalismo africano aún no 
había triunfado. 

El desarrollo de las colonias de esta región dependió en mucho de las 
potencias colonizadoras. Mozambique y Angola fueron colonizadas por 
Portugal, que desarrolló actividades de saqueo y explotación, más que de 
aprovechamiento de recursos y construcción de infraestructura. Esto 
contribuyó a la depauperización de estos países. El resto de los países del 
África Austral, excepto República Democrática de Congo que fue colonia belga, 
fue ocupada por Gran Bretaña. 

En la mayoría de los casos, la transferencia de poder de Europa hacia África 
fue realizada mediante la persuasión. En la mayor parte de los países 
africanos, los nacionalistas alcanzaron sus objetivos sin tener que recurrir al 
uso de la fuerza. Sin embargo, hubo varias excepciones, en las que los 
nacionalistas se enfrentaron a obstinadas y bien armadas potencias 
colonialistas. Se tuvo que hacer uso de la fuerza en Kenia, Zimbabwe, Namibia 

2 Koffi Annan. Las causas de los conflictos y el fomento de la oaz dyredera y el desarrollo sostenible 
!:!! Africa. Departamento de lnfonnación Pública de las Naciones·l:Jnidas;-A:ft521871-Slt9981H8,-,New 
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y Sudáfrica contra los ingleses. A Argelia, por su parte, le llevó cerca de ocho 
años de conflicto sangriento forzar a los franceses a salir de su territorio, 
mientras que Angola, Mozambique, Guinea Bissau, Cabo Verde y Sao Tome y 
Príncipe necesitaron 14 años de guerra para lograr la salida de los 
portugueses. En todos los casos se tuvo que utilizar la táctica de la guerrilla y 
por ello se sufrió la dolorosa experiencia de una guerra cruenta con ejércitos 
improvisados en el que los pueblos nativos se veían en la necesidad de incluir 
en sus filas a muchos niños y jóvenes que se iniciaban su vida aprendiendo a 
matar. 

A mí me dan pena estos muchachos porque ellos deberían crecer para leer y 
escribir, construir ciudades y curar a la gente. Y crecen para matar. Deben crecer 
para que de nuestro lado haya menos disparos a ciegas y del otro mayor número 
de muertes. ¿Qué otra salida tenemos en esta guerra que no hemos querido?. 3 

Dentro de los procesos de descolonización del África Austral, es importante 
mencionar el caso de Sudáfrica, cuyos dirigentes fueron bastión del capitalismo 
en la región. Los dirigentes de este estado financiaron y dirigieron movimientos 
desestabilizadores en Angola y Mozambique -paises que sirvieron de campo 
de batalla para la confrontación bipolar ·este-oeste" de la época-, ocuparon 
Namibia durante la primera guerra mundial y siempre actuaron como aliados 
de Gran Bretaña en el caso de Zimbabwe. Afortunadamente, el triunfo de 
Nelson Mandela en 1994 marcó una nueva etapa para Sudáfrica. El liderazgo 
moral de Mandela ha permitido mejorar sustancialmente las relaciones con sus 
vecinos, limando asperezas del pasado y contribuyendo a la paz de la región. 
Sudáfrica constituye hoy un motor de desarrollo en el sur del continente. 

1.1.2. Las causas de los conflictos internos en África. 

Si observamos la situación política africana en nuestros días, debemos 
reparar en dos preocupaciones importantes: las dificultades para alcanzar la 
democracia y los conflictos sangrientos producto del desorden civil. Las 
presiones para alcanzar la democracia pueden agravar los conflictos internos y 
por otra parte, las partes involucradas en estos, normalmente exigen cambios 
democráticos como la única vía para alcanzar soluciones duraderas. 

No es fácil encontrar respuestas generales a las causas de los conflictos, sin 
embargo muchos africanos buscan una forma común de enfrentarlos y 
comprenderlos, tanto en su origen interno como en el externo, con el objetivo 
de alcanzar una paz duradera que logre el subsecuente desarrollo económico 
del continente. Pero en realidad, los conflictos internos se expresan de 
diferentes formas en África, muchas veces el conflicto •norte y sur", puede 
también ser visto como un conflicto entre negros y mestizos, cristianos y 

3 Ryszard Kapuscinski. La guerra de Angola. México, 1977, pág. 33. 
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musulmanes. Uno de los principales factores que ha fomentado y acrecentado 
las diferencias entre los pueblos africanos es sin duda la vieja consigna 
colonialista de "dividir para vencer". Los colonos crearon élites africanas con 
sentimientos de superioridad unas sobre otras. Éstas cumplían al pie de la letra 
las directrices de la metrópoli, generando muchos problemas entre hermanos 
del mismo país. En muchos de los casos se atribuían razones internas a los 
conflictos generados desde el exterior. No podemos olvidar que los conflictos 
en Africa son una industria de sobrevivencia para las potencias armamentistas. 

Muchos de estos conflictos armados se han utilizado como blanco de 
ganancias para diversas potencias sin considerar el sufrimiento que causan a 
las poblaciones dentro de los diferentes paises africanos . 

Otro elemento imprescindible para comprender la situación general de África 
es el hecho de que durante la Guerra Fria, el mundo estuvo divido en dos 
bloques económicos lidereados por la Ex- Union Sovietica y Los Estados 
Unidos. En este contexto, los paises africanos, una vez obtenida su 
independencia, se convirtieron automáticamente, y tal vez sin quererlo, en 
aliados de uno u otro bloque en un proceso llamado neo-colonialismo. África se 
convirtió entonces en un campo de batalla ideológico entre este y oeste, que 
limitó de forma categórica las posibilidades de desarrollo político y económico 
de los nuevos paises africanos. 

Es importante enfatizar que cualquier conflicto armado es fuente crucial y 
rápida de enriquecimiento para las entidades directamente involucradas en el 
abastecimiento de armas. Estas entidades luchan constantemente por la 
permanencia del conflicto, ya que en el momento de su consumación 
desaparece la "mina de oro" que para ellos representa. Este es probablemente 
el mayor obstáculo para su resolución. 

A pesar de la devastación que llevan consigo los conflictos armados, muchos se 
benefician del caos y del vacío de responsabilidad y pueden tener un interés 
escaso o nulo en que se ponga fin a un conflicto y mucho interés en que se 
prologue. Un lugar destacado en la lista de quienes se aprovechan de los conflictos 
en Africa lo ocupan los comerciantes internacionales de armas. También suelen 
ocupar un lugar destacado en esa lista los propios protagonistas, el control de los 
recursos financia a las distintas facciones y les proporciona los medios para 
mantener el conflicto. Muchos de los protagonistas de la guerra, por motivos 
económicos, tiene gran interés en que los conflictos se prolonguen.• 

El potencial marítimo, así como los recursos minerales de los 54 estados 
independientes de África despiertan la codicia de las potencias extranjeras, 
complicando cada vez más los pasos que los paises africanos intentan dar 
para alcanzar su independencia económica. 

'Koffi Annan, op. cit .• pag. J. 



El caso del Fondo Monetario Internacional es un claro ejemplo del control 
que se puede ejercer sobre este continente, ya que antes de conceder 
cualquier ayuda económica impone condiciones absurdas ejerciendo de 
manera ejemplar el neocolonialismo. De esta manera, aun cuando los estados 
puedan ser ya políticamente independientes, se ven forzados a una 
dependencia con respecto a las ex metrópolis a través del Banco Mundial o el 
FMI. Los efectos del neocolonialismo actual determinan la desintegración de 
las sociedades tradicionales y la implantación de modos de producción 
orientados a la explotación de Jos recursos naturales. 

En el aspecto político, las potencias coloniales han utilizado y siguen 
utilizando las diferencias étnico-religiosas en África para reforzar su influencia, 
fomentando la división y los conflictos étnicos que subsisten hasta nuestro 
días. Implantaron el Estado Nación tal como lo concebían los occidentales sin 
considerar las estructuras propias de las sociedades africanas. Otro agravante 
es la delimitación artificial de las fronteras en África determinadas 
arbitrariamente por los colonizadores, lo cuales no consideran la identidad 
étnica, cultural y religiosa de sus pobladores. 

Es importante mencionar que incluso en la Carta de la Organización de la 
Unidad Africana, se incorporó el principio de la "intangibilidad de las fronteras" 
con el propósito de evitar reivindicaciones territoriales que volvieran más 
caótica la situación en África. "Se juntaron arbitrariamente regiones y pueblos 
que no tenían nada en común" 5

• En el decenio de 1960, Jos estados africanos 
recién independizados heredaron esas fronteras coloniales, junto con los 
problemas que ese legado suponía para su integridad territorial y para sus 
intentos de lograr la unidad nacional" 

La estrategia que han utilizado las grandes potencias para no perder un 
continente tan rico y abastecedor de materia prima barata para sus industrias 
como es África, han decidido transferir el control político al económico, como 
de hecho se está viviendo con todas las naciones de la tierra. Particularmente 
han hecho que el continente africano dependa de las grandes metrópolis para 
sobrevivir. Cualquier país africano que intente liberarse política y 
económicamente, se ve inmediatamente envuelto en conflictos internos 
fabricados en el exterior, los cuales echan abajo todas las aspiraciones de sus 
pueblos, como es el caso de Angola, país de nuestro tema de estudio. 

Con el objetivo de reunir mayor fuerza e influencia para lograr una verdadera 
independencia el 25 de mayo de 1963 se fundó en la capital etíope la 
Organización de la Unidad Africana (OUA), en cuya formación destacan los 
esfuerzos del entonces presidente de Guiné Conakry, Sekou Toure y del 
emperador de Etiopía Haile Selasie, además de la participación de 32 estados 
independientes. En este momento algunos estados africanos continuaban en 
guerra por su independencia, como es el caso de África del Sur -sobre el 

'Idem. 
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Apartheid-, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea Bissau, Sao Tomé y 
Prlncipe, Namibia y Zimbabwe. El mayor objetivo de la organización era la 
descolonización y la liberación de África, formándose para ello un ·comité de 
liberación", así como un fondo monetario especial con el objetivo de garantizar 
todo el apoyo posible a los movimientos de liberación en su lucha en contra de 
las potencias coloniales. 

Después de la desaparición del Apartheid en Sudáfrica a principios de 1994, 
y con la filiación de esa joven república como miembro de la OUA, los objetivos 
de la organización panafricana se volcaron hacia la búsqueda de la paz, 
democracia y desarrollo económico de Arica. A partir de ese momento, los 
paises africanos se unieron para tratar de encontrar su identidad, 
aprovechando sus propios recursos y su propia historia. De allí la formación de 
bloques regionales con la participación de un importante número de estados 
africanos. La cooperación económica entre los estados africanos es hoy otra 
fase de la lucha de liberación de estos pueblos, ya que no tiene sentido una 
independencia política sin una independencia económica. Siguiendo el modelo 
económico predominante en el mundo, se pretendia establecer, antes del año 
2000, una ·comunidad Económica Africana", con el fin de garantizar su 
integración social, cultural y, sobre todo, económica. Mientras tanto, se ha 
conformado ya los mercados comunes subregionales, entre los que destacan: 
la Comunidad para el desarrollo de África Austral (SADC); la Unión Aduanera 
de los Estados de África Central (UDEAC); la Unión del Magreb Árabe (UMA); 
la Comunidad Económica y Monetaria de los Estados de África Central 
(CEMAC) y la Comunidad Económica de los Estados del África del Oeste 
(CEDEA). Este proceso de integración africana no está consolidado todavía y 
son las potencias armamentistas, propiciadoras de todos estos conflictos, 
quienes muestran menos señales de cooperación. 

l. 2 . Análisis histórico- geográfico de la República de Angola. 

El territorio angoleño se encuentra ubicado en África Austral. Limita al norte 
con la República Democrática de Congo y la República Popular de Congo, al 
este con la República Democrática de Congo y la República de Zambia y al 
sur con la República de Namibia. Angola posee un territorio estimado en 
1,246, 700 km2

, tiene una frontera marítima de 1,650 km. y una terrestre de 
4,837 km. Es el segundo país en tamaño al sur del Sahara. ·su superficie en 
Europa corresponde al conjunto de Portugal, España, Francia, Bélgica, 
Holanda y casi dos tercios de Suiza. Angola es un país enorme de mas de 480 
millas cuadradas."6 

6 John Lee Anderson. "Petróleo y Sangre: La guerra de Angola". GATOPARPO octubre 2000, plig. 
SI. 



En Angola se localizan numerosos ríos, los cuales revisten una gran 
importancia para este país y para el resto de Africa Austral. Como afluentes 
dignos de destacar podemos notar el Kwanza que fluye hacia el norte en 
dirección del Atlántico, el Cunene, navegable en unos 200 km., que sirve de 
frontera en el sur con Namibia en parte de su extensión, el Zambeze que 
entra en Angola por la frontera con Moxico y que poco después sale de Angola 
por Ja frontera sur de Moxico, el Kubanga que fluye en dirección de Namibia, y 
el Queve que se dirige en el sentido este - oeste. 

El río Cunene, el Zambeze, y el Kwanza permiten el uso de embarcaciones 
pequeñas dependiendo del curso del rio. Estos ríos son sumamente útiles 
también para Ja producción de electricidad. Otro río importante es el Benguela 
porque ayuda a Ja irrigación de las zonas áridas o semiáridas del territorio. En 
el territorio Angoleño puede apreciarse un clima tropical en general. 

Angola cuenta con una población aproximada de 11 millones de habitantes y 
una densidad de población de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital 
es Luanda. "En Luanda viven actualmente cuatro, millones y medio de 
personas, es decir una población diez veces mayor de Ja que había en 1975, 
cuando Angola obtuvo su independencia ". 7 

El país está dividido en 18 provincias y sus ciudades más importantes son 
Huambo, Benguela, Lubango, Cabinda, Luanda, Lobito y Namibe, de las 
cuales las tres últimas son puertos. 

Aunque son muchos los grupos étnicos que conforman el país, se puede 
decir que la tradición cultural predominante es Ja bantú. Oficialmente se habla 
el portugués y, como consecuencia del periodo colonial, su religión es 
mayoritariamente católica. Su moneda es el kwanza. Su presidente actual : 
José Eduardo Dos Santos. 

Es un país extremadamente rico en recursos humanos y materiales; sin 
embargo, debido al proceso de saqueo durante la colonización y a los 
innumerables conflictos internos a lo largo de su historia, no los ha podido 
aprovechar de manera óptima. En los casos en que se han aprovechado no 
han sido Jos angoleños los beneficiarios. El 82 por ciento de los doce millones 
de habitantes viven en la pobreza y un número similar se encuentra 
desempleado. 

Angola cuenta con un potencial agrícola considerable; tiene un clima y una 
topografía adecuados para la agricultura a gran escala, así como para la 
producción de una amplia variedad de cultivos. Cuenta además con maderas 
preciosas como el ébano y el sándalo africano. 

7 1dem. 
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Los 1,650 km de costas angoleñas poseen un litoral rico en peces, moluscos 
y crustáceos. Su fauna también es extensa y variada. 

El potencial energético de los ríos angoleños es considerable. Se calcula 
que sólo el aprovechamiento integral del río Kwanza permitiría una producción 
de 30 kilovatios anuales. 

Sus recursos minerales son diversos y abundantes, destacando el petróleo, 
los diamantes, el hierro, el manganeso, el cobre, el asfalto, los mármoles y 
minerales raros. La zona diamantífera de Luanda-Norte es considerada una de 
las más importantes del mundo. 

El petróleo ha sido el principal sustento de la economía angoleña desde 
finales de la década de los setenta. En 1991 representaba el 94 por ciento del 
total de las exportaciones del estado. "Mas de ocho por ciento del petróleo 
importado por Estados Unidos proviene de Angola, más de lo que importamos 
de Kuwait."8 

El café es el mayor cultivo de exportación de Angola. Su producción 
ascendía a una media de 21 o,ooo toneladas por año a principios de los 
setenta, siendo en esa época el cuarto productor mundial de café. 

Los recursos silvfcolas de Angola también son importantes. En 1985, las 
exportaciones de madera llegaron a 24,900 toneladas y para 1988, la 
producción de madera en bruto y serrada ya ascendía a 27,725 metros 
cúbicos. 

Los diamantes son el principal producto mineral -no petrolífero. La empresa 
nacional ENDIAMA es la principal responsable de su producción y 
comercialización, tiene derecho a comercializar todos los diamantes 
producidos en Angola y de hacer la prospección de ellos en todo el país. De 
acuerdo con una revisión de las reservas hecha en 1979, los depósitos 
comprobados son del orden de los 40 millones de quilates y los de 
quimberlínos de los 50 millones. El sector diamantífero se ha enfrentado en los 
últimos tiempos a grandes problemas, originados principalmente por la guerra y 
por la proliferación indiscriminada de "garimpos" 9

, quienes propician la salida 
ilegal de la mayor parte de las piedras preciosas, sin que el Estado obtenga 
ningún beneficio. Ya en octubre de 1995, el gobierno decidió publicar una 
nueva legislación basada en un sistema de concesiones a empresas, 
pensando que de esta manera lograría un mayor control sobre la exportación 
de este producto. 

Angola es una república relativamente joven. Cobró su independencia el 11 
de noviembre de 1975, después de 14 años de lucha armada. Se puede 

1 Ibidem pag. 48. 
9 

• La palabra Garimpo se utiliza para nombrar a los buscadores de diamantes. 
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afirmar, sin lugar a duda, que la guerra de Angola fue la más sangrienta y la 
más larga de la historia de descolonización del continente africano. 

1.2.1. Análisis étnico e histórico. 

Según los vestigios encontrados en la región de Lunda, Congo y el Desierto 
de Namibia, se puede verificar que Angola fue un territorio habitado desde la 
prehistoria. Los primeros habitantes de su territorio fueron los bosquimanos y 
los hotentotes. Estos grupos se establecieron en el territorio hace ya mas de 
11000 años. 

En el inicio del siglo VI d.C. otros pueblos más desarrollados de raza negra, 
pertenecientes a la Edad de los Metales emprendieron una de las mayores 
migraciones de la historia. Se trató de los bantúes provenientes del norte, 
probablemente de la región conocida actualmente como Camaroes. Al llegar a la 
región se impusieron a los bosquimanos y a otros pueblos más primitivos, 
introduciendo su tecnologia en los ámbitos de la metalurgia, la cerámica y la 
agricultura. Era usual que los hombres se casaran con mujeres de los nuevos 
lugares a los que llegaban, de esta manera la expansión de su civilización origino 
los pueblos de la región. Se conformaron entonces sociedades algo complejas, 
cuyas bases estructurales eran la familia, el clan y la tribu. 10 

• 

La instalación de Jos bantúes se desarrolló a lo largo de muchos siglos, 
generando diversos grupos étnicos que perduran hasta nuestros días. El reino 
del Congo, surgido en el siglo XIII, fue la primera gran unidad política del 
territorio teniendo como su gran fuente de riqueza a la agricultura. El poder del 
reino estaba concentrado en los mani-aristócratas, quienes ocupaban los 
puntos estratégicos del reino y sólo se subordinaban al todopoderoso Rey de 
Congo. El Reino de Congo se dividía en seis provincias (Soyo, Nsundi, 
Mpemba, Mbata y Mabamba, esta última era la más rica) cada una de las 
provincias era regida por un gobernador nombrado por el rey. El poderio del 
rey de Congo logró extenderse mas alla de sus fronteras. La provincia de 
Mpemba en la cual se asentaba la capital, era gobernada directamente por el 
rey. Basado en el poder real, el Reino era una típica sociedad organizada en 
clases, con una marcada division del trabajo. 

Existían otros reinos y etnias en el territorio los cuales se fueron mezclando 
por medio de las migraciones, guerra, unificaciones y casamientos mixtos. 

1.2.2. El proceso de colonización. 

'º Joaquim Dias Marques de Oliveria, Asoectos da Delimjtacao das Frontejras de Angola, Coimbra, 
Ponugal, 1999, pág. 90. 
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En 1482 llegaron a la región que hoy ocupa Angola y el Congo las carabelas 
comandadas por Diego Cao, considerado el primer colonizador. A través de él 
se establecieron relaciones entre los habitantes de Portugal y los de esta 
región. Los portugueses contaban con armas de fuego y una religión sólida y 
un cierto toque "imperialista". En contraparte, el Congo podía ofrecer a los 
portugueses, esclavos, marfil y recursos minerales. Con el paso del tiempo, y 
con la llegada de misioneros, el Rey de Congo se convirtió al cristianismo 
adoptando una estructura política semejante a la europea y logrando gran 
popularidad en Europa. 

En esa época, dos distintos reinos africanos dominaban la región, el de 
Bakongo en el norte y el de Quimbundo, tambien conocido como Ndongo, en el 
oeste y las áreas centrales, en la región del río Kwansa. Este reino era también 
llamado el reino de "N"gola'', nombre del rey que lo gobernaba. 

El interés de los portugueses en un principio se limitaba a tratar de 
establecer una base para proporcionar provisiones a las embarcaciones que 
debían navegar alrededor de Africa y el este. En esa etapa inicial los 
portugueses tuvieron buenas relaciones con los gobernantes de Bakongo, sin 
embargo, cuando los portugueses requirieron mano de obra para sus 
plantaciones de azúcar en Santo Tomé reclutaron esclavos, el Rey de Congo 
posteriormente dio su autorización comenzando así una de las etapas más 
tristes de la historia angoleña. 

Con la trata de esclavos mucha de la población fue arrancada de su 
territorio, propiciando que en el inicio del siglo XVIII el reino de Congo 
practicamente no existiera. El año de 1575 es considerado con cierto concenso 
como el marco inicial de la era colonial, pues fue en ese año en el que los 
portugueses comenzaron la conquista del reino de Ndongo. 

Los habitantes de lo que hoy en día conocemos como Angola trataron de 
oponerse a la conquista mas no tuvieron éxito. El rey Ngola Kiluange quien 
gobernaba en ese momento, mediante una política de coalición con los 
Estados vecinos, resistió el intento de conquista de los extranjeros durante 
varias décadas, pero finalmente murió decapitado en Luanda y con su muerte 
terminó su reino. Le sucedió el rey Ngola Mband y a este su hermana la reina 
Njinga. 

El reino de Ndongo volvió a cobrar importancia con la llegada al poder de la 
reina Njnga Nbandi, quien fue inmortalizada como una política hábil, que supo 
contener los afanes de conquista de los portugueses. Emprendió varios viajes 
y finalmente, en 1635, consiguió formar una gran coalición con diversos reinos, 
logrando así rechazar nuevamente a los colonizadores. La reina Njinga, 
gobernó durante 40 años y a lo largo de este tiempo se caracterizó por luchar 
en contra de los conquistadores ganándose con ello el respeto y la admiración 
de su pueblo. 
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En tanto esto tenia lugar llegaron a Angola, provenientes de Portugal, cada 
vez más misioneros, criminales, comerciantes, y soldados, los cuales se fueron 
adueñando poco a poco del territorio. Se crearon poblaciones protegidas por 
fuertes y el poder colonial se ejerció de manera irregular a través de ellos . 

Portugal, entretanto, fue ocupada por España, situación que aprovecharon 
los holandeses para tomar Luanda en 1641. Njinga entonces hizo a los 
holandeses sus aliados, aumentando las fuerzas de la coalición y reduciendo 
así a los portugueses a Nassango, plaza importante por ser desde allí desde 
donde partían esporádicamente para las guerras de Kuata. Estas guerras, que 
consistían básicamente en la captura de esclavos, duraron 300 años y en ellas 
los portugueses y las tribus más fuertes atacaban a las más débiles, 
capturaban prisioneros y los llevaban al mercado. 

En 1648 llegó de Brasil una gran escuadra comandada por Salvador Correia 
de Sá, con la que se retomó Luanda lo que provocó un regreso masivo de 
portugueses. Fue entonces cuando comenzó la declinación de la coalición de 
NJinga. La falta de aliados holandeses y, consecuentemente, de sus armas de 
fuego asestaron un duro golpe mortal a las fuerzas autóctonas. Njinga murió en 
1663 y dos años más tarde, el Rey de Congo empeñaría todas sus fuerzas 
para retomar la isla de Luanda, ocupada por Correia de Sá, sin éxito, siendo 
derrotado y perdiendo la independencia. En 1771, el Reino de Ndongo fue 
nuevamente sometido a la corona portuguesa. 

Angola era, de hecho y contradictoriamente, una colonia de Brasil, a su vez 
colonia de Portugal. También se ejerció una fuerte influencia brasileña a través 
de las órdenes jesuitas que se arraigaron fuertemente en los ámbitos de la 
religión y de la educación. Gradualmente, la filosofía de la guerra pasó a ser 
sustituida por la filosofía del comercio. Las grandes rutas comerciales y los 
acuerdos que las hacían posibles eran fundamentales para la vida de la 
colonia. De ser estados guerreros, los pueblos originarios de Angola pasaron a 
ser estados volcados a la producción y a su consecuente comercio. 

A partir de 1764, la colonia angoleña pasó a ser poco a poco una sociedad 
que producía lo que consumía. En 1850 Luanda era ya una gran ciudad, 
repleta de firmas comerciales que exportaba, junto con Benguela, aceite de 
palma, cera, goma, copal, maderas, marfil, algodón, café y cacao, entre otros 
producto e incluso se empezó a producir localmente milho, tabaco, carne seca 
y harina de mandioca. El progreso comercial dio origen a la burguesía 
angoleña. 

Aunque en 1836 fue abolido el tráfico de esclavos, éste persistió todavía 
durante muchos años más. En todo caso, el desarrollo de la burguesía de 
Angola siguió en ascenso y en 1844 se abrieron los puertos a los navíos 
extranjeros. 

------~ .. -~~~----~-------------------------
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Corno consecuencia de la Conferencia de Berlín de 1885, Portugal se vio en 
la necesidad de hacer efectiva la ocupación territorial de sus colonias. El 
territorio de Cabinda, al norte del río Zaire, fue también conferido a Portugal, 
gracias a la legitimidad del Tratado de Protectorado de Simularnbuko, firmado 
entre los reyes de Portugal y los príncipes de Cabinda en 1885. Después de 
una morosa y complicada implantación, el final del siglo XIX marcaría la 
organización de una administración colonial directamente relacionada con el 
territorio y los pueblos a gobernar. 

Acorde con la estrategia colonial, la economía se basó en la agricultura y en 
la exportación de materias primas. El comercio de diamantes y marfil 
incrementado por los impuestos recabados a las poblaciones proporcionaba 
grandes ganancias a Lisboa. Sin embargo, la política portuguesa desarrollada 
en Angola al inicio del siglo XX se vio alterada por la implementación de 
nuevas reformas, consecuencia del fin de la monarquía en Portugal y de una 
coyuntura internacional favorable que extendieron dichas reformas al campo 
administrativo, agrario y educativo. El nuevo Estado portugués se hace 
extensivo a la colonia, convirtiendo a Angola en una provincia ultramarina.En 
1900 solamente había 10,000 mil blancos en Angola, para 1950 el número de 
colonos ascendía a 80,000 y ya para 1974, a fines del colonialismo, vivían allí 
cerca de 350,000 portugueses. 

En el continente africano corno consecuencia de la política de explotación de 
la década de los treinta surgieron las primeras organizaciones nativas de 
carácter político-cultural que deseaban crear conciencia en sus pueblos de su 
realidad y de la necesidad de luchar por la defensa de sus intereses. En la 
década de los cincuenta, la violencia económica y el terror militar provocaron 
que estas organizaciones se convirtieran en movimientos nacionalistas 
dispuestos a desafiar el dominio colonial portugués tal corno ocurrio en el caso 
de Angola. 

1.2.3 Cronología de la participación de la comunidad internacional en la 
descolonización de Angola. 

La descolonización de África no fue fácil ya que costó mucho sufrimiento y 
esfuerzo por parte de las poblaciones que habitaban este territorio, así corno 
también fue producto de una coyuntura histórica. La .independencia de Angola 
no surgió de repente, fue consecuencia de una lucha dura y persistente de 
muchos años y de mucha gente, principalmente por parte de los angoleños. 

La participación de las Naciones Unidas, en este proceso, merece atención 
especial ya que su su influencia fue determinante para el desarrollo que tuvo 
este conflicto. 
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Aunque originariamente las Naciones Unidas deblan ocuparse de las guerras entre 
Estados, cada vez es más frecuente que tengan que responder a la inestabilidad 
de los conflictos dentro de los Estados. En esas guerras, el objetivo principal es 
cada vez más no sólo la destrucción de ejércitos, sino de civiles y de grupos étnicos 
enteros. Impedir esas guerras no equivale a defender estados o proteger aliados. 
Se trata de defender a la propia humanidad.11 

Se sabe que actualmente, los conflictos armados no llevan sólo a la destrucción de 
los ejércitos, sino a la masacre de la población civil. Salvar a la propia humanidad 
es un compromiso mundial, pero para ello es importante tomar en cuenta los limites 
que marcan el principio de no determinación. ¿Hasta dónde debe o puede un 
Estado involucrarse en los asuntos de otro Estado? La respuesta no es tan sencilla, 
pero un buen parámetro tal vez sea la lucha por los derechos universales de todos 
los seres humanos. En una situación de conflicto, obviamente debe considerarse 
en primera instancia la vía diplomática para su prevención y posible propagación, 
sin embargo, creo sería cuestionable el despliegue de una fuerza de paz ya que 
puede ser utilizada como mecanismo de control y como pretexto para la 
dominación y el control de la situación.12 

En los últimos meses de 1975 y princ1p1os de 1976 los medios de 
comunicac1on masiva mundial dedicarón atención especial a los 
acontecimientos del país. Angola era el tema principal de muchas 
conferencias, simposiums y discusiones. En los países capitalistas muchos 
políticos procuraban convencer a la opinión pública que el apoyo que se había 
brindado a este país era imparcial. 

Sin embargo ya desde 1956 se había divulgado en muchos países un 
documento en donde se informaba sobre la creación de una organización 
angoleña que adoptó el nombre de "Movimiento Popular de Liberación 
Angoleña" (MPLA). Después de la publicación de ese manifiesto fueron pocas 
las personas que reconocieron al MPLA, partido que incluía a destacados 
representantes de la intelectualidad angoleña un papel de liderazgo en la lucha 
contra el dominio colonial portugués. 

Veamos, año por año, la participación de la comunidad internacional en la 
descolonización de Angola mediante la participación que tuvieron dentro de 
las votaciones emitidas en las Naciones Unidas: 

1960. 
Fue considerado el "Año de África", por los numerosos sucesos ocurridos 

en este continente, especialmente el surgimiento de nuevos estados 
independientes. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas discutió el proyecto de una 
declaración sobre el fin del colonialismo. 

11 Kotfi Annan , op. ·cit., plig. 2. 
"ldem. 
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El 14 de diciembre de este año, 86 delegaciones, incluyendo a la delegación 
soviética votaron en la Asamblea General a favor de la "Declaración sobre la 
Concesión de la Independencia a los Pueblos y los Países colonizados". 
Estados Unidos se negó a apoyar esta declaración formando un bloque de 
apoyo a Portugal. 

1961. 
Comienzan en Angola los primeros brotes de lucha armada bajo la dirección 

del MPLA. El Partido Africano de la Independencia de Guinea y Cabo Verde 
(PAIGC) también se prepara intensamente para luchar por la liberación de su 
territorio. 

El 27 de noviembre, en el marco de las Naciones Unidas comienza a actuar 
un Comité Especial para la descolonización. Estados Unidos formó parte de 
este comité de 17 miembros, pero sus acciones posteriores demostraron que 
su principal motivación fue la de obstaculizar sus trabajos. 

1962. 
XVII Sesión de las Naciones Unidas. La URSS propuso que fuera concedida 

la independencia inmediata a las colonias. Estados Unidos votó en contra. 

1963. 
XVIII Sesión de la ONU. La Asamblea General aprobó una resolución que 

prohibía el suministro de armas a los sudafricanos. Estados Unidos vuelve a 
votar en contra. 

1965. 
El 4 de mayo el Comité Especial para la descolonización, resolvió realizar 

su sesión ordinaria en tres países africanos para escuchar a los representantes 
de los movimientos de liberación nacional. En esta sesión itinerante en África, 
Estados Unidos continuó votando en contra. Como dato interesante podemos 
mencionar que pocos días antes de esta votación, el presidente del MPLA, 
Agostinho Neto, concedió una entrevista al corresponsal del diario Pravda y 
declaró: "Me gustaria transmitir por intermediación del periódico Pravda, que 
siempre está del lado de la lucha por la liberación angoleña, mi calurosa 
gratitud al pueblo soviético por sus elevados sentimientos internacionalistas. 
Por grande que sea la distancia que nos separe, sentimos siempre su 
solidaridad y su apoyo". 

Esta declaración muestra las diferentes posturas de los bloques económicos 
este-oeste que en ese momento peleaban por ejercer su influencia en el 
mundo. 

En septiembre de este año se inaugura la XX Sesión de la ONU. La 
Asamblea General aprueba la prohibición de prestar ayuda a Portugal, a pesar 
del continuo voto en contra por parte de Estados Unidos. 
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1966. 
Este año se realizó el XXIII Congreso del Partido Comunista de la Unión 

Soviética y, en su discurso inaugural, el Secretario General de dicho partido 
manifestó su completo apoyo a los movimientos de independencia. 

El 22 de junio de 1966 se realizó en Argelia una sesión más del Comité 
Especial de la ONU para la descolonización. Una de las tres resoluciones 
emitidas se refirió a las colonias portuguesas. En ella se confirmó el derecho 
de los pueblos africanos para lograr su independencia y se condenó la política 
colonialista de Portugal, así como su renuencia a cumplir las recomendaciones 
de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad para conceder la 
independencia a los países y pueblos colonizados. 

Este año se realizó también la XXI Sesión de las Naciones Unidas, donde se 
aprobó la resolución que condenaba a Portugal por haber propiciado guerras 
coloniales en contra de los pueblos de Angola, Mozambique y Guinea 
'portuguesa'. Estados Unidos, siguiendo su misma trayectoria, votó en contra 
de tal resolución. 

1967. 
XXII Sesión de la Organización de las Naciones Unidas. Se discutió la 

Declaración de 1960 sobre el colonialismo. La Asamblea General aprobó una 
resolución que condenaba la guerra colonial de Portugal en contra de los 
países de Angola y Mozambique. Exhortó, además, al gobierno de Portugal a 
conceder a los pueblos de las colonias portuguesas la posibilidad de lograr su 
autodeterminación. La Unión Soviética, junto con la mayoría de los países 
representados votó a favor de dicha resolución, mientras Estados Unidos 
persistió con su negativa y siguió brindando su apoyo a los portugueses. 

1968. 
XXIII Sesión de la ONU. 85 delegaciones aprobaron una resolución que 

condena a los colonialistas portugueses por su renuencia a otorgar una 
declaración sobre la concesión de la independencia. Los liderazgos de los 
bloques capitalista y socialista mantienen sus posiciones: la delegación 
soviética vota a favor y Estados Unidos en contra. En esta misma sesión la 
URSS presenta un proyecto de resolución en el que se condena la utilización 
de mercenarios, el cual, por supuesto, no es aprobado por Estados Unidos. 

1969. 
Sesión XXIV de la ONU. Se incluyeron temas sobre la descolonización. En 

esta ocasión la Asamblea General condenó los monopolios extranjeros que 
explotan a la población y los recursos naturales de las colonias y exhortó a 
todas las organizaciones internacionales a prestar su ayuda a los pueblos que 
buscan su independencia. La URSS sigue votando a favor y Estados Unidos 
en contra. 
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El Consejo de Seguridad examinó los actos de agres1on cometidos por 
Portugal en contra de Zambia, Senegal y la República de Guinea. En los tres 
casos, el representante de Estados Unidos se rehusa a condenar las acciones 
negativas de Portugal y a apoyar a los países africanos. 

1970. 
Se cumplieron 10 años de la aprobación de la "Declaración sobre la 

Concesión de la Independencia a los Pueblos y Países colonizados", y el 
pueblo angoleño seguía una lucha sin tregua por su liberación. Pocos meses 
antes de los inicios de los trabajos de la XXV Sesión de la ONU, se realiza una 
gran reunión con la participación de delegaciones de 64 países y 171 
organizaciones internacionales para mostrar la solidaridad hacia las colonias 
portuguesas. En ella, Angola estuvo representada por una delegación dirigida 
por el presidente del MPLA, Agostinho Neto. El 12 de diciembre de 1970, en la 
Sesión de la ONU, se aprobó un programa de actividades con el objetivo de 
llevar a su plena realización la Declaración de 1960. Estados Unidos, a pesar 
del consenso alcanzado en la comunidad internacional a favor de la 
descolonización, siguió votando en contra. 

1971. 
En la primavera de este año se realizó en Moscú el XXIV Congreso del 

Partido Comunista, en el cual se reitera el apoyo a los procesos de 
descolonización de Africa. En este Congreso se aprobó un programa de paz, 
en cuyo artículo 5 se menciona: "Deben concretarse plenamente las 
resoluciones de la ONU sobre la liquidación de los regímenes coloniales que 
aún quedan. Las manifestaciones de racismo y apartheid deben ser 
condenadas y boicoteadas por todos". 

A este Congreso se invitó a una delegación dirigida por Agostinho Neto, 
quien en su intervención declaró: "Durante los diez años de lucha 
revolucionaria de nuestro Movimiento, nuestro pueblo y los combatientes que 
representan la vanguardia de la lucha anticolonial de Angola, supieron lo que 
es la amistad y el apoyo del pueblo soviético. Consideramos al Partido 
Comunista de la Unión Soviética como una de las fuerzas importantes en la 
que hemos apoyado el desarrollo de nuestra lucha de liberación". 

En la XXVII Sesión de la ONU, la Asamblea General aprobó que los 
movimientos de liberación nacional de Angola (MPLA), de Mozambique 
(FRELIMO) y de Guinea Bissau (PAIGC) reflejaban las legítimas aspiraciones 
de estos países y que eran sus representantes legítimos. La ONU lanzó un 
llamado a todos los países miembros, organizaciones no gubernamentales, 
organismos internacionales, así como a los miembros del Pacto del Atlántico 
Norte a prestar su ayuda y apoyo moral a los territorios que buscaban su 
independencia. 

1973. 
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Sesión XXVIII de la ONU. La orden del día volvió a tocar la cuestión del 
colonialismo. La Asamblea General pidió que se terminara inmediatamente el 
suministro de armas a Portugal, resolución que logró el voto de 101 delegados, 
sin incluir, por supuesto, al de Estados Unidos.Esta situación se mantuvo en 
estas condiciones hasta 1974. 

1974 
Es derrocado el facismo en Portugal, lo que marcó un cambio obligado en la 

política hacia las colonias. 

Hasta aquí se ha podido apreciar, a lo largo de este breve desarrollo 
cronológico, cómo las posturas de ambos bloques económicos quedaron 
claramente manifiestas en las diversas sesiones de la ONU. 

Estados Unidos, contrario a su discurso político de apoyo a la democracia, 
se caracterizó en la acción por una clara postura colonialista, así como también 
Alemania, Inglaterra y Francia, quienes poco difirieron de la postura 
estadounidense. 

Portugal recibió una ayuda importante de varios países colonialistas a lo 
largo de todos estos años. 

En octubre de 1961, el Secretario General de la OTAN, Dirk Stikker, declaró 
en Lisboa lo que se convertiria en la mayor justificación para apoyar la 
ininterrumpida guerra de las fuerzas colonialistas en Africa: "Debemos unimos 
en Africa en contra del peligro comunista". 

En 1963, Memen Wylliams, adjunto del Secretario de Estado 
Norteamericano para los problemas de Africa, declaró abiertamente en una 
conferencia en Chicago, lo que era de todos conocido: "No estamos 
interesados en lo absoluto, en que los portugueses abandonen África, ni en la 
disminución de su influencia en ese continente". 

1.2.4. La lucha por la independencia. 

La historia de Angola ha estado marcada por trágicos acontecimientos que 
han definido el curso de su trayectoria. Durante la lucha por la independencia, 
y en el periodo posterior a ella, este país ha sufrido los estragos de un largo 
conflicto armado, caracterizado por la lucha por el poder. Los conflictos 
internos en los que se ha visto sumergida desde su independencia han sido de 
diferente intensidad, pero desafortunadamente permanentes. 

Además de los intereses internos, se encuentran también los de las 
grandes potencias a las que beneficia en gran manera propiciar y generar 
conflictos armados al interior tanto por el negocio que en sí representa la venta 
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de armamento y la reconstrucción de un país, como también por la esperanza 
de obtener un cuantioso botín si logran el poder y el control total. No está en 
sus intenciones reflexionar un instante sobre los graves costos humanos y 
materiales, consecuencia de la guerra. Angola fue la única de las colonias 
portuguesas en la cual el poder ejercido por los colonizadores no fue 
confrontado por un movimiento nacionalista unificado. La lucha por la 
independencia fue protagonizada en un principio por dos ejércitos de guerrilla 
nacionalista, el Frente Nacional para la Liberación de Angola (FNLA), cuyo 
líder era Holden Roberto, y el Movimiento Popular para la Liberación de Angola 
(MPLA), comandado por el Dr. Agostinho Neto. El FNLA era apoyado 
principalmente por la gente bakongo del noroeste y el MPLA, que tenía una 
clara orientación marxista, era apoyado por la gente kimbundu del centro y los 
mestizos. 

En 1966 surgió un nuevo grupo apoyado por la gente ovimbundú, la entidad 
étnica más grande de Angola, de la región conocida como Planalto Central. 
Este nuevo grupo llamado Unión Nacional por la Independencia Total de 
Angola (UNITA) es dirigido hasta el momento actual por el Dr. Johnas Maleiro 
Savimbi, desertor del FNLA y quien, con el tiempo, ha pasado a ser una figura 
relevante en los conflictos suscitados en Angola. Esta fragmentación ha sido 
atribuida a las diferencias étnicas, a las rivalidades entre los diferentes líderes 
y a profundas diferencias ideológicas. 

Todos nuestros enemigos se alimentan de la ignorancia del pueblo y pagan mucho 
para que la guerra tribal continúe sin tregua. Le pagaron a Holden Roberto para 
que creara el FNLA con los bakongos. Le pagaron a Savimbi para que creara la 
UNITA con los ovimbundú. Existen cien tribus y tenemos que formar con ellas una 
sola nación. ¿Cuánto tiempo tardará esto? Nadie lo sabe.Tenemos que olvidar el 
odio, tenemos que introducir la costumbre de darse la mano.13 

De los tres grupos mencionados el MPLA fue el mejor constituido, tal vez 
por el apoyo que recibió desde 1976 por parte de la Organización de la Unidad 
Africana (OUA), sin embargo la eficacia del movimiento nacionalista se vio 
reducido precisamente por la división existente entre los grupos que buscaban 
la independencia. 

Angola ha presentado un proceso complejo para alcanzar y sostener su 
independencia, ya que muchos países han intervenido apoyando diversas 
guerrillas nacionalistas, poniéndose en juego muchos y diversos intereses. 

El FNLA era apoyado, por una parte, con dinero y armas de Estados Unidos 
y, por otra parte, con tropas de Zaire. El MPLA recibía apoyo de armamento 
por parte de la Unión Soviética y Cuba y la UNITA recibía apoyo de Sudáfrica y 
China, y de la protección que le daban algunos convenios llevados a cabo con 
portugueses.La independencia no fue un proceso fácil, ni siquiera un suceso 
importante que vivió Portugal, como lo fue el golpe militar de 1974 del general 

13 Richard Kapucinski , op. cit, pag. 31 . 
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Antonio Espíndola, favoreció la independencia. La postura adoptada por el 
gobierno portugués frente esta colonia fue siempre la de propiciar constantes 
conflictos entre las fuerzas nacionalistas y las fuerzas portuguesas. 

Fue hasta la llegada al poder del General Francisco da Costa que se adoptó 
una nueva postura en relación a las colonias, ya que este gobernante expresó 
su determinación de poner fin a las luchas armadas y su deseo de conceder la 
independencia a los territorios africanos. Después de un proceso sumamente 
difícil, el 15 de enero de 1975 Angola firmó el acuerdo de Alvor, a través del 
cual se logró conciliar los intereses de los tres grupos nacionalistas marcando 
un gobierno interino por un espacio de 1 o meses. El acuerdo involucraba 
también a las tropas portuguesas, quienes debían retirarse gradualmente del 
lugar, entre el 1°. de octubre de 1975 y el 29 de febrero de 1976, tiempo en el 
que las diversas fuerzas angoleñas conformarían un solo ejército. Este 
acuerdo proveía al gobierno de transición de una Constitución Provisional y 
mencionaba la obligación de convocar a elecciones antes de octubre de 1975. 
A pesar de la firma del mismo, los tres grupos continuaron con sus fuertes 
diferencias. La situación se agravaba y las tensiones internas aumentaban con 
la participación de las potencias extranjeras que se debatían en la guerra fria y 
la participación de sus aliados en la región: Zaire y Sudáfrica. 

Durante estos meses, la lucha interna por el poder se hizo cada vez más 
evidente. Se buscaba el control de Luanda y esto creó grandes disturbios 
urbanos, donde contendían las fuerzas del FNLA y del MPLA. Después de 
muchos esfuerzos, en junio de 1975 el Movimiento logró el control de la capital 
por medio de las armas y con la ayuda de civiles. El FNLA reaccionó formando 
una coalición de guerrillas con zaireanos y mercenarios, sin lograr ningún éxito 
en la ocupación de Luanda. En septiembre de este año, Sudáfrica se involucró 
directamente en el conflicto mediante "la operación Zulu" y entrenando tropas 
de la UNITA. El gobierno cubano, que siempre apoyó al MPLA, viendo la 
intervención de Sudáfrica se decidió a apoyar reforzando las fuerzas de sus 
aliados, para lo cual formó un movimiento llamado "Stalin Organ". 

Finalmente, el 11 de noviembre de 1975, cada uno de los actores internos, 
por su lado, declararon la independencia de Angola: el MPLA lo hizo en 
Luanda; el FNLA en Ambriz y La UNITA en Huambo. Debido a la disputa por el 
poder y por el control de Angola durante la primera mitad de 1975 el fuego 
tuvo lugar en numerosas ocasiones entre el MPLA y el FNLA. En esta lucha es 
necesario destacar la participación de la ayuda recibida por los países del 
bloque del este para el MPLA y la ayuda proporcionada por los Estados 
Unidos y sus aliados a la UNITA y al FNLA . 

Con la ayuda de las tropas cubanas, para 1976 el MPLA había derrotado a 
las fuerzas del FNLA y a las de la UNITA los cuales continuaron con una clara 
tendencia de oposición al gobierno. Fue así que este Movimiento proclamó la 
República Popular de Angola, con Agostinho Neto como su primer presidente. 
El MPLA, con una clara tendencia marxista 1_.11.Qrn~ó._aLcomuaiSJTI'1 . ..com su 
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ideología y cambió su nombre por el de MPLAIPT (Partido de los 
Trabajadores). Los negocios portugueses fueron nacionalizados y se creó un 
partido homogéneo y disciplinado que seguía el modelo soviético. 

1.3. Et periodo independiente. 

Después de su éxito militar, el MPLA tuvo que hacer frente a innumerables 
dificultades originadas por los conflictos vividos durante tanto tiempo. La 
infraestructura de Angola se encontraba seriamente dañada como 
consecuencia de la guerra. "La escasez de todo empezó el 11 de noviembre 
de de 1975, día de la independencia nacional, cuando el ejército portugués 
abandono el país y se proclamó la República Popular de Angola •. 14 

La mayoría de los portugueses que dominaban el moderno sector de la 
economía, habían abandonado el país y existía un gran número de refugiados 
que exigían ayuda. Los portugueses se habían reservado el dominio de las 
cosas esenciales para vivir y dejaron destrucción a su salida. 

Solo el dos por ciento de la población sabía leer y escribir el portugués, y 
una cantidad muy elevada sobre todo en los campos, ni siquiera sabían 
hablarlo. Había doscientos mil tuberculosos, seicientos mil palúdicos y veinte 
mil leprosos y casi todos abandonados a su suerte. Había además una 
incidencia mortal de poliomelitis y desintéria, y enfermedades venéreas 
indestructibles. La poligamia, parece en realidad una defensa social contra Ja 
ferocidad de las estadísticas. Su existencia se funda en la necesidad de parir 
para reemplazar a los muertos. 

La desorganización del país era mucha y había muchas cosas que 
coordinar. Aunado a esto existían las diferencias étnicas que no permitían una 
unión en la población esto originado por las relaciones vivídas durante la etápa 
colonial propiciadas por los portugueses "fomentaron el tribalismo de un modo 
conciente para impedir la formación de un espíritu nacional e unitario: Los 
once grupos que se encontraron en 1575 no solo continuan intactos, sino que 
mucho mas divididos que entonces por antagonismos artificiales" 15

. 

Debido a las diferencias entre los distintos grupos, la administración del 
MPLA presidida por el presidente Dr. Agostinho Neto rehusó compartir el poder 
con los del FNLA y la UNITA. Para diciembre de 1977 el régimen del Dr. Neto 
introdujo al MPLA en un riguroso programa marxista-leninista, y cambió el 
nombre del partido a Partido del Trabajador (MPLAIPT). En diciembre de 1978 
el poder del Dr. Neto fue reforzado por la reorganización del gobierno y por la 
estructura del partido. 

"Gabriel García Marquez, Por la Libre, Grupo Editorial Nonna, Colombia, 1999,l'lr.llr.!i6--------- ----, 
" ldem. ""l 1' (1 T S ,-.,·.;•¡ ' 
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A la muerte de Neto.en 1979, el partido efectuo una transferencia de poder 
hacia el lng. José Eduardo dos Santos, quien había sido nombrado 
previamente Ministro de Planeación. 

Dos Santos reiteró su apoyo a las políticas implementadas por el Dr. Neto. 
Hacia 1981, el MPLA tenia el dominio sobre la mayoría de las capitales 
angoleñas; sin embargo, la UNITA continuó con el control de algunas 
provincias. 

1.3.1 La guerra con Sudáfrica. 

Desde principios de 1981, Angola se vio afectada por una guerra no 
declarada con Sudáfrica. El origen del conflicto se debió a la oposición de 
Sudáfrica para conceder la independencia a Namibia y a su campaña en contra 
de la SWAPO (South West Africa Peoples Organisation of Namibia), el 
principal grupo nacionalista que conducía la lucha en contra de Sudáfrica 
dentro del territorio. Así mismo su temor por los brotes de grupos nacionalistas 
de origen africano en Angola, generó que intervinieran militarmente. 

Desde 1978 las tropas sudafricanas comenzaron a realizar algunas 
incursiones armadas en el territorio angoleño, y desde 1981 los ataques se 
intensificaron y se enfocaron tanto a las tropas angoleñas como a las de la 
SWAPO. 

La más notable de todas las incursiones fue la "Operación Protea· llevada a 
cabo en agosto de 1981. En ella cientos de tropas sudafricanas avanzaron al 
menos 120 Km. dentro de Angola. Estas incursiones aumentaron el poder de 
sus aliados, la UNITA, asumió un rol prominente colaborando con las tropas 
sudáfricanas, expandiendo sus operaciones en el este de Angola, mientras el 
gobierno desplegaba sus fuerzas al oeste, en contra de las mismas. 

En los años de 1982 y 1983, Sudáfrica y la UNITA intensificaron sus 
actividades en Angola: los sudafricanos ocuparon diversas secciones a lo largo 
de la provincia de Cunene, en tanto la UNITA lanzó una ofensiva militar contra 
diversos puntos. 

El gobierno angoleño asumió el reto de hacer frente a los ataques de la 
UNITA y de las tropas sudafricanas implementando nuevas políticas. 
Manteniendo buenas relaciones con el bloque del este, trató de diversificar sus 
relaciones con el exterior, estableciendo relaciones formales con la República 
de China en 1983, y tratando de establecer relaciones con la Comunidad 
Europea. La industria del petróleo, el soporte principal de la economía continuó 
prosperando, lo que ayudó a que al menos el 50 por ciento de las utilidades 
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obtenidas de este sector fueran utilizadas para la defensa y la seguridad del 
país, incluyendo la compra de armamento sofisticado. 

A lo largo del conflicto armado con Sudáfrica las relaciones con los Estados 
Unidos se volvieron aún mas difíciles por el apoyo que este país había 
prestado a la UNITA. En septiembre de 1985 como resultado de la situación 
militar una delegación sudáfricana visitó Estados Unidos con el propósito de 
buscar apoyo en favor de este grupo rebelde . 

En 1986, gracias a la presión ejercida por Sudáfrica, el presidente Ronald 
Reagan recibió a Jonas Savimbi como jefe de estado, manifestando así, 
públicamente, su rechazo al nuevo gobierno. Aún a pesar de esto el gobierno 
angoleño trató de lograr un acercamiento con los Estados Unidos pero no se 
tuvo el éxito deseado puesto que el Presidente Reagan no mostró apertura 
para estos acercamientos y en octubre de 1986 aprobó una legislación que 
prohibía la compra de petróleo angoleño y de productos derivados de este 
producto para el departamento de defensa de los Estados Unidos. 

Savimbi en tanto, trató de buscar un acercamiento con la comunidad 
internacional, realizó una visita al parlamento europeo el cual se negó a 
otorgarle reconocimiento oficial y criticó la postura de Sudáfrica y de Estados 
Unidos. 

En 1987, el gobierno de José Eduardo dos Santos, como otro recurso para 
modificar la política exterior, intentó recuperar las relaciones diplomáticas con 
Estados Unidos, por lo que anunció cambios relevantes en el programa 
económico, de esta manera se marcó un distanciamiento de la línea socialista 
que hasta este momento se había seguido y en agosto de este año intentó 
ingresar a las filas del Fondo Monetario Internacional (FMI) . 

Estados Unidos, sin embargo no estaba dispuesto a aceptar la admisión de 
Angola a menos que esta retirara la presencia militar cubana, exigiendo 
además que la UNITA tuviera un papel importante en la política nacional 
obviamente, el presidente dos Santos no aceptó, y los conflictos continuaron. 
Las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo de paz regional fueron 
llevadas a cabo entre Angola y los Estados Unidos sin éxito . 

En marzo de 1988 representantes de Angola, Cuba y los Estados Unidos 
se reunieron en Angola en ese encuentro Angola y Cuba propusieron un vago 
plan para proceder a retirar a los soldados cubanos de Angola pero Sudáfrica 
encontró estas propuestas demasiado ambiguas. 

Las discusiones para tratar de llegar a un acuerdo continuaron nuevamente 
sin éxito. Uno de los obstáculos mas importantes para llegar a un acuerdo de 
paz era la renuencia de Sudáfrica para retirar su presencia de Angola y para 
aceptar la independencia de Namibia. En julio de 1988 tuvieron lugar nuevas 
discusiones entre la URSS, Sudáfrica, Angola, Cuba y los Estados Unidos de 
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las cuales resultaron puntos de mutuo acuerdo que determinaban el término 
de la ayuda de los Estados Unidos a la UNITA, Sudáfrica aceptaba la 
independencia de Namibia en los terminas de las Naciones Unidas y el retiro 
simultáneo de las tropas cubanas y sudafricanas de Angola. 

En 1988 las discusiones llevadas a cabo en Ginebra dieron como resultado 
ciertos acuerdos los cuales comenzaron por un cese al fuego el 8 de agosto 
teniendo como condición la retirada de las tropas sudáfricanas de Angola para 
el 1° de septiembre así como el de las tropas cubanas. La implementación de 
las resolución 435 emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, en favor de Angola se implementó el 1° de noviembre, sin embargo a 
pesar de que se observó el cese al fuego, el proceso de independencia de 
Namibia fue pospuesto condicionándose a la retirada de las tropas cubanas. 

El 22 de diciembre de 1988 tuvieron lugar nuevas negociaciones en Nueva 
York, y en base a ellas un acuerdo bilateral fue firmado entre Angola y Cuba, 
dicho acuerdo preveía la retirada de las tropas sudafricanas de Namibia y otro 
acuerdo tripartita fue elaborado entre Angola, Cuba y Sudáfrica. Este acuerdo 
puso fin al conflicto entre Luanda y Pretoria, estableciendo el primero de abril 
de 1989 como la fecha para la implementación de la independencia de 
Namibia así como el retiro de las tropas sudafricanas y cubanas de 
Angola.Angola, Cuba y Sudáfrica establecieron una comisión conjunta en la 
cual la URSSS y los Estados Unidos actuaron corno observadores. 

Conforme a esos acuerdos el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas autorizó la creación de una misión de Paz para Angola la (UNAVEM) 
con la finalidad de rnonitorear la repatriación de las tropas cubanas. La 
UNAVEM comenzó sus operaciones en 1989 en un mandato de 31 meses. 

Siguiendo a la toma de decisiones llevadas a cabo en los acuerdos de 
Nueva York, la nueva administración del presidente Bush rehusó continuar su 
apoyo a la UNITA. De la misma manera el gobierno angoleño siguió con la 
intransigencia en cuanto a la concesión de un cese al fuego en contra de la 
UNITA, sin embargo en febrero de 1989 ofreció una amnistía de 12 meses a 
los rebeldes de esta organización mostrando cierta aceptación de estos 
miembros a la sociedad. 

A mediados del mes de mayo ocho jefes de estado se reunieron en 
Luanda; el presidente dos Santos pidió el retiro de la ayuda brindada por parte 
de los Estados Unidos a las fuerzas de la UNITA ofreciendo a cambio la 
reintegración de los miembros de este grupo a la sociedad. 

En junio de 1989, tuvo lugar en Zaire siendo anfitrión el presidente Mobutu 
Sese Seku, una conferencia en la cual participaron 18 lideres africanos 
incluyendo al Presidente dos Santos y a Savimbi. En esta conferencia el 
Presidente dos Santos aceptó llevar a cabo negociaciones directas con 
Savimbi y como resultado de ello fue firmado un cese al fuego el 23 de junio y 
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se decidió que los presidentes de Congo,Gabon, y Zaire formaran una 
comisión responsable de monitorear la implementación de los acuerdos. 

El gobierno angoleño pidió el exilio temporal de Savimbi y ofreció que los 
miembros de la UNITA fueran absorbidas en las instituciones existentes con 
la condición que aceptaran la constitución. Esto no fue del agrado de los 
miembros de la UNITA e infelizmente la confusión y las interpretaciones 
incorrectas por cada uno de los grupos sobre las cuales se llevaría a cabo el 
cese al fuego provocó en agosto el reinicio de las hostilidades. 

En septiembre de 1989, después de boicotear una conferencia en la cual 
estarían presentes ocho jefes de estado, Savimbi anunció una serie de 
propuestas con miras a crear una fuerza de paz africana destinada a 
supervisar el cese al fuego y el comienzo nuevamente de platicas directas 
entre el gobierno y la UNITA para formar o para que se aceptara en Angola 
una democracia multipartidista. 

En octubre después de un encuentro llevado a cabo con el presidente Bush, 
Savimbi aceptó reasumir las pláticas de paz con el gobierno angoleño en las 
cuales el Presidente Mobutu de Zaire actuó como mediador. El Gobierno 
estadounidense anunció en ese mes que continuaria ayudando a la UNITA 
hasta que se llevara a cabo una reconciliación nacional. Se realizaron 
negociaciones indirectas entre Savimbi y el gobierno teniendo como 
mediador al Presidente Mobutu. 

A mediados de enero de 1989, el Presidente dos Santos propuso un 
plan de ocho puntos el cual no comprometía la supremacía de un solo 
partido de estado. La UNITA rechazó esta propuesta. A mediados de 1990 
Cuba suspendió temporalmente su retirada de Angola provocando el ataque 
de la UNITA. En febrero tuvo lugar una reunión en Zaire en la cual estuvieron 
presentes ocho jefes de estado, en la que el Presidente Dos Santos a pesar 
de ser invitado no participó. 

Durante este mes las hostilidades entre la UNITA y las FAPLA se 
inten3ificaron en la región de Mavinga al sur de Angola. En marzo la UNITA 
aceµtó que las tropas del gobierno habían realizado avances considerables, 
por este motivo acordaron un cese inmediato al fuego con la condición de 
que se retiraran las tropas de la FAPLA de Mavinga. 

1.3.2. El Acuerdo de Paz de Bicesse. 

En un encuentro llevado a cabo por cuatro jefes de estado en abril de 1990 
en Sao Tome Príncipe, el Presidente dos Santos reafirmó su posición para 
llegar a un acuerdo de paz. Posterior a esta declaración, la UNITA cesó 
temporalmente las hostilidades y pidió reiniciar las negociaciones directas 
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con el gobierno y abandonó su petición de retirar las tropas de las FPLA de 
Mavinga. 

El gobierno estuvo de acuerdo en reiniciar las negociaciones y de esta 
manera se restablecieronn las conversaciones bajo los auspicios del gobierno 
portugués. En mayo de 1990 el gobierno portugués anuncio la retirada de 
sus fuerzas en Mavinga y en junio las FAPLA retiraron las tropas del sureste 
de Angola como un símbolo de buena voluntad. 

El gobierno y la UNITA hicieron concesiones significativas en 1990. En 
mayo de este año la UNITA acordó que reconocería al Presidente dos 
Santos como cabeza de estado y en octubre la UNITA anunció que aceptaba 
al MPLA -PT como una administración interina dependiendo del resultado de 
las elecciones.A fines de junio y principios de julio, en una reunión histórica 
sostenida por el MPLA-PT, se decidió que el país se desarrollaría sobre la 
base de un sistema multipartidista concediendo una de las principales 
demandas de la UNITA. 

En octubre, el comité central del MPLA propuso un programa de reformas 
incluyendo un remplazamiento de la ideología marxista-leninista por un 
acuerdo de socialismo democrático o social democracia, la introducción de 
una economía de mercado, la legalización de los partidos políticos (después 
de lo cual la UNITA sería reconocida como una fuerza política legítima, la 
revisión de la constitución y el sustento de unas elecciones multipartidistas en 
1994). 

La UNITA insistió en un reconocimieto político inmediato como una 
condición para el cese al fuego y para las elecciones programadas a fines de 
1991. El primero de mayo como resultado de la ronda de pláticas, el gobierno 
y la UNITA concluyeron un acuerdo de cese al fuego. El acuerdo preveía el 
cese al fuego para la medianoche del 15 de mayo, el cual debía de ser 
monitoreado por un comité político y militar conjunto, comprendiendo a 
representantes de la UNITA, de las Naciones Unidas, del MPLA-PT de los 
Estados Unidos y de la URSS. También proveía que la ayuda recibida para el 
MPLA y la UNITA cesaria. En ese momento se acordó también que se 
realizarían elecciones a fines de 1992. El cese al fuego se llevó a cabo el 15 
de mayo según lo pactado. 

El 31 de mayo, el gobierno y la UNITA ratificaron formalmente los Acuerdos 
de Paz de Bicesse en un momento histórico en el que el presidente dos Santos 
y Savimbi firmaron oficialmente los documentos que terminaban con 16 años 
de guerra civil.Los Acuerdos de Paz de Bicesse cubrían numerosos aspectos 
del conflicto. 

La cuarta y la última adición realizada a los acuerdos de Bicesse, El 
Protocolo de Estoril, daba cuerpo a todas las actividades dispersas. Declaraba 
que las elecciones acontecerían entre el 1º de septiembre y el 30 de 
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noviembre de 1992 preferibemente durante la primera parte de ese periodo 
entre el 1°. de septiembre y el 10 de octubre de 1992, esto es 16 meses 
despues del cese al fuego. 

Esto casi hace naufragar las negociaciones ya que la UNITA pretendía que 
las elecciones se realizaran en el más corto tiempo posible (nueve meses) y el 
gobierno insistía en que las elecciones no podían ser organizadas en menos 
de tres años. El compromiso final fue la división aritmética de la diferencia .En 
estas negociaciones surgieron numerosos problemas los cuales se trataron de 
resolver por ambas partes. 

La legalización de los partidos políticos trajo consigo el surgimiento de 
numerosos partidos de oposición. La UNITA comenzó así en 1991 el proceso 
para obtener un registro como un movimiento político legal. 

La implementación del Acuerdo de Estoril estuvo sujeto a una demora 
considerable en sus inicios pero finalmente llevó, a que por primera vez, 
desde 1975 Savimbi regresara a Luanda desde que iniciaran las hostilidades. 
Los edificios de la UNITA establecidos en Jamba fueron trasladados a la 
capital de Angola. 

1.3.3. Las elecciones presidenciales de 1992. 

En noviembre de 1991, el Presidente dos Santos anunció una fecha 
provisional para llevar a cabo las elecciones presidenciales. En enero de 1992 
se reunieron en Luanda representantes del gobierno y de 26 partidos políticos 
con la finalidad de discutir la transición a una democracia multipartidista. El 2 
de abril de ese año el presidente anunció que las elecciones se llevarían a 
cabo el 29 y 30 de septiembre. 

En agosto de 1992 tuvo lugar una revisión de la constitución eliminándose 
de ésta términos asociados con la ideología marxista -leninista. De igual forma 
en este año se cambió el nombre de la República Popular de Angola por el de 
República de Angola. 

Las elecciones se llevaron a cabo según lo previsto a pesar de que debido a 
ellas la tensión entre los grupos que se disputaban el poder aumentó en ese 
período. Alrededor de 800 observadores, la mitad de los cuales pertenecian a 
la ONU, monitorearon las elecciones. 

Cada uno de los contendientes se adjudicó el triunfo utilizando los medios 
de comunicación para propagar su victoria. Los observadores internacionales 
reportaron que las elecciones se habían conducido de manera libre y confiable 
pero en cuanto los resultados preeliminares indicaron que el MPLA había 
resultado triunfador en la contienda, Savimbi acusó al gobierno de haber 
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orquestado un fraude y demandó la suspensión de los resultados afirmando 
que habían existido irregularidades en los comicios. 

El 5 de octubre la UNITA retiró sus fuerzas de las FAA (Fuerzas Armadas 
Angoleñas) y ocasionaron numerosos disturbios en Luanda. El 11 de octubre 
ocasionaron numerosos disturbios e incidentes similares fueron reportados en 
las provincias de Malange, Huambo y Huila. 

De acuerdo a los resultados oficiales publicados el 17 de octubre de 1992, 
Dos Santos recibió el 49.57% de los votos en tanto que Savimbi el 40.07%. 
Posterior al anuncio de los resultados para las elecciones presidenciales 
surgieron numerosos brotes de violencia. Savimbi se retiró nuevamente a 
Huambo. 

A fines de octubre de 1992 las hostilidades se habían extendido a todas las 
provincias de Angola, debido a que la mayoría de los partidarios de la UNITA 
retomaron sus armas.Serias peleas tuvieron lugar en Luanda y en pueblos de 
centro y sur tales como Benguela, Humbo, Lobito y Lubango en la primera 
semana de noviembre. Se constato que Sudáfrica y Zaire habían contribuido 
con apoyo logístico lo que tuvo como consecuencia que Angola deteriorara su 
relación con estos estados. 

Gracias a la intervención de las Naciones Unidas el 27 de noviembre 
despues de una serie de pláticas sostenidas entre el presidente dos Santos y 
Savimbi ambos lideres emitieron una declaración en la cual se comprometían a 
respetar los acuerdos de paz de Bicesse, a implementar el cese al fuego y a 
dar continuidad a la presencia de las Naciones Unidas. Sin embargo pese a 
este acuerdo las hostilidades continuaron. 

Las relaciones con Sudáfrica se deterioraron cuando este gobierno anunció 
que retiraba su representación diplomática de Luanda debido a la detención 
por parte del gobierno angoleño de una tripulación aérea sudafricana que 
había hecho un aterrizaje de emergencia en el territorio angoleño, un incidente 
en el que para el gobierno angoleño era evidente el soporte de sudáfrica a la 
UNITA. 

La presión internacional continuó para que ambos grupos llegaran a un 
acuerdo pero los resultados fueron parciales. Durante una gran parte de las 
batallas libradas la mayoria de las victorias recayeron en Ja UNITA quien con 
esto controló casi el 50% del territorio angoleño. La UNITA tuvo principalmente 
el control de muchas de las ciudades en las cuales se habían descubierto 
minas de diamantes . 

El 12 de marzo de 1993 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
adoptó una resolución condenando las violaciones por parte de la UNITA a los 
acuerdos de paz y requirió al Secretario de las Naciones Unidas Boutros 
Boutros Ghali que interviniera para llegar a un acuerdo. La posición 
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intransigente de la UNITA hizo que aparentemente perdiera el apoyo de sus 
proveedores. · 

En mayo de 1993 Sudáfrica reabrió su representación diplomática en 
Luanda con la promesa de que toda ayuda a Savimbi seria negada, sin 
embargo, Sudáfrica no reconoció al gobierno angoleño en el poder 
manifestando que esto solamente ocurriría cuando una administración 
mayoritaria estuviera en el poder. Los Estados Unidos comandados por el 
presidente Clinton al observar de igual manera la posición intransigente de la 
UNITA decidieron reconocer al gobierno angoleño. 

El 15 de julio de 1993 el Secretario General de las Naciones Unidas 
extendió un mandato a la UNAVEM 11 por un periodo de dos meses mas y 
advirtió que seria implementado un embargo en contra de este grupo rebelde 
a menos que un cese efectivo al fuego fuese consolidado antes del 15 de 
septiembre.Las hostilidades escalaron durante agosto de 1993. 

El 9 de agosto, el Reino Unido terminó su embargo de armas en contra de 
Angola (el cual había estado en vigor desde 1975) en reconocimiento al 
gobierno de su legítimo derecho de autodefensa. Más tarde en el transcurso 
del mes el gobierno firmó un acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos 
el cual proveía por casi seis meses de ayuda alimentaria que tendría como 
objetivo ayudar a casi dos millones de personas. 

El 14 de septiembre de 1993 la UNITA anunció que implementaría un cese 
al fuego el cual comenzaría el 20 de septiembre. 

Esto apresuró al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a retrasar 
su fecha límite para imponer un embargo hasta el 25 de septiembre, en tanto, 
a pesar de que la UNITA clamó que estaba observando un cese al fuego, 
fuentes diplomáticas reportaron una intensificación de la actividad de la 
UNITA más allá de la línea de fuego. 

Consecuentemente el 26 de septiembre las Naciones Unidas, impusieron 
un embargo de armas y de petróleo en contra de la UNITA. Los observadores 
calcularon que gracias al suministro clandestino de armas y de petróleo por 
parte de Zaire, más a lo acumulado por parte de la UNITA, la capacidad militar 
de este grupo rebelde continuaría por varios años aun a pesar del embargo. 

Las sanciones impuestas por las Naciones Unidas obligaron a la UNITA a 
cesar las hostilidades. El optimismo sobre el resurgimiento de las pláticas de 
pazse incrementaron en octubre de 1993, despues de aparentes concesiones 
hechas por la UNITA en discusiones sostenidas con las Naciones Unidas y 
los observadores internacionales en el proceso de paz, Portugal, Rusia y los 
Estados Unidos. 
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La UNITA anunció que se encontraba preparada para aceptar las 
elecciones de 1992 a pesar de que continuó declarando que éstas habían sido 
fraudulentas. Tambien se manifestó de acuerdo en cooperar con las Naciones 
Unidas. Las pláticas directas entre el gobierno y la UNITA se reiniciaron en 
noviembre de 1993. 

1.3.4. La busqueda de la paz "El Potocolo de Lusaka". 

Las pláticas continuaron en Lusaka a fines del mes de junio culminando con 
la firma de un documento de 18 puntos basado en la reconciliación nacional. A 
principios del mes de julio de 1994 se reunieron en Pretoria los presidentes de 
Angola, Mozambique y Zaire por sugerencia del presidente Nelson Mandela. 

Las discusiones se concentraron en torno a la ayuda proporcionada por 
Zaire a la UNITA y teniendo como resultado el acuerdo del restablecimiento 
de una comisión conjunta entre Angola y Zaire a fin de controlar el suministro 
de armas a los rebeldes. A principios del mes de agosto, la UNITA accedió a 
la inistencia del gobierno de que a sus oficiales solo se les permitiria participar 
en las instituciones despues de la desmilitarización del movimiento. 

Un acuerdo de 11 puntos englobando las preocupaciones de una completa 
reconciliación nacional fue firmado el 9 de agosto. Uno de los obstáculos 
principales para el progreso de las pláticas fue la cuestión sobre quien 
gobernaria Huambo.La firma formal del acuerdo fue pospuesta hasta el 20 de 
noviembre para permitir discutir algunos asuntos pendientes. 

Finalmente a pesar de la ausencia de Savimbi la firma formal del Acuerdo 
de Lusaka se llevó a cabo el 20 de noviembre de 1994 contando con la 
participación del general de la UNITA , Eugenio Manuvakola firmando por parte 
de los rebeldes y el Dr. Venancio da Silva Moura, Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República de Angola firmando por parte del gobierno. 

1.3.5. El reinicio de las hostilidades. 

A pesar de la firma del acuerdo, las hostilidades persisitieron hasta el 22 de 
noviembre notoriamente en las provincias de Huambo y Bie, con cada una de 
las partes acusando a la otra de violar el acuerdo de paz. Por este motivo, el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió su mandato a la 
UNAVEM 11 hasta el 8 de febrero de 1995, cuando se propuso que fuera 
substituida por la UNAVEM 111 prevista para observar el cese al fuego. En 
enero de 1995 a la luz de las hostilidades, tuvo lugar un encuentro en la 
provincia de Huambo entre el General Joao Baptista de Matos, jefe del grupo 
de las FAA y el General Arlindo Chenda lsacc Pena Ben-Ben, por parte de la 
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UNITA. Como consecuencia de estas pláticas fue firmado otro acuerdo, el cual 
versaba sobre el cese inmediato de las hostilidades, el desmembramiento de 
las tropas, la liberación de los prisioneros de guerra y la creación de 
condiciones para permitir el libre paso de bienes y mercancías. Sin embargo, 
a pesar de estas pláticas las hostilidades continuaron. 

En febrero de 1995, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
adoptó la resolución 976, creándose así la UNAVEM 111. Esta misión se preveía 
que concluiría en 1997. El despliegue la UNAVEM 111 permaneció 
condicionada al cese de las hostilidades y a la desmilitarización de las fuerzas 
del gobierno y de la UNITA. 

En un congreso de la UNITA, sostenido en Bailundo, en la provincia de 
Huambo, celebrado en 1995 fue alcanzado un concenso para respetar los 
terminas del Protocolo de Lusaka y para proponer una reunión entre el 
Presidente Dos Santos y Savimbi. Sin embargo, pese a esto surgieron 
divisiones internas en el partido y se mencionó que Savimbi rehusaba llevar 
a cabo toda propuesta en relación con la paz. Muchos miembros importantes 
de la UNITA fueron perseguidos a fin de continuar en su busqueda por la 
paz. En marzo de 1995, el Secretario General de las Naciones Unidas, el Dr. 
Boutros-Boutros Ghali en un reporte realizado para el Consejo de Seguridad 
acusó a ambos participantes del conflicto de no tener buena voluntad para 
implementar el proceso de paz. El conflicto evidenció las violaciones cometidas 
por ambas partes. 

En mayo de 1995 Beye mencionó que llegaría a Angola la mayor parte del 
personal perteneciente a la UNAVEM 111. A fines del mes de abril la Comisión 
Conjunta reportó que había existido una disminución en las violaciones 
cometidas en torno al cese al fuego y pareció haber una mayor libertad para 
el libre flujo de personas. A pesar de ello el Dr. Boutros- Boutros Ghali señaló 
que la fragilidad del cese al fuego e indicadores que manifestaban que se 
estaban adquiriendo armas de fuego, eran factores importantes a considerar. 

En mayo de 1995 en un importante paso para el proceso de paz se 
reunieron en Lusaka para llevar a cabo pláticas directas, dos Santos y 
Savimbi. Estas discusiones sostenidas como resultado de la intervención de 
Beye, concluyeron con la reafinmación por ambas partes de cumplir con las 
medidas del Protocolo de Lusaka. Savimbi reconoció a dos Santos como 
presidente de Angola y ofreció adherirse en la lucha a favor de la 
reconstrucción nacional. Dos Santos le pidió a Savimbi que designara a los 
miembros de la UNITA que participarían en el gobierno. Los miembros de la 
UNITA asumirían las áreas de geología y minas, comercio, salud, hoteles y 
turismo. 

En junio de 1995, el MPLA anunció su decisión de realizar una revisión a 
la constitución a fin de proponer dos nuevos puestos como vicepresidentes, 
uno de estos puestos fue ofrecido a Savimbi con la condición .de que 
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desintegrara las fuerzas de la UNITA. La otra vicepresidencia seria asumida 
por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Femado José Franca 
Van Dunem. 

A fines del mes de junio Savimbi hizo declaraciones públicas en donde 
manifestaba claramente su intención de aceptar la vicepresidencia, declaró 
que la guerra de Angola llegaría a su fin y apeló a las naciones vecinas para 
prevenir el tráfico de armas al país. En julio la Asamblea Nacional aprobó las 
reformas a la constitución mediante la cual se creaban los dos nuevos puestos 
para vicepresidentes. Boutros-Boutros Ghali anunció entonces que se 
concluiría en agosto la llegada del personal de la UNAVEM 111, la cual no 
había seguido el esquema planteado en un principio. 

A fines del mes de junio continuaron las dicusiones entre la UNITA y el 
gobierno angoleño en torno a la implementación de los acuerdos del Protocolo 
de Lusaka en materia militar. 

En agosto de 1995 se llevaron a cabo pláticas directas entre dos Santos y 
Savimbi en Gabón. En este encuento Savimbi estuvo de acuerdo en aceptar la 
vicepresidencia, pero solicitó que la oferta se hiciera formalmente a la UNITA. 
En el mes de agosto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había 
extendido el mandato de la UNAVEM 111 hasta febrero de 1996. 

En septiembre la Comisión Conjunta expresó su violación al cese al fuego. 
Sin embargo en el mes siguiente cifras proporcionadas por la UNAVEM 111 
revelaron que el record de violaciones de cese al fuego decrecieron en un 
50% aproximadamente entre julio y septiembre. A fines del mes de septiembre, 
el gobierno firmó un nuevo acuerdo de cese al fuego. 

Había sido anticipado que al firmar este acuerdo se facilitarían todas las 
negociaciones del gobierno con todas las facciones de la FLEC. Las 
discusiones concernientes a la implementación de los aspectos militares 
contemplados en el Protocolo de Lusaka, continuaron en octubre y noviembre. 

El presidente dos Santos trato de establecer medidas conciliatorias, sin 
embargo no se obtuvieron grandes resultados. En marzo de 1996, diferentes 
discusiones sostenidas entre dos Santos y Savimbi llevadas a cabo en 
Gabón, concluyeron con el acuerdo del establecimiento de un Gobierno de 
Unidad y de Reconciliación Nacional de acuerdo con el Protocolo de Lusaka, 
esto se cumpliría la fines del mes de julio. Savimbi presentó a dos Santos un 
listado con las personas que participarían en el mencionado gobierno, en 
tanto, dos Santos por su parte, presentó a Savimbi una propuesta para asumir 
la vicepresidencia. Mas tarde Savimbi demandó la participación de otros 
partidos de oposición condicionando su propia participación a la inclusión de la 
nueva administración del presidente del FNLA Holden Roberto. Finalmente se 
llevo a cabo un acuerdo en Libreville, en el cual se contemplaba también una 
armada nacional unificada la cual debería de ser concluida en junio. 
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El 8 de mayo de 1996, a la vista de demoras en el proceso de paz, la 
UNAVEM 111 extendió su mandato por dos meses, también en mayo, la 
Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía perdonando todos los crímenes 
cometidos en contra de la seguridad del estado cometidos desde la firma del 
Acuerdo de Paz de Estoril. 

A fines del mes de mayo siguiendo a las negociaciones llevadas a cabo 
entre el gobierno y la UNITA, fue alcanzado un convenio para integrar las 
tropas de la UNITA en las FAA. La selección de personal de la UNITA 
comenzaría el 1° de junio. Durante este mes Savirnbi introdujo condiciones 
adicionales para aceptar la vicepresidencia y expresó sus intenciones de 
controlar y tener el dominio de las áreas productoras de diamantes ubicadas 
en el noreste de Angola. 

A mediados de 1996, las protestas públicas sobre el deterioro de la 
situación económica y el alto nivel de corrupción dentro del aparato de 
estado ejercieron presión política para dos Santos , quien respondio con el 
remplazo de Moco corno primer ministro, por el presidente de la Asamblea 
Nacional y anterior primer ministro, Femado José Franca Van-Dúnern. Además 
el Gobernador del Banco Nacional de Angola fue dimitido y substituido en el 
cargo por Sebastiao Bastos Lavrador. Un nuevo gobierno fue consolidado el 8 
de junio con solo cuatro cambios a la nueva administración, en los ministerios 
de planeación, finanzas, industria y educación. 

En julio de 1996 , el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió 
un mandato de la UNAVEM 111 por tres meses más. En agosto, siguiendo a la 
reunión del congreso, la UNITA realizó un comunicado declinando el anterior 
compromiso de Savimbi para la posición de vicepresidente. La UNITA no 
propuso para la candidatura otro de sus oficiales y en septiembre Beye 
confimó que la oferta para vicepresidente había quedado vacante. 

En el mes de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
insatisfecho con las demoras en el cumplimiento por parte de la UNITA con el 
Protocolo de Lusaka, amenazaron con imponer sanciones al movimiento, a 
menos que este completara una serie de tareas militares a mas tardar el 20 
de noviembre incluyendo la desmilitarización de armas y la designación de 
aquellas tropas de la UNITA que servían en las FAA. A mediados del mes de 
noviembre, la Asamblea extendio su mandato mediante la adopción de un 
mandato constitucional el cual debía de expirar ese mes por un periodo de 
entre dos y cuatro años procurando el establecimiento de condiciones 
deseables para la conducta de las elecciones libres. 

El 11 de diciembre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
prorrogó el mandato de la UNAVEM 111 hasta el 28 de febrero de 1997. El 
gobierno continuó acusando a la UNITA de incumplirnento y finalmente el 4 de 
diciembre de 1998 dieron reinicio las hostilidades. 
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Este día, las Fuerzas armadas angoleñas qu1s1eron tomar por asalto el 
último reducto de Savimbi Bailundo- Andulo. Las tropas fueron rechazadas y 
en respuesta la UNITA atacó Huambo y Bié. Destruyó la ya devastada ciudad 
de Kuito y extiendió la guerra para otras provincias, afectando a las Lundas, 
Malange y Zaire. 

El Presidente dos Santos se vió obligado a pedir apoyo a sus vecinos 
africanos y en enero de 1999 estos consideran a Savimbi como criminal de 
guerra. En los primeros meses de este año la guerra se agravó cuando la 
UNITA atacó vías de ferrocarriles. 

En junio de este año un accidente aéreo, en Togo provocó la muerte del 
representante especial de Naciones Unidas, Blondin Beye y de inmediato 
surgieron sospechas de que su avión había sido saboteado. Por primera vez 
esto produjo un concenso en la comunidad internacional para congelar las 
cuentas de la UNITA e impedir que sus dirigentes circulen libremente. 

A partir de la muerte de Beye se aceleraron los intercambios de acusaciones 
y la UNITA sufrió la mayor disidencia de la historia cuando Jorge Valentin y 
Eugenio Manuvakola, ambos diputados y antigüos dirigentes fieles a Savimbi 
denuncian las intenciones bélicas de este partido y se desligan completamente 
de su líder. Crearon un nuevo partido al cual le daban el nombre de la UNITA 
Revovada. 

De inmediato el gobierno reconoció al nuevo partido y cortó 
terminantemente relaciones con Savimbi y sólo aceptó negociar con los 
disidentes. A partir de este año la UNITA y su líder son acusados de graves 
atentados en contra de la población civil en su afán de ganar terreno. Savimbi 
se ocultó tratando de defender su postura aunque la condena internacional 
ante su persona se volvió generalizada. 

Es inegable que el proceso de paz se vio claramente colapsado a partir de 
1998, afectando esto a la población civil en su mayoría, actualmente la guerra 
civil continua y sus resultados se agravan día a día. 

1.4. Cronología de la participación de las Naciones Unidas en el conflicto 
angoleilo. 

La Organización de las Naciones Unidas, por su parte, ha desempeñado un 
rol importante para la pacificación o para la perpetuación del conflicto 
angoleño, por lo que merece atención especial. 



34 

Siguiendo los informes de la Misión Especial de las Naciones Unidas para 
Angola trataré de esquematizar en este apartado la participación de las 
Naciones Unidas en el conflicto angoleño para su mayor comprensión. 

UNA VEM ( United Nations Angola Verification Mission). 

UNA VEM: Enero 89 -Junio 92. 

Mandato: Fiscalizar la retirada de Angola de los contingentes cubanos, de 
acuerdo con los acuerdos de diciembre de 1988 llevados a cabo entre los 
gobiernos de Africa del Sur, Angola y Cuba en la ciudad de Nueva York . 

Efectivos : 70 mil observadores militares. 

Costo : 16.4 millones de dólares. 

UNA VEM //: Junio 92-Febrero de 95. 

Mandato: Apoyar a la Comisión Conjunta Político militar (Gobierno-UNITA) 
encargada de la implementación de los acuerdos de Bicesse del 31 de mayo 
de 1991, formación de un ejército único y preparación de las elecciones 
legislativas y presidenciales a realizarse entre el 1º de septiembre y el 30 de 
noviembre de 1992. Estados Unidos, Portugal y la URSS participan como 
observadores. 

Efectivos: 30 observadores militares (no armados) 90 observadores policías 
personal civil. 

Costo:175.8 millones de dólares. 

Representante del Secretario General de la ONU: Margareth Anstee (G.B.) 
hasta mayo de 1993. 

Del 20 al 30 de septiembre de 1992: Se llevan a cabo elecciones a pesar de 
la formación de un ejército único que había comenzado algunos días antes: 
los resultados fueron considerados válidos para la UNAVEM 11, pero fueron 
rechazados por la UNITA, este desacuerdo motivó nuevamente el comienzo 
de las hostilidades. 

Del 12 de abril al 21 de mayo de 1993:Fracaso de las negociaciones de paz 
entre el gobierno y la UNITA en Abdidjan, presididas por Margareth Anstee. 
Los Estados Unidos reconocen al gobierno de Angola . 

.. TESISCONf 
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15 de septiembre de 1993: Resolución 864 del Consejo de Seguridad la 
cual decreta sanciones en contra de la UNITA. 

29 de noviembre de 1994:Firma del Protocolo de Lusaka por parte de 
Eugenio Mauvakola, Secretario General de la UNITA y Venancio de Moura, 
Ministro de Relaciones Exteriores de Angola. 

UNAVEM 111. Febrero 95 -junio 97. 

Mandato: Apoyar la implementación del Protocolo de Lusaka en los 
aspectos político, militar, policial, humanitario y electoral. 

Duración prevista: Un año 

Efectivos: 7000 cascos azules, 350 observadores militares, 26 observadores 
policiales, 56 especialistas en desminage, staff y personal de apoyo. 

Costo: cerca de 2000 millones de dólares. 

Febrero 96:1nicio del acantonamiento de las tropas de la UNITA. 

Febrero de 1997 Incorporación de los generales de la UNITA en el Estado 
Mayor Fuerzas Armadas. 

Abril de 1997: Incorporación de los diputados de la UNITA en la Asamblea 
Nacional y toma de posesión de Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GURN). Inicia la expansión de la autoridad del estado. 

MONUA (Misión de Observación de Naciones Unidas en Angola). 
1 de julio de 1997: Reducción progresiva de los efectivos de la UNAVEM 111 
de 700 a 600. 

Mandato: Acompañar la implementación de las tareas no cumplidas de 
acuerdo al Protocolo de Lusaka, extensión de la administración central a 
todo el territorio, desmovilización de las fuerzas residuales de la UNITA, 
permitir la libre circulación de personas, bienes, desarme de la población 
civil, transformación de la radio de la UNITA en radio privada ni partidista. 

Diciembre 97 : La UNITA da por terminada la desmovilización y el desarme 
de sus fuerzas. 

Junio 98: Muere Alioune Beye en un accidente aéreo cerca de Abidjan en 
condiciones extrañas. 

Agosto 98 : Nominación de lssa Diallo (República de Guinea) como nuevo 
representante del Secretario General de la ONU en Ang_c:>I~·.-- ___ ----·· -· ··--·-·····-, 
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Septiembre 98. Creación de la UNITA renovada, el gobierno angoleño corta 
las relaciones con Jonas Savimbi y elige a la UNITA Renovada como 
interlocutor del proceso de paz y reconciliación. 
15 de septiembre al 15 de octubre de 1998: MONUA extiende sus 
resoluciones 1195(1998) y 1202 (1998). 

Diciembre de 1998 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
extiende su mandato hasta el 26 de febrero de 1999. 

17 de enero de 1999 Con el proceso de paz colapsado el Secretario 
General determina la terminación de la MONUA, siguiendo la expiración del 
mandato el 26 de febrero. 

21 de enero de 1999: Las Naciones Unidas hacen énfasis en la grave 
crisis humanitaria. 

7 de mayo de 1999: El Consejo de Seguridad alarmado por la crisis 
humanitaria establece un comité de expertos a fin de relatar la situación 
que se vive en esos momentos en la República de Angola. 1237(1999). 

Julio de 1999: Termino de la MONUA en Angola. 

Como se puede constatar, la participación de las Naciones Unidas ha sido 
sumamente relevante en este conflicto. El papel que ha jugado esta 
organización muchas veces ha generado gran controversia, sin embargo un 
análisis más profundo sería fuente de un estudio más complejo y detallado. Por 
este motivo, en este apartado únicamente se trató de esquematizar su 
participación a fin de conocer de manera general su influencia en el conflicto 
angoleño. 



CAPITULO 11. LA SITUACION DE LOS NIÑOS ANGOLEÑOS FRENTE A LOS 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS. 
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11.1. Conceoto de derechos humanos. 
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Es importante antes de proceder a observar la situación de los niños 
angoleños frente a los instrumentos Internacionales de derechos humanos 
establecer en primer término el contenido conceptual de los mismos ya que 
no existe un concepto único. Muchas veces los términos que se han utilizado 
son de uso generalizado y remiten a una significación imprecisa, 
condicionada a la opinión subjetiva que se les otorgue. De ahí que tratar de 
establecer un concepto preciso no es tarea fácil por lo que considero 
conveniente el realizar la revisión de algunas de las diferentes definiciones 
con las cuales se han designado. 

Los derechos del hombre se pueden definir: 

como aquellos derechos fundamentales de la persona humana considerada tanto en 
su aspecto individual como comunitario que corresponde a éste por razón de su 
propia naturaleza (de esencia a un mismo tiempo corpórea, espiritual y social), y que 
deben ser reconocidos y respetados por todo poder y toda autoridad y toda norma 
jurídica positiva, cediendo no obstante, en su ejercicio ante las exigencias del bien 
común.'" 

Así mismo se ha hablado de que: 

los derechos del hombre se refieren a aquellas libertades fundamentales que se 
adhieren a la dignidad humana, derechos universales que pertenecen a todo ser 
humano, independientemente de su espacio geográfico y tiempo, sin distinguir el 
color de la piel, el sexo, el origen o nacimiento. En fin, derechos que amparan el 
dominio más íntimo en la vida espiritual del ser humano. 17 

Dentro de esta misma tendencia se ha dicho que los derechos humanos 
son algo que toda persona posee, no son derechos que el hombre adquiera 
a lo largo de su vida; le corresponden simplemente porque es un ser 
humano. 

Otra definición interesante es la que se presenta a continuación: 

Los Derechos Humanos son derechos universales o propiedades de los seres 
humanos o como individuos del género humano, inherentes al ser humano 
dondequiera que se encuentre, sin distinción de época, Jugar, color, sexo, origen ni 

1" José Casian Tubcnas." Los derechos del hombre", en REVISTA GENERAL DE LEGIS! ACJÓN Y 
J!JR!SPRlJDENCld t. LVlll. núm.l, enero 1969, págs. 13-14. 
17 Humbcrto J. La Roche, ••Algunas consideraciones sobre los derechos del hombre y su protección 
jurídica", REVISTA DE LA FACU! Tc\D DE DERECHO año XII. núm 36, Maracaibo, 1972, pág. 28. 



medio ambiente. Son, en realidad, la clave de la dignidad del hombre. En su 
quintaesencia consisten fundamentalmente en el solo derecho que incluye a todos, o 
sea la propiedad de absoluta libertad para desarrollar al máximo toda su capacidad y 
satisfacción más eficaces. En este trascendente derecho humano están implicados 
los otros, o son aspectos diversos de éste, recibiendo cada uno un lugar prominente 
o una importancia que depende del carácter particular de las tendencias de las 
diferentes épocas.'" 

la comisión de la UNESCO, presidida por Edward H. Carr, elaboró una 
concepción moderna de los derechos humanos. Son, dijo, 

aquellas condiciones de vida sin las cuales en cualquier fase histórica dada de una 
sociedad, los hombres no pueden dar de si lo mejor que hay en ellos como miembros 
activos de la comunidad porque se ven privados de los medios para realizarse 
plenamente como seres humanos.'º 
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En la actualidad los derechos humanos constituyen un fenómeno cultural, j ~:~~ 

en cuyo ámbito se integra una gran parte de los elementos aportados por la 1
-

trayectoria histórica que ha recorrido el hombre. 

los derechos humanos también pueden definirse como 

principios de derecho relativos a las facultades, protestades y necesidades 
básicas de cada ser humano, declaradas, reconocidas o atribuidas por el orden 
legal, que resultan de la eminente dignidad de cada ser humano, y constituyen las 
bases esenciales y necesarias de cualquier organización o sistema politice nacional 
y la comunidad internacional misma.'° 

De las distintas expresiones utilizadas, la que tomaremos como 
referencia en el presente trabajo será la de derechos fundamentales, puesto 
que es la que delimita mejor la situación teórica actual ya que con ella se 
quiere manifestar que toda persona posee derechos y que éstos deben ser 
reconocidos y garantizados por la sociedad, por el derecho y por el poder 
político, sin ningún tipo de discriminación social, económica, jurídica, política, 
ideológica, cultural o sexual. Al mismo tiempo se quiere subrayar que son 
fundamentales por estar estrechamente conectados con la idea de dignidad 
humana. 

los derechos humanos, desde el punto de vista filosófico, poseen cuatro 
características esenciales. 

18 Arnold J. Licn, Dj\'efSi1"' consjdcmdoncs relativa.-. a la ng.turnlcza y ;ti lggro de los dcm;hns del hombre: 
('"'IU<ljo..; y cnmentatin"' de la nuc\'a dcdam,·jón uajvrrsaJ Fondo de Cultura Económica, México, 1981, 
F.g. ~8. 

9 Antonio Carrillo Flores, "La natumle1;1 de los derechos humanos". REVISTA MEXICANA DE 
llJSTICJd Procurnduria General de la Repllbloca, Procuraduria Gener.tl del Distrito Federal, Instituto 
Nacional deCtcnctas Penales, México, \'OI V!, ntim. I, enero-marw, pág. 197 . 
. w Hécror Gros Espicl. Human Rjght"' ¡mJ lntcrnatjnnal Humanjr..irjan L1w Bullelin of Human Rights, 
Centre of Human Rights, United Nations, Gene\'c, no.!. 1991, pág. 15 



1.-Son eternos porque siempre pertenecerán al hombre como individuo de la 
especie humana. 
2.-Son supratempora/es porque están por encima del tiempo y por lo tanto, 
del Estado mismo. 
3.- Son universales porque son para todos los seres humanos del orbe. 
4.-Son progresivos porque concretan las exigencias de la dignidad de la 
persona humana en cada momento de su vida. 

La clasificación más conocida que se ha elaborado de los derechos 
humanos se fundamenta en un enfoque periódico de acuerdo a su 
progresiva cobertura. De esta manera se estudian tres generaciones de 
derechos humanos que son: 

Primera generación: 
Surgen con la Revolución Francesa en contra de la rebeldía contra el 
monarca. La integran los denominados Derechos Civiles y Políticos (la vida, 
la libertad, la igualdad). 

Segunda generación: 
La constituyen los derechos de tipo colectivo: Los derechos sociales, 
económicos y culturales. Surgen como resultados de la Revolución 
Industrial. Son de satisfacción progresiva de acuerdo a las posibilidades 
económicas del Estado (la salud, la educación, la seguridad pública). 

Tercera generación: 
Se forma por los llamados derechos de los pueblos o de solidaridad. 
Surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación 
entre las naciones, así como los distintos grupos que la integran (la paz, el 
desarrollo, el medio ambiente, la autodeterminación). 

En la historia de los derechos humanos se han presentado diferentes 
justificaciones, que pueden ser sintetizados en tres: 

a) Fundamentación jusnaturalista. 

b) Fundamentación historicista. 

c) Fundamentación ética. 

a) La fundamentación jusnaturalista.- es la de mayor tradición histórica y 
deriva directamente en la creencia del derecho natural. Todas las 
fundamentaciones jusnaturalistas de los derechos humanos se caracterizan 
básicamente por estos dos rasgos: la distinción eatre el derecho natural y el 
derecho positivo y la superioridad del primero sobre el segundo. 

El derecho natural consiste en un ordenamiento universal derivado de la 
propia naturaleza humana. De ahí devienen derechos naturales, es decir, la 
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fundamentación de esos derechos se encuentra en el derecho natural, no en 
el derecho positivo. Esos derechos naturales son anteriores y superiores al 
derecho positivo y, por tanto inalienables. Las mismas criticas que se han 
hecho al concepto de derecho natural son aplicables también al concepto de 
derechos humanos entendidos como derechos naturales. 

En primer lugar, y por lo que respecta al sustantivo "derechos" en la 
expresión "derechos naturales" hay que tener en cuenta que esios 
solamente pueden ser considerados auténticos derechos en el sentido 
técnico jurídico del término, cuando se encuentran reconocidos en una 
norma jurídica de derecho positivo; mientras esto no ocurra sólo nos 
encontramos ante valores, intereses objetivos y deseos humanos más o 
menos necesarios, importantes o fundamentales. 

Cuando los partidarios de la fundamentación jusnaturalista nos hablan de 
derechos naturales anteriores y superiores al derecho positivo, lo hacen 
considerando a aquéllos como exigencias éticas o principios jurídicos 
suprapositivos que son anteriores al derecho positivo e, incluso, superiores 
desde el punto de vista ético o moral, pero en ningún caso esta superioridad 
es jurídica, puesto que es totalmente inadecuado pensar que el derecho 
natural sea derecho en el mismo plano que el derecho positivo y menos aún 
que lo sea en un plano superior a éste. 

En segundo lugar, la presentación y defensa de los derechos naturales 
como deducidos de la naturaleza humana, tropieza siempre con la 
necesidad de responder a la acusación de que la misma idea de naturaleza 
humana no es un concepto claro ni preciso, sino ambiguo, como han 
demostrado repetidamente las distintas teorías jusnaturalistas, desde la 
Grecia clásica hasta la teoría contemporánea de la naturaleza de las cosas. 

No es extraño que todas las teorías jusnaturalistas tengan en común el 
hecho de que el concepto de naturaleza enunciado por ellas, haya sido 
entendido según los valores propuestos de cada autor o corriente de 
pensamiento, lo que está muy lejos de aquella universalidad e inmutabilidad 
del derecho natural que proclaman los jusnaturalistas. 

En tercer lugar habría que tener en cuenta la invariabilidad, permanencia e 
independencia de las condiciones históricas de los derechos naturales que 
choca con la experiencia histórica. 

Tanto el contenido y número de los derechos humanos, como la importancia 
concedida a cada uno de ellos ha cambiado y cambia siguiendo la tendencia 
de las modificaciones históricas, es decir, acorde a las necesidades, los 
intereses de la clase en el poder de los medios disponibles para su 
realización, de las transformaciones técnicas, etcétera. 

En cuarto lugar, admitir que los derechos humanos existen y los posee la 
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persona independientemente de que se reconozcan o no por el derecho 
positivo, sin exigir su reconocimiento por parte de una norma, es una verdad 
a medias e insuficiente desde el punto de vista de la efectividad y ejercicio de 
los derechos fundamentales del hombre. Mientras los derechos no estén 
reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico, su existencia plena, 
garantizada jurídicamente, aún no habrá tenido lugar. 

Finalmente, frente a la idea defendida por los jusnaturalistas de que la única 
fundamentación posible es la suya, se considera más adecuado decir que la 
fundamentación jusnaturalista es una de las posibles fundamentE:°'iones de 
los derechos humanos, pero en ningún caso la única. 

b) La fundamentación historicista.- Para esta fundamentación los derechos 
humanos manifiestan los derechos variables y relativos en cada contexto 
histórico que el hombre tiene y mantiene, de acuerdo con el desarrollo de la 
sociedad. 

Las diferencias con la fundamentación jusnaturalista son claras. 

1. En lugar de derechos naturales, universales y absolutos se habla de 
derechos históricos, variables y relativos. 

2. En lugar de derechos anteriores y superiores a la sociedad se habla de 
derechos de origen social (en cuanto que son resultado de la evolución de 
la sociedad. 

Para los defensores de esta fundamentación, el concepto de los derechos 
humanos se ha ido depurando a través de la historia. En este sentido, los 
derechos humanos se fundan, no en la naturaleza humana sino en las 
necesidades humanas y en las posibilidades de satisfacerlas dentro de una 
sociedad. 

La fundamentación historicista fue defendida por el filósofo italiano 
Benedetto Crece. Para este autor, situar el fundamento de los derechos 
humanos en la teoría del derecho natural, es filosófica e históricamente 
insostenible. 

La fundamentación historicista describe la evolución y el desarrollo de tales 
derechos, apareciendo como un modelo explicativo de esa evolución, más 
realista que el modelo de fundamentación jusnaturalista . Sin embargo, no 
hace justicia al hecho de que el concepto contemporáneo de los derechos 
humanos fundamentales es deudor en su origen de la fundamentación 
jusnaturalista. 

c)Fundamentación Ética.-Para esta fundamentación, los derechos humanos 
aparecen como derechos morales, es decir, como exigencias éticas. 

La fundamentación ética se basa en la consideración de esos derechos 
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como derechos morales, entendiendo por éstos el resultado de la doble 
vertiente ética y jurídica. Se considera que esta fundamentación de los 
derechos humanos permite romper el círculo vicioso de la tradicional 
polémica entre jusnaturalismo y positivismo. En relación con la 
fundamentación jusnaturalista, porque no se limita a la simple defensa de la 
existencia de los derechos humanos, como derechos naturales, 
independientemente de su incorporación al derecho positivo, sino que al 
mismo tiempo que insiste en su especial importancia e inalienabilidad 
propugna la exigencia de su reconocimiento, protección y garantías jurídicas 
plenas. En relación con el positivismo jurídico porque defiende la existencia 
de los derechos humanos aún en el caso de que éstos no se hallen 
incorporados al ordenamiento jurídico (en este supuesto, su existencia es 
parcial e incompleta). 

Como hemos podido observar, la fundamentación teórica de los derechos 
humanos ha variado en forma amplia y profunda, a través de su historia pero 
es necesario revisar las diferentes posturas a fin de poder tener un 
panorama crítico al respecto. 

11.2. La Carta de las Nacjones Uojdas y los derechos humanos. 

Uno de los instrumentos internacionales que abordó en primer término la 
situación de los derechos humanos a nivel internacional es la Carta de las 
Naciones Unidas. AJ comenzar a hablar de las Naciones Unidas y los 
derechos humanos me parece importante mencionar primeramente algunos 
antecedentes históricos de esta organización internacional, ya que su 
establecimiento marcó una nueva forma de resolver los asuntos de la 
comunidad mundial a partir de 1945. 

El nombre de Naciones Unidas fue concebido por el presidente Franklin 
D. Roosevelt y se empleó por vez primera durante la Segunda Guerra 
Mundial, concretamente el 1ro. de enero de 1942, cuando se llevó a cabo la 
Declaración de las Naciones Unidas. En ese momento, 26 representantes 
de diversos países establecieron el compromiso, en nombre de sus 
gobierno, de luchar contra las potencias del llamado Eje. 

Como es sabido, al finalizar la guerra, en la Conferencia de Dumbarton 
Oaks realizada de agosto a octubre de 1944, se contempló el 
establecimiento de una organización internacional llamada Naciones 
Unidas, dedicada a tratar de resolver los problemas que aquejaban a la 
comunidad internacional. Esta conferencia sirvió de base para otra más, 
realizada en San Francisco del 26 de abril al 26 de junio. En esa última se 
presentó la preparación para la firma y la propuesta de la Carta de las 
Naciones Unidas. 
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representantes de 50 países. Polonia, que no estuvo presente en la 
conferencia, se adhirió más tarde convirtiéndose en uno de los 51 miembros 
fundadores. 

El 24 de octubre de 1945 las Naciones Unidas adquirieron existencia 
oficial al ratificarse la Carta. 

Los propósitos de esta organización están estipulados en la Carta y son 
los siguientes: 

Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin tomar medidas 
colectivas eficaces a fin de prevenir y eliminar amenazas para la paz. 
Fomentar relaciones de amistad entre las naciones basadas en el principio 
de igualdad de derechos y el de la libre determinación de los pueblos. 
Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 
de carácter económico, social, cultural, humanitario y en el desarrollo y estímulo 
del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de todos sin 
hacer distinción por motivos de raza, sexo idioma o religión. 
Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar 
propósitos comunes.:• 

AJ entrar en vigor la Carta de las Naciones Unidas, la inquietud por la 
promoción y protección de los derechos humanos adquirió una dimensión 
internacional. 

Los derechos humanos fueron un reflejo de la preocupación internacional 
ante los horrores cometidos durante la guerra. La experiencia de la Segunda 
Guerra Mundial dejó como secuela la convicción de que la protección efectiva 
de los derechos humanos era una de las condiciones necesarias para 
lograr la tan ansiada paz internacional, además de que contribuiría al 
progreso de las naciones. 

La Carta se refiere a los derechos humanos en su preámbulo y en seis 
artículos diferentes. 

En el preámbulo, los diferentes pueblos expresan su determinación "de 
preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra",'. (propósito 
que no se ha cumplido como veremos en ros capítulos posteriores ) además 
de estar resueltos a "reafirmar la fe en los derechos fundamentales def 
hombre, e la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de 
hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas"".Por su parte, en 
el artículo 1 -donde se consagran los propósitos y principios de las 
naciones Unidas-, en el párrafo 3ro. se menciona que se buscará realizar fa 

21 Naciones Unidas, ABC de 1,. Nacjoncs ! Jnjdas Nueva York, 1990, pág.3. 
21 Naciones Unidas. Cana dg las Nnponcs llnjdas y Esta ruto s.Jg la Coac 1 nts:rnagonal de Jysticia Nueva 
York, 1991, pág. 3. 
23 Idcrn. 
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cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales 
pero siempre teniendo en consideración el desarrollo y el estimulo del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos 
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

A su vez, en el articulo 13 que versa sobre la Asamblea General, se 
menciona que una de las funciones principales de este órgano será 
promover estudios y recomendaciones para diferentes fines, entre los cuales 
se encuentra fomentar la cooperación internacional en materia de carácter 
económico, social, cultural, educativo, sanitario y se ayudará a hacer efectivos 
los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

En el articulo 62, referente al Consejo Económico y Social, se señala que 
este órgano podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, 
y a la efectividad de tales derechos y libertades. 

El articulo 76, dedicado al Régimen Internacional de Administración 
Fiduciaria estipula también que, entre otros, uno de los objetivos básicos de 
este tipo de régimen será promover el respeto de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales de todos (así como el reconocimiento a la 
interdependencia de los pueblos del mundo). 

En los artículos 55 y 56. en los cuales se trata el tema de la cooperación 
internacional, económica y social, se dice que esta organización, entre otras 
cosas, promoveril el respeto universal de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivo de raza, 
sexo, idioma o religión. Se consagra también que los miembros se 
comprometen a tomar medidas conjuntas o separadamente en cooperación 
con la organización para lograr la realización de estos propósitos. 

Como puede observarse, los derechos humanos constituyen uno de los 
objetivos fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas y el 
respeto y promoción de los mismos se menciona continuamente en la Carta 
de San Francisco de 1945; sin embargo, a pesar de ello, no se definieron ni 
se crearon instituciones especificas para su protección. 

Es evidente que este documento introdujo un nuevo elemento en las 
relaciones internacionales y que esto sentó las bases para crear conciencia 
a nivel internacional sobre la necesidad urgente de actuar en pro de los 
derechos fundamentales del hombre. Su inclusión en la Carta responde a 
dos razones primordiales: las violaciones de los derechos humanos pueden 
poner en peligro la paz y la seguridad internacionales y la necesidad jurídica, 
política y moral de reconocer que los seres humanos son titulares de 
derechos inherentes. 
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Derechos Humanos se han venido desarrollando a través de convenciones, 
declaraciones de la Asamblea General, así como resoluciones y medidas 
concretas de la propia Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el 
ECOSOC y sus órganos subsidiarios. 

11.3. Los instrumentos lucidicos que otorgan oroteccjón a los derechos 
humanos. 

Existen instrumentos de derechos humanos que contienen disposiciones 
relativas a una gran gama de derechos fundamentales aplicables a todas las 
personas que se encuentran en el territorio de los Estados partes incluyendo 
por supuesto a los niños. 

Estos instrumentos son : 

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 
2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 
3. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de 1966. 
4. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, aprobado también en 1966. 

Se tratará brevemente de analizar y dar antecedentes de los instrumentos 
antes mencionados. Esto nos permitirá contar con la información previa 
necesaria para tener un panorama general sobre los instrumentos 
internacionales que otorgan protección a los niños . 

1.3.1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que, conforme 
a los artículos 62 y 68 de la Carta, pueden crear comisiones para la 
promoción de los derechos humanos y para hacer recomendaciones, creó 
en 1946, por la resolución 56 la Comisión de Derechos Humanos. Esta 
comisión, bajo la presidencia de Eleonor Roosevelt, fue compuesta, en un 
principio, por nueve miembros y, posteriormente, se incrementó a 18. La 
preparación de una declaración de derechos humanos fue el primer tema el 
programa. Así se creó un comité ad·hoc que redactó el proyecto de la 
declaración que se puso a consideración de la Asamblea General. De su 
discusión resultó la resolución 217, del 10 de diciembre de 1948, la cual fue 
aprobada con 48 votos favorables y 8 abstenciones. 

Al no encontrar oposición, la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos se convirtió así en la proclamación de todos los pueblos del 
mundo de mayor aceptación en la historia de la humanidad. Representó un 
avance considerable en cuanto a la definición de metas y principios 
referentes a los derechos humanos. 

Si bien una declaración no tiene la obligatoriedad de un tratado, su 
influencia ha sido vasta en la vida internacional y muchos países han tratado 
de retomar sus principios, aunque no siempre con éxito en la práctica. 

En los 30 artículos que la componen se establecen derechos y libertades 
de entre los cuales me interesa mencionar sólo los que considero más 
relevantes: 

El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. 
La igualdad ante la ley. 
La libertad de circular libremente y elegir un lugar de residencia. 
La protección contra torturas o tratos o castigos crueles, 
inhumanos y degradantes. 
El derecho a solicitar asilo en otros países en caso de 
persecución. La libertad de pensamiento, conciencia, religión. 
El derecho a votar y participar en el gobierno. 
El derecho a una educación. 
El derecho de trabajar y de formar sindicatos y afiliarse a ellos. 
El derecho a un nivel adecuado de vida. 
El derecho a la protección de la salud. 
El derecho a participar plenamente en la vida cultural. 24 

En los artículos 1 y 2 se proclama que "todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos"", y que tienen todos los derechos y 
libertades consagrados en la declaración "sin distinción alguna".'6 

Del artículo 3 al 21 se consagran los derechos civiles y políticos de todos 
los seres humanos. En los comprendidos entre el 22 y el 27 se establecen 
los derechos económicos, sociales y culturales y en los artículos finales (del 
28 al 30) se reconoce que toda persona tiene derecho a que se establezca 
un orden social e internacional en el que los derechos y libertades 
proclamados en la declaración se hagan efectivos, y se pone énfasis en las 
responsabilidades del individuo frente a la comunidad. 

11.3.1.2. La Influencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

"'Naciones Unidas, No!a< oorn On!dores Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, 
Nue\'a York, 1993, pág. 9. 
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Desde su adopción, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
ha ejercido una gran influencia moral y política a nivel mundial. Sus 
disposiciones han servido de base para el trabajo realizado dentro de la 
ONU y sus principios se consagran en varias leyes y decretos de diferentes 
paises y han influido en las diferentes constituciones nacionales. 

Esta declaración es, pues, el único documento oficial de ámbito universal 
en el que se proclaman los derechos humanos a los que se refiere la Carta 
de las Naciones Unidas y, como tal, ha sido utilizada por este organismo y 
por otras organizaciones en conferencias internacionales. También ha 
servido de parámetro para que los diferentes gobiernos puedan medir el 
grado y cumplimiento de estos principios. 

Cabe mencionar que es lamentable el hecho de que a pesar de que 
muchos Estados y Organismos Internacionales hayan adoptado los 
principios de la declaración y que muy pocas veces se respeten y se 
reconozcan a nivel individual. Por el contrario, esos derechos son 
continuamente violados, tal como puede observarse en el panorama 
internacional actual. 

11.3.2. Los pactos internacionales de derechos humanos. 

Después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos se comenzó la redacción de dos pactos internacionales que 
tendrían por objeto definir algunos de los derechos proclamados en la 
declaración y obligarían jurídicamente a todos los estados a que los 
ratificasen. 

Uno de estos pactos versaría sobre los derechos civiles y políticos y el otro 
sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Ambos fueron 
aprobados por la Asamblea General en 1966. Además, ese mismo año, se 
aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 

A pesar de que ambos pactos se basan en la misma declaración, los 
derechos en ellos consagrados difieren entre si, aunque, por supuesto, 
poseen semejanzas notables. Los dos, por ejemplo, tienen en común el 
artículo 1º. que expresa: "Todos los pueblos tienen derecho a la libre 
determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición 
política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural"." 
Éste es el derecho más importante reglamentado en ambos pactos y que no 
figura en la Declaración Universal: la libre determinación, además del 

"P.Jcto Internacional de Derechos Ci\'iles y Políticos y P..icto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, An. l. 
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derecho de cada estado de disponer libremente de sus riquezas y recursos 
naturales. 

11.3.2.1 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo 
Fac1Jltalivo y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo 
Facultativo entraron en vigor el 23 de marzo de 1976. "Al 30 de junio de 1989, 
92 Estados habían ratificado el pacto o se habían adherido a él y 45 más 
habían hecho lo mismo con el protocolo."'" 

En estos instrumentos internacionales se consagra lo siguiente: el 
derecho a la vida y a la integridad corporal, la libertad contra la esclavitud y 
los trabajos forzados, el derecho a la seguridad y a la libertad, el derecho de 
los detenidos a ser tratados con humanidad, la libertad contra la prisión por 
deudas, la libertad de movimiento y para fijar residencia, la libertad de los 
extranjeros para no ser expulsados, el derecho al debido proceso legal, la 
protección contra la retroactividad de la ley, el derecho a la personalidad 
jurídica, el derecho a la privacidad, la libertad de pensamiento, conciencia o 
religión, la libertad de opinión yde expresión, la prohibición de la propaganda 
bélica y de la incitación al odio racial, de nación o de religión, el derecho de 
reunión, la libertad de asociación, el derecho de matrimonio y de fundar una 
familia, así como algunos derechos de menores, derechos políticos, 
igualdad frente a la ley, derecho de las minorías, etcétera. 

Estos derechos están redactados en forma amplia, liberal y progresista. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
entró en vigor el 3 de enero de 1976 y, hacia el 30 de junio de 1989, 92 
Estados lo habían ratificado o se habían adherido a él. 

Los derechos tutelados en él son: el derecho al trabajo, el derecho al goce 
de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, el derecho a fundar 
sindicatos y a afiliarse a ellos, incluyendo el derecho a la huelga, a la 
seguridad social, a un nivel de vida adecuado, al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental, el derecho a la educación y el derecho a 
participar en la vida cultural. En él se prevé que los derechos comprendidos 
en esas categorías se habrán de realizar en forma progresiva y sin 
discriminación. 

"'ABC de las Naciones Unidas, op. cit., pág. 166. 
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11.4. Las conyencjones jnternac!onales en fayor de los derechos humanos. 

Existen diferentes convenciones en materia de derechos humanos que se 
han formulado como consecuencia de la necesidad que existe en brindar 
protección efectiva en los diferentes aspectos concernientes a la esta 
materia de estudio. 

Entre las diferentes convenciones que se han elaborado en materia de 
derechos humanos se hará referencia en este estudio a : 

a) La Convención sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de 
Genocidio 

b) La Convención Internacional sobre la eliminación de todas /as formas 
de Discriminación Racial 

c) La Convención sobre la Tortura y otros tratos crueles o inhumanos . 

Me parece importante mencionar el origen de estas convenciones 
brevemente a fin de poder tener elementos que nos permitan presentar de la 
mejor manera posible la situación de los niños frente a los diferentes 
instrumentos internacionales que otorgan protección a los derechos 
humanos. 

Lo estipulado en todas ellas denota el interés que se ha generado para 
tratar de respetar de manera de manera específica algunos de los 
articulados que son estipulados en la Declaración de los Derechos 
Humanos. 

a)La Convención sobre la orevención y el Castigo del Crimen del 
Genocidio. 
Tiene su origen en 1946, cuando se reunió por primera vez la Asamblea 
General, y se tocó la cuestión referente al genocidio o el asesinato masivo 
de un conjunto de personas. 

En una resolución adoptada en 1946 se estableció que el genocidio era la 
negación de la existencia de todos los grupos humanos, la negación de la 
vida, lo cual impacta la conciencia de toda la raza humana y conlleva una 
gran pérdida para toda la humanidad. Se dijo, entonces, que la práctica del 
genocidio era contraria a las leyes morales y al espíritu que anima a los 
miembros de la ONU. 

La Asamblea General afirmó también que el genocidio era una amenaza 
fuera de todas las leyes internacionales y que debía ser condenado por 
todos los pueblos civilizados del mundo. Asi, decidió realizar estudios con el 
propósito de elaborar una Convención sobre la Prevención y el Castigo del 
Crimen de Genocidio. 



El Consejo Económico y Social dispuso que el proyecto de la convenc1on 
fuera preparado por la secretaría y revisado por el comité del consejo. El 
proyecto fue puesto a consideración de la Asamblea General en su 3a. 
sesión. Fue revisado, aprobado y propuesto para su firma y ratificación el 9 
de diciembre de 1948, exactamente un día antes de la adopción de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

En el artículo 2 de la Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen 
de Genocidio, las partes contratantes confirman que la práctica del 
genocidio es un crimen fuera de las leyes internacionales. Su elaboración 
fue una respuesta directa a las atrocidades cometidas bajo el nazismo y 
fascismo. se definió como 

cualquiera de los siguientes actos cometidos con el fin de destruir total o 
parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso: a) matar a miembros de 
determinado grupo; b) causar serios daños, mentales o ffsicos, a los miembros de un 
determinado grupo; c) infligir deliberadamente sobre un grupo determinado 
condiciones de vida calculando con ello propiciar1es su destrucción flsica, total o 
parcialmente; d) imponer medidas intentando prevenir hacinamientos dentro de 
determinado grupo y e) transferir niños por medio de la fuerza de un grupo a otro. :o 

En la Convención se estipuló que, sin duda, el genocidio aun si es 
perpetrado por un gobierno en su propio territorio y en contra de los 
ciudadanos, no es asunto esencialmente de la jurisdicción doméstica de los 
Estados, es un asunto de competencia internacional. Cualquiera de las 
partes contratantes puede acudir a los órganos de las Naciones Unidas para 
intervenir cuando sea necesario. 

Se estableció, además que se trata de un crimen, sea cometido en tiempo 
de guerra o no. Se resolvió que las personas que lo cometan o conspiren a 
favor de él, inciten a cometerlo, intenten realizarlo o bien tengan algún tipo de 
complicidad en un crimen de esta magnitud, deben ser castigados. Se llegó 
entonces a la determinación de que las personas acusadas de haber 
cometido genocidio deberán ser juzgadas por un tribunal competente en el 
territorio del Estado en el cual el acto fue cometido: o bien, por un tribunal 
penal internacional que tenga jurisdicción con respecto a las partes 
contratantes, las cuales habrán aceptado de antemano su jurisdicción. 

La Convención estipula que cualquier parte contratante podría acudir al 
llamado de los órganos competentes, siempre bajo el mandato de la carta y 
cuando estas acciones se consideren necesarias y apropiadas para lograr la 
prevención y supresión de actos de genocidio. 

En 1953, la Asamblea General reiteró su llamado a los Estados para 
acelerar sus ratificaciones o adhesiones a la Convención, y pidió al 
Secretario General que continuase tomando las medidas necesarias 

,. Conl'cnción para la Prevención y Ja Sanción del Delito de Genocidio. Art. ~. 
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designadas para asegurar la mayor difusión p.os(bÍeda·· la naturaleza, 
contenidos y propósitos de dicha convención. 

b 1 La Convención lntemacjonal sobre la Eljmjnacjón de toctas las formas 
de Djscrimjnacjón Racial se firmó el 21 de diciembre de 1965, dos años 
después de haber sido adoptada la Declaración sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial (el 23 de noviembre de 1963 )por 
parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas se adoptó y aprobó 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. 
Esta Convención entró en vigor el 4 de enero de 1969 y el 30 de junio de 
1989, 128 Estados ya eran parte de ella. En este documento se entiende por 
discriminación racial : 

toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, 
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas polltica, económica, 
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 'º 

Los Estados partes en la convención se comprometen a seguir una 
política encaminada a eliminar la discriminación racial y promover el 
entendimiento entre todas las razas. Para ello se estableció un comité para 
la eliminación de la discriminación racial, órgano integrado por 18 expertos, 
quienes examinan los informes presentados por los Estados Partes en la 
Convención sobre las medidas que han adoptado para hacer efectivas las 
disposiciones. El comité considera los informes con representantes 
gubernamentales y formula recomendaciones generales. Además, está 
facultado para estudiar las denuncias realizadas por particulares o grupos 
que aleguen se ha violado la convención. 

Después de haber sido aprobada esta convención en 1973, se aprobó 
también la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del 
Crimen del Apartheid. Como es sabido, esto fue originado por las políticas 
raciales implementadas por el gobierno de Sudáfrica. 

e) La Convención contra la Tortura v otros Tratos o Penas Croe/es 
Inhumanos v Degractantes. La tortura en todas sus manifestaciones es un 
hecho injustificable y condenable. Dentro de la Organización de las Naciones 
Unidas se comenzó a tratar este tema casi desde el nacimiento de esta 
organización. 

El 9 de diciembre de 1975 la Asamblea General aprobó la Declaración sobre 
la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanas o Degradantes, en la que se declara que tales actos 
constituyen una ofensa a la dignidad humana y una violación de los derechos 

_,. Con\'ención Internacional sobre Ja Eliminación de Todas las formas de Discriminación Racial. 
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Nueve años más tarde se aprobó la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 
de junio de 1987. Al 30 de junio de 1989, ya había 42 Estados partes en la 
Convención. Con arreglo a lo dispuesto en ella, los Estados están obligados 
a considerar delito todo acto de tortura y a procesar y castigar a quienes sean 
culpables de haberlo cometido. 

En el artículo 1ro. de la Convención se dice que: 

Se entenderá por tortura lodo acto por el cual se inflija intencionalmente a una 
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de 
obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un 
acto que haya cometido, o se sospeche que haya cometido, o de o de intimidar o 
coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada e cualquier tipo 
de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación 
suya, o con su consentimiento a aquiescencia. No se considerarán torturas los 
dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legitimas o 
que sean inherentes o incidentales a éstas:" 

En el apartado 2 del artículo 2. de la Convención se estipula que "en 
ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como 
estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o 
cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura"." 

Es importante resaltar este apartado debido al tema de nuestra 
competencia, puesto que, como puede observarse, la tortura es un acto 
reprobable y aún en circunstancias excepcionales se uso es injustificado, ya 
que atenta contra la dignidad del ser humano. 

A pesar del compromiso de los Estados partes para tomar medidas 
estrictas contra la tortura en cualquiera de sus manifestaciones y dar el 
castigo merecido a quien la comete, la realidad nos muestra que siguen 
existiendo numerosos casos a nivel mundial y por diferentes motivos. 

La Convención estableció un comité contra la tortura compuesto por diez 
expertos de gran integridad moral y de reconocida competencia en materia 
de derechos humanos, quienes ejercerán sus funciones a título personal. 
Estos expertos son elegidos por los Estados partes teniendo en cuenta una 
distribución geográfica equitativa y la utilidad de la participación de algunas 
personas que tengan experiencia. 

Pese a los esfuerzos realizados, la tortura, desgraciadamente, es una 

31Convcnción contra Ja Tortura\' otros tratos o Penas Crueles. Inhumanos o Degradantes. An. l. 
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realidad que se vive en numerosas partes del mundo, una realidad que 
podría ser menos cruenta si se tomaran medidas efectivas, legales y 
preventivas, que crearan conciencia sobre las graves consecuencias de tal 
acto. 

11.5. Instrumentos lyrjdjcos gye otorgan oroteccjón a los njños. 

La búsqueda de la protección y promoción de los derechos del niño es un 
tema relativamente moderno, ya que en la era anterior a la formación de las 
Naciones Unidas, esta protección se entendía únicamente dentro del 
contexto de la esclavitud y del trabajo, considerando la trata y la protección de 
menores. 

Es hasta el siglo XIX cuando se acepta la posibilidad de proteger 
formalmente a los niños. La Declaración de los Derechos del Niño aprobada 
en 1924 es un marco moral que ha orientado las actividades de la ONU en 
pro de la defensa y protección de sus derechos, afirmando que "la 
humanidad debe al niño lo mejor que puede darle". 

En 1979, por iniciativa de Polonia, las Naciones Unidas inician la 
redacción de la Convención de los Derechos del Niño, cuyo texto definitivo se 
dio a conocer a principios de 1989 y ese mismo año fue aprobada por la 
Asamblea General por unanimidad, en su resolución 44/25. 

11.5.1. La Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

Al hablar de la Declaración de los Derechos del Niño es importante 
mencionar que si bien esta no siempre ha sido respetada por parte de la 
comunidad internacional, de alguna manera su existencia representa un 
importante logro puesto que se reconoce la importancia de dar el valor que 
merecen los derechos de los niños a nivel mundial. 

La Declaración de los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas mediante su resolución 1386 (XIV) del 20 
de noviembre de 1959 y se elaboró basándose en lo establecido en la 
Carta de las Naciones Unidas yen la declaración de los derechos humanos. 

La declaración a través de sus diez principios muestra un código de 
conducta que deberá ser respetado por todos los países firmantes, el cual 
protegerá a todos los niños sin excepción, estos principios son: 

Principio 1. 
Se menciona que el niño disfrutará de todos los derechos enunciados en 
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la declaración y que estos derechos serán reconocidos en todo nin 
excepción. 

Principio 2. 

sin 

Se menciona que el mno gozará de una protección especial y que 
dispondrá de oportunidades y servicios dispensado todo ello por la ley y por 
otros medios a fin de que pueda desarrollarse física, mental, moral, 
espiritual y socialmente de manera saludable y normal. 

Principio 3 
Se dice que desde su nacimiento el niño tiene derecho a un nombre y una 

nacionalidad. 

Principio 4 
Menciona que el niño tendrá derecho a gozar de seguridad social y que 

tendrá derecho a crecer y a desarrollarse en buena salud. 

Principio 5 
Este principio aborda el tema de los niños discapacitados ya sea ffsica, 

mental o socialmente y se dice que todo niño deberá de recibir el tratamiento, 
la educación y los cuidados que requiera su caso particular. 

Principio 6 
Se menciona que el niño deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y a que para desarrollarse plenamente y 
armoniosamente necesita de amor y comprensión. Se dice también que 
salvo circunstancias excepcionales no se deberá de separar al niño de corta 
edad de su madre. en caso de que los niños carezcan de familia o medios 
de subsistencia la sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación 
de cuidar de los niños. 

Principio 7 
Se refiere al derecho que tienen los niños de recibir educación, gratuita y 

obligatoria la cual debe ser integral y debe permitirle el llegar a ser un 
miembro útil de la sociedad. 

Principio B 
Se considera en este principio que el nmo debe figurar en cualquier 

circunstancia entre los primeros que reciban protección y socorro. 

Principio 9 
Menciona que todo niño debe de ser protegido contra todo tipo de 

abandono, crueldad y explotación y que no será objeto de cualquier tipo de 
trata. De igual manera no podrá trabajar hasta que tenga la edad apropiada 
para ello y bajo ningún caso se le permitirá que se dedique a algún trabajo 
que pueda perjudicar su educación o impida su desarrollo físico, mental o 
moral. 



Principio 1 O. 
Menciona que de debe de dar una educación a los niños que no fomente 

las discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole y que se le 
deben inculcar valores en los cuales canalice sus energías y aptitudes al 
servicio de sus semejantes. 

La declaración proclama numerosos derechos que si bien son 
reconocidos por diferentes países muy pocos son respetados en la mayoría 
de ellos. 

Como se verá a lo largo de nuestro tema de estudio los derechos de los 
niños son violados en tiempo de paz y con mayor razón durante la existencia 
de un conflicto armado puesto que las condiciones normales de vida se 
alteran de manera incontrolable. 

Mediante la Declaración de los Derechos del Niño, las diferentes naciones 
reconocen la importancia de velar por ellos. Sin embargo, no basta con 
reconocerlos, es necesario otorgarles un valor supremo y verdadero para 
que de esta manera puedan ser reconocidos y respetados en los hechos. 

11.5.2. La Convención sobre los Derechos del Niño. 

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General celebró el trigésimo 
aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño. También en ese día 
la comunidad internacional aprobó la Convención sobre los Derechos del 
Niño, que se constituyó como el primer instrumento jurídico internacional que 
establece garantías para los derechos humanos del niño. 

La Convención de los Derechos del Niño tiene mayores alcances que la 
declaración porque en ella los Estados aceptan su responsabilidad jurídica 
sobre la forma en que tratan a los niños. 

Un total de 61 países firmó la convención el 26 de enero de 1990, primer 
día en que se abrió a la firma. Posteriormente recibió más de 20 
ratificaciones y entró en vigor el 2 de septiembre de ese mismo año. Los 54 
artículos de que consta la convención resumen una "carta de derechos· para 
los niños y se inspiran, obviamente, en un interés específico sobre ellos. 

La convención pide a los Estados que la ratifican, con un criterio positivo y 
orientado hacia el futuro, que creen las condiciones necesarias para que los 
niños puedan participar activa y creativamente en la vida social y política de 
su país. 

En la convención se define al niño como una persona menor de 18 años 
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de edad, salvo que las leyes nacionales fijen antes la mayoría de edad. En 
este documento se abarcan todos los derechos humanos, a saber: civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales y reconoce que no podrá 
disfrutarse de un derecho si no se disfruta de otro. 

Demuestra que para que un niño tenga la libertad necesaria para 
desarrollar sus capacidades intelectuales, morales y espirituales se 
requieren, entre otras cosas, un ambiente sano y seguro, acceso a la 
atención médica y niveles m inimos de alimentación, vestimenta y vivienda. 

La convención amplia el alcance jurídico de los derechos humanos en 
cuanto a su protección en favor de los niños, ya que reúne, dentro de una 
perspectiva mundial actualizada, los derechos enunciados en muchos 
tratados y declaraciones internacionales durante los últimos 40 años. 

Para el tema de nuestra competencia es importante resaltar los artículos 
de la Convención que no han sido respetados, sino por el contrario, han sido 
claramente violados en los numerosos conflictos internos suscitados en la 
última década. 

Artículo 6. 

Los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la 
vida. 

Los Estados partes garantizan, en la máxima medida posible, la 
supervivencia y desarrollo del niño. 

En el articulo 37 se estipula que los Estados partes velarán porque: 

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión 
perpetua sin posibilidad de encarcelación por delitos cometidos por menores 
de 18 años de edad. 

b) Ningún niño sea privado de su libertad legal o arbitrariamente. 
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto 

que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se 
tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, 
todo niño privado de su libertad estará separado de los adultos, a menos que 
ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a 
mantener contacto con su familia por medio de correspondencia o visitas salvo 
circunstancias excepcionales. 

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la 
asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar Ja 
legalidad de Ja privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad 
competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha 
acción:'-' 

11Na.ctoncs Unidas, Coo\'cnci1)n -.obre 'º" pcrccho" dsl 
Nuc\'a York.1991, pág. 53 
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Por su parte, el artículo 38 nos dice: 

1. Los Estados partes se comprometen a respetar y velar porque se 
respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean 
aplicables en los conflictos armados y sean pertinentes para el niño. 

2. Los Estados partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar 
que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no 
participen directamente en las hostilidades. 

3. Los Estados partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a 
las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan 
personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los 
Estados partes procurarán dar prioridad a los de más edad. 

4. De conformidad con las obligaciones emanadas del derecho 
humanitario internacional de proteger a la población civil durante los 
conflictos armados, los Estados partes adoptarán todas las medidas posibles 
para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un 
conflicto armado.34 

11.5.3 Las Naciones Unidas y la defensa y protección de los derechos 
humanos de las mujeres y los niños en los conflictos armados. 

La búsqueda para otorgar protección a las mujeres y los nrnos ha sido 
preocupación de la comunidad internacional recientemente. Se han tomado 
ciertas medidas a través de la organización de las Naciones Unidas en 
diferentes ámbitos, sin embargo, uno de los campos que no se había 
considerado anteriormente y que ha adquirido recientemente importancia es 
cuando existe un conflicto armado. El tratar de brindar protección de las 
mujeres y niños ante los conflictos armados, ha surgido como una urgente 
respuesta ante las numerosos muertes suscitadas en las últimas décadas, 
en las cuales han muerto millones de niños y mujeres sin otorgárselas 
ningún respeto a su vida y a su integridad personal. 

La Declaración sobre la Protección de la Mujer y del Niño en Estados de 
Emergencia o de Conflicto Armado fue proclamada por la Asamblea General 
en su resolución 3318 (XXIX) del 14 de diciembre de 1947, y tiene la finalidad 
de brindar garantías a las mujeres y a los niños cuando se presenta una 
situación de este tipo. 

La Asamblea General insta a todos sus Estados miembros a que la 
observen estrictamente y establece en sus seis artículos lo siguiente : 

Artículo 1 "Quedan prohibidos y serán condenados los ataques y 
bombardeos contra la población civil que causa sufrimientos indecibles, 
particularmente a las mujeres y a los niños, quienes constituyen el sector 
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más vulnerable de la población"" 

El artículo 2 se refiere al empleo de armas químicas o biológicas en el 
curso de operaciones militares mencionando que constituye una de las 
violaciones más flagrantes del Protocolo de Ginebra de 1925, de los 
Convenios de Ginebra de 1949 y de los principios de derecho internacional 
humanitario, y hace énfasis en las bajas que acontecen por este motivo en 
las poblaciones civiles, incluidas mujeres y niños indefensos. 

El artículo 3 insta a todos los Estados miembros a cumplir plenamente las 
obligaciones que les impone el Protocolo de Ginebra de 1925 y los 
Convenios de Ginebra de 1949, así como otros instrumentos de derecho 
internacional relativos al respeto de los derechos humanos en los conflictos 
armados, que ofrecen garantías importantes para la protección de la mujer y 
del niño. 

El artículo 4 insta a que los Estados que participen en conflictos armados, 
operaciones militares en territorios extranjeros u operaciones militares en 
territorios todavía sometidos a la dominación colonial desplieguen todos los 
esfuerzos necesarios para evitar a las mujeres y a los niños los estragos de 
la guerra. Pide que se tomen medidas para proteger a la población civil en 
particular en beneficio de las mujeres y de los niños. 

El articulo 5 considera como actos criminales todas las formas de represión 
y tratos crueles e inhumanos a mujeres y niños, incluidos la reclusión, la 
tortura, las ejecuciones, las detenciones en masa, los castigos colectivos, la 
destrucción de viviendas y el desalojo forzoso, que comentan los 
beligerantes en el curso de operaciones militares o de territorios ocupados. 

El artículo 6 menciona que las mujeres y los niños que formen parte de la 
población civil y que se encuentren en situaciones de emergencia y en 
conflictos armados en la lucha por la paz, la libre determinación, la liberación 
nacional y la independencia, o que vivan en territorios ocupados, no serán 
privados de alojamiento, alimentos, asistencia médica ni de otros derechos 
inalienables, de conformidad con las disposiciones de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Declaración de los Derechos del Niño y otros instrumentos de 
derecho internacional. 

"Véase Ja Declaración sobre Ja Protección de Ja Mujer y el Nino en Estados de emergencia o de 
conllicto armado resolución 3318)XXIX del 14 de diciembre de 1947 emitida por la Asamblea General de 
Ja.s Naciones Unidas. 
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11.6. Análisis de la situación de los derechos humanos en Angola. 

La República de Angola ha sido firmante de numerosas convenciones en 
materia de derechos humanos, incluyendo la Convención de los Derechos 
Políticos de la Mujer de 1953, La Convención de todas las Formas de 
Discriminación en contra de la Mujer, Las Convenciones de Ginebra de 
1949 previas al tratamiento de prisioneros de guerra y a la Protección de las 
Personas Civiles en tiempo de Guerra y el Protocolo relativo a la Protocolo 
relativo al status de los refugiados de 1967, sin embargo, hasta 1988, 
Angola no ha había sido firmante de algunas de las convenciones mas 
importantes en materia de Derechos Humanos tales como la Convención 
de la Esclavitud de 1926y1956, La Convención sobre el Genocidio de 1948, 
o la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 

Aunque Angola ha firmado numerosos convenios en materia de derechos 
humanos, el panorama actual no es favorable ya que debido al conflicto 
armado, a menudo se violan los derechos humanos de una gran parte de la 
población, incluyéndose por supuesto violaciones al sector de la población 
de constituido por los niños en los cuales se centra nuestro tema de 
estudio. 

La organizac1on sobre derechos humanos Freedom House, 
frecuentemente ha otorgado a Angola los mas bajos índices en la escala de 
derechos políticos y libertades civiles, y Amnistía Internacional y el 
Economist World Human Rights Guide asignan a Angola los mas bajos 
índices en materia de Derechos Humanos. Amnistía Internacional y el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos también han realizado 
reportes en donde se critica severamente las violaciones de los derechos 
humanos en Angola . 

La falta o la indiferencia de respeto a los derechos humanos en Angola 
para muchas de estas organizaciones es evidente y por ello lo han 
denunciado. Muchas veces la postura del gobierno ante esta posición es el 
de negar lo manifestado por las organizaciones internacionales o bien omitir 
abordar este asunto ampliamente. 

Arrestos arbitrarios y encarcelamientos a aquellos que manifiestan 
opiniones contrarias a la postura gubernamental, sin el debido proceso se 
han determinado como los abusos más comunes. Muchos prisioneros 
políticos han sido detenidos por muchos años sin habérseles seguido un 
juicio según lo menciona el estudio llevado a cabo por Amnistía 
Internacional. 

Las protecciones constitucionales que otorgan el respeto a la privacidad 
en el hogar son muchas veces ignoradas. Según un reporte emitido por 
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Amnistía Internacional el 3 de febrero de 1999'6 , se han cometido muchas 
ejecuciones en contra de prisioneros políticos y acorde con denuncias que 
ha realizado la Cruz Roja Internacional, es sumamente difícil tener contacto 
con las personas afectadas argumentando razones de seguridad. 

Amnistía Internacional también reportó numerosos indicios de tortura a 
finales de 1970 e inicios de 1980. Oficiales del Ministerio de Seguridad del 
Estado fueron reportados por haber permitido el aplicar sanciones, las 
cuales incluían la tortura para los militares y los prisioneros políticos. 
Métodos en los cuales se utilizaban golpe'J';~choques eléctricos etc. Muchos 
detenidos por haber criticado las políticas gubernamentales se menciona 
fueron privados de beber agua y alimento por varios días además de haber 
sufrido palizas durante los interrogatorios. A pesar de que los indicios de 
maltrato y de tortura se volvieron frecuentes, a mediados de 1980, dichas 
prácticas no parecieron ser sistemáticas. 

La seguridad internacional y las condiciones de los derechos humanos 
son evaluados anualmente por el reporte de Amnistía Internacional el cual ha 
menudo a realizado denuncias las cuales, ha menudo han sido ignoradas. 

La situación de conflicto armado vivido en la República de Angola genera 
condiciones que propician que se violen constantemente los derechos 
humanos de la población, tal como se ha denunciado por parte de diferentes 
organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales. 

36 Amncsty lntcmational, Ang<'ia Human Rjghts- !he Ga1e\\'av to !'t:íJCC Report. AFR 12101/99 
Fcblllary 1999,p;lg 11. 
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CAPITULO 111. LA SITUACION DE LOS NIÑOS ANGOLEÑOS FRENTE 
AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 
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Es importante antes de contemplar la situación de los niños ante el derecho 
humanitario en Angola, el rescatar los antecedes antes del mismo, a fin de 
poder tener un marco adecuado que nos permita proceder a un análisis cierto y 
veraz. 

En primer término es importante mencionar algunos de sus antecedentes ya 
que como Henry Dunant mencionaba: "Todo esfuerzo en el ámbito del derecho 
internacional humanitario sólo tiene sentido si contribuye a aliviar los 
innumerables sufrimientos que engendran los conflictos armados" .37 

El derecho internacional humanitario es profundamente filantrópico. Se 
puede decir que es el derecho que vela por aquellos que sufren. Tiene su 
origen gracias a la intervención espontánea de Henry Dunant, a favor de las 
víctimas desamparadas de las sangrientas batallas de Solferino (Francia
Austria). 

Henry Dunant escribió: 

No tengo la menor pretensión de venir a discutir aqul sobre el derecho relativo a Ja 
paz ni sobre lo que se ha convenido en llamar el derecho de Ja guerra. 
No vengo a abordar el terrible problema de la legitimidad de la guerra ni el sueño 
imposible, en la situación actual, de un reino universal de la paz. 
Mi propósito es más modesto. 
En nombre de la humanidad y de la razón, en nombre del cristianismo y de la 
polltica misma, deseo que, en la hora solemne en que unos hombres, unos 
conciudadanos, unos cristianos, armados unos contra otros, acaban de 
derramar su sangre de soldados sobre esta tierra que sólo debería regar el 
sudor de los que Ja trabajan, en esta hora, deseo pues que la caridad, en 
forma de una sociedad de socorros, pueda disputar a la guerra todas sus 
victimas, a quienes el acero ha herido, pero la muerte aún no ha cegado.38 

Para lograr que la asistencia a las víctimas fuera posible y Generalizada era 
necesario dar un estatuto que garantizara la protección del personal sanitario. 
Es por ello que en 1864 se aprueba el primer Convenio de Ginebra. El proceso 
de elaboración del derecho internacional humanitario abarca un examen 
detallado de la problemática del humanitarismo durante los conflictos armados, 

nAJexandre Hay. Las dimensiones internacionales del Derecho Humanitario. Instituto Henry Dunant, 
UNESCO, editorial Tecnos, Madrid, 1990, pag. 1 
"André Dunant, " La evolución de la idea de la paz en el pensamiento de Henry Dunant ", B&YlSIA 
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. enero-febrero de 1986, pag.4. 
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así como una regulación destinada a facilitar la acción ulterior. Se trata de una 
tarea permanente, y uno de sus últimos frutos fue la aprobación, en 1977, de 
los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. Podemos definir al 
Derecho Internacional Humanitario como "esa parte considerable del derecho 
público que se inspira en el sentimiento de humanidad y que se centra en la 
protección de la persona en caso de guerra". 39 

El derecho internacional humanitario también puede definirse como "los 
principios v normas que limitan el uso de la violencia en periodos de conflicto 
armado".•rí 

Sus objetivos son: 

-Proteger a las personas que no están o ya no están, directamente 
involucradas en las hostilidades (heridos, prisioneros de guerra y civiles ). 
-Limitar las consecuencias de la guerra en la lucha para alcanzar los objetivos 
del conflicto.41 

La expresión derecho internacional humanitario es utilizada actualmente por 
la mayoría de los autores que tratan el tema; sin embargo, es importante 
aclarar que, en las Naciones Unidas, se utiliza preferentemente el término 
Derecho de los Conflictos Armados. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja, por su parte, adoptó la siguiente 
definición: 

Por derecho internacional aplicable en los conflictos armados el CICR entiende las 
normas internacionales, de origen convencional o consuetudinario, cuya finalidad 
especial es solucionar los problemas de fndole humanitario directamente derivados de 
los conflictos armados, internacionales o no, y que restringen, por razones 
humanitarias, ef derecho de las partes en conflicto a utilizar los métodos y medios de 
guerra de su elección, o que protegen a las personas y los bienes afectados -o que r 
pueden ser afectados- por el conflicto. •2 ~ 

,...._.l 

El derecho humanitario se puede dividir en el Derecho de Ginebra y el f ·· '-3 
Derecho de la Haya. El Derecho de Ginebra o el Derecho Humanitario tiende a • · t:;i 
salvaguardar a los militares fuera de combate, así como a las personas que no i 1 rf')? 
participan en las hostilidades; es un derecho de índole específicamente/ ~Je~:'¡ 
humanitario y factor primordial de civilización y de paz. Está conformado por los; 2;J ~ 

1 o -<::" 

I ~: J 39Jean Pictet, Las Dimensiones Internacionales del Derecho Humanitario Instituto, Henry Dunant.. 
UNESCO, Madrid. 1990, pág. 17. 
"'Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Derecho Internacional 
Humanitario y los Derechos Humanos, Folleto Informativo no.13 http://www.unhchr.ch/spanish/hunl 
/menu612fsl3 - sp.hun. 
"ldem. 
"Norma Angélica Janet Caltzontzi Callejas, El Derecho Internacional Humanitario: Su Origen, 
Desarrollo y Actualidad. Universidad Abiena. httpllwww.universidadabiena ... ILAl"/o20DHl
Caltzontzi/%20Callejas.ht/29/06/01 
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cuatro Convenios de Ginebra de 1949, más los protocolos adicionales de 1977. 
Comprende alrededor de 600 artículos dentro de los cuales se codifican las 
principales normas que protegen a la persona en caso de conflicto armado. 

Los textos de Ginebra se elaboraron para beneficio exclusivo de las 
víctimas. A diferencia de los textos de la Haya, no dan a los Estados derechos 
contra los individuos. La diferencia entre ambos tipos de derecho es 
actualmente menos evidente debido a la evolución de los conflictos y a la 
adopción de los Convenios de Ginebra y los Protocolos Adicionales. 

El Protocolo 1, por ejemplo, contiene una sección fundamental relativa a la 
protección de la población civil contra las consecuencias de la guerra y otra 
referente al comportamiento de los combatientes, temas ya incorporados a los 
convenios de la Haya. "El Derecho de la Haya, o derecho de la Guerra, 
determina los derechos y deberes de los beligerantes en la conducción de las 
operaciones y limita la elección de los medios bélicos."43 

Los textos de la Haya son también de inspiración humanitaria. No obstante 
su finalidad es reglamentar las hostilidades, se centran, en gran parte en las 
necesidades militares y en la preservación del Estado. El sustento de estos 
textos se encuentra en íos Convenios de la Haya de 1899, revisados en 1907. 
Importantes secciones de estos convenios pasaron al ámbito de Ginebra en 
1929 y 1949, ámbito al que pertenecían originalmente. Me refiero 
específicamente al estatuto de los prisioneros de guerra, el de heridos y 
náufragos en las hostilidades en el mar y el de las personas civiles en territorios 
ocupados. Se puede admitir que, en las normas del protocolo de 1977 relativas 
a la protección de la población civil, se impone "el punto de vista de Ginebra". 
mientras que el comportamiento de los combatientes corresponde más bien al 
ámbito moral de la Haya. 

111.2. La naturaleza del derecho internacional humanitario v su lugar 
dentro del derecho internacional. 

El derecho internacional humanitario es parte integrante del derecho 
internacional público positivo, ocupando el lugar del cuerpo de reglas que 
antes se conocían con la denominación del derecho de guerra. 

Las expresiones "derecho internacional humanitario", "derecho de los 
conflictos armados· y "derecho de la guerra" pueden considerarse como 
equivalentes. 

Es más común que las organizaciones internacionales la universidades o 
los Estados empleen la expresión "derecho internacional humanitario" o 

43 Ibidem. págs. 18-19. FALE:~ci¿~~J 
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(derecho humanitario) en tanto que en las fuerzas armadas o en el ejército se 
utilizan de manera más común las otras denominaciones. 

Al derecho internacional humanitario se le concede una vocación universal, 
ya que es aplicable a todos los hombres. Sus principios pertenecen a todas las 
comunidades humanas y se arraigan en cada una de las civilizaciones; esto 
puede observarse a través de la historia de la humanidad. 

En el mundo actual, donde ya no puede pretenderse la supremacía de una 
civilización con respecto a otras se hace necesario aceptar el pluralismo de las 
diferentes culturas, interesarse por ellas y estudiarlas. De ahí el imperativo de 
rescatar los principios humanitarios procedentes de las diferentes tradiciones 
culturales. Cuando se examinan las diversas costumbres, éticas y doctrinas se 
está en condiciones de conservar y rescatar un patrimonio legado de toda la 
humanidad, que puede aportar grandes conocimientos y de gran utilidad en la 
actual dinámica internacional. 

111.3. Los orígenes, apar1c1on y desarrollo del derecho internacional 
humanitario. La concepción africana. 

Para la mejor comprensión de nuestro tema de estudio es importante 
mencionar los principios humanitarios en el continente africano, ya que éste fue 
el principal escenario del ser humano y donde se fundó la primera sociedad 
polilica además de ser el escenario de nuestro estudio. 

El respeto al ser humano en África se puede caracterizar acorde con los 
periodos de su historia, para una mejor comprensión, estas pueden dividirse 
en tres etapas : 

a) Periodo precolonial 
b) Periodo colonial 
c) independiente 

a) El periodo precolonial 

----·-··-;] 'T'EC'~ r C .... "' l ,,)J.•J 1\Jli 

[ FAJ .. LA f'~ ORIGEN 
(\.....~--·~· ~···· ..... ~ ......... , __ ... , ...... ----

Durante este periodo, África está compuesta por ciudades, principados 
independientes, reinos e imperios. Las relaciones entre las diferentes 
comunidades se basan en la soberanía, el respeto y la cooperación y en todos 
los campos se concede un valor sagrado al ser humano. 

En tiempos de paz, las relaciones entre las autoridades de las distintas 
entidades estatales consisten en el intercambio de mensajes entre los 
soberanos, así como el establecimiento de relaciones diplomáticas. En estos 
reinos, así como en los que los preceden, se da gran importancia a los valores 
humanos. Las cuestiones humanitarias, los derechos humanos y la persona no 
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pueden considerarse fuera del contexto de grupo. Tienen siempre un carácter 
de derecho colectivo o de "derechos humanos en sentido lato"." 

En esta concepción del mundo se protege, en primer lugar, a los ·miembros 
de la familia y, en segundo, a quienes están fuera del círculo familiar para tratar 
de integrarlos a él. Cuando existe un conflicto armado se crea una atmósfera 
humanitaria que permite proteger a los diferentes miembros de la comunidad. 
Por ejemplo, el prisionero que no es sacrificado según los ritos, adquiere la 
calidad de esclavo, pero "goza de cierto derecho de propiedad y es integrado a 
la familia de la que es propiedad colectiva". 45 

Es interesante observar que en el África precolonial, antes de estallar un 
conflicto, las partes en disputa tratan de encontrar una solución pacífica. En 
caso de inicio de las hostilidades, se siguen ciertas normas éticas, como que el 
conflicto no comience en tanto el adversario no conozca la intención y los 
motivos del ataque. La conducción en la guerra es una acción cometida a 
principios y normas. 

La tradición prohíbe el empleo de armas consideradas demasiado peligrosas 
en los combates. Incluso existe una locución tradicional bantú (del África 
oriental) que dice: "atacas, pero no matas". Estos términos se asemejan a la 
definición de males innecesarios que un grupo de expertos formuló en 1973: "si 
hiriendo se le puede poner fuera de combate a un soldado, no se le debe 
matar". 46 

Existen también restricciones relativas a los métodos de combate porque se 
considera que no se debe herir al enemigo desarmado; la lucha a de ser 
siempre frente a frente. La labor que desempeñaron las mujeres en estos 
conflictos es importante. Las tallensi, por ejemplo, participaban activamente 
auxiliando a los heridos y a los muertos del campo de batalla y alentando con 
gritos a los combatientes. 

El trato a los prisioneros de guerra dependía de su rango y de la región. Se 
les esclavizaba, se les mataba o bien se les hacía parte de la población local. 
Al término de las hostilidades se atendía la compensación por daños y 
perjuicios, ya que era común la destrucción de bienes de civiles durante el 
conflicto. 

Como en toda guerra, las matanzas eran inevitables, así como las 

violaciones de las normas humanitarias estable~id~s __ P:~y~~-~e~~~'.: :·!¡in _ JI 

'. ~ ... :1.·~ TYE ~;::~íGEN. 
"'A. Mazrui Ali, Towards a Pa.x Africana A study of ideolosv ambition Essnys on in~epengent Afáca. ___ _ 
Universiiy ofChicago Press, Chicago 1967, págs. 118 -135. 
"J.Ki. Zerbo, "Histoire Genérale de Afrique: Méthodologie et préhistoire africaine", JEUNE AFR!OUE, 
UNESCO, París 1980, pág. 783 . 
.uscomité Internacional de la Cruz Roja. Armas que pueden causar males sucerfluos o dañar sin 
discriminacjón: Infonme relativo a los trabajos de un gruoo de expenos, CICR. Ginebra, 1973, pág. 13. 
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embargo, éstas eran excepciones, ya que la mayoría de las etnias garantizaba 
un auténtico respeto por el ser humano lo que no ocurre en la actualidad. 

La diversidad en las formas de aplicación de las normas humanitarias y los 
numerosos ejemplos de éstas inducen a algunos autores a tener una opinión 
negativa de la tradición africana. E. Bello menciona que : 

se causan muertes sin consideración por el sufrimiento humano ni por 
consecuencias demográficas, como la despoblación. Las prácticas bélicas 
condenadas en otros lugares por constituir atrocidades innecesarias, como la 
destrucción de aldeas, el exterminio o la mutilación de prisioneros y la masacre de 
mujeres y niños, se toleran aquí ya que se percibe como corolarios consecutivos 
naturales de un ataque militar inicial, y como aspectos esenciales, en el código 
sacerdotal el derramamiento y la utilización de sangre humana tienen una profunda 
importancia simbólica.47 

Es importante aclarar que en todas las civilizaciones antiguas (griega, 
romana, egipcia, asiria, europea) se encuentran ejemplos de violaciones de las 
normas humanitarias relativas a la conducción de Ja guerra. Por Ja falta de 
fuentes históricas disponibles, no se pueden tener aún conclusiones finales 
sobre el Derecho Humanitario en el continente africano en su periodo colonial, 
pero comparto Ja opinión de Yolanda Diallo para quien "numerosos principios 
recogidos en los Convenios de Ginebra se encuentran también en el código de 
guerra vigente en el África precolonial". 

Con Ja introducción de la trata de esclavos y la penetración colonial, las 
sociedades tradicionales iniciaron un proceso de desintegración que propició Ja 
pérdida de muchos de sus valores y normas tradicionales, situación que 
contribuyó a quitar al ser humano el lugar sagrado que se le concedía. 

b) Periodo colonial. 

La dominación extranjera en el continente africano tuvo consecuencias 
negativas, pues provocó una ruptura histórica, así como Ja pérdida de 
tradiciones antiguas en diversos aspectos, como el geográfico, el económico, el 
jurídico y el humano. 

La colonización de África reduce a Ja nada su participación en la vida 
internacional. Se impide así el desarrollo de las ideas políticas, así como Ja 
evolución de conceptos y principios. Se produce una dominación donde se 
imponen Jos valores occidentales, atropellando al hombre africano, 
dominándolo y destruyéndolo. Esta situación prevalece desde fines del siglo 
XVIII hasta Ja década de Jos sesenta de nuestro siglo. 

La sociedad y Ja familia se desorganizan y con ello, Ja creencia en los 
valores humanos. Jomo Kenyatta subrayó Ja desmoralizante influencia que 

47E. Bello, African Customary Humanitarian Law, CICR. Cyez Publishing Ltd, Ginebra, 1980, pag SO. 
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ejercieron la agresión y la colonización europeas. "Si las guerras tribales 
afectaron relativamente a poca gente, en las guerras europeas muchas 
personas inocentes perdieron la vida, lo que provocó la destrucción de la 
armonía y de la estabilidad del modo de vida africano". 48 

Por ello es conveniente preguntarse tal como lo hace Jomo Kenyatta, si no 
era preferible dejar a los pueblos africanos continuar con las guerras tribales, 
en lugar de imponerles "la supuesta civilización que representa la subyugación 
de las razas africanas en un estado perpetuo de esclavitud".49 

e) Periodo independiente 

Afortunadamente, la colonización no pudo detener el progreso del continente 
ni destruir por completo sus valores y tradiciones. En la primera década de la 
independencia política, África trató de recuperar los valores morales y 
culturales perdidos, incluyendo el humanismo, parte integrante de su 
personalidad. 

Debido a la dominación sufrida, el continente africano no participó 
activamente en la codificación de las normas de derecho de guerra, a 
excepción de algunas escasas intervenciones de Egipto y Etiopía. Fue hasta la 
Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos celebrada en Teherán del 
22 de abril al 13 de mayo de 1968, cuando los paises africanos participaron 
masivamente. "En esta conferencia se trató, entre otros problemas, el proceso 
de reafirmación y el desarrollo del derecho internacional aplicable a los 
conflictos armados". 5º 

Por otra parte, la Conferencia Diplomática de Ginebra reunida en los años 
1974-1977 fue el foro propicio para que los Estados del Tercer Mundo y, por 
tanto, también los africanos, "expresaran sus preocupaciones fundamentales 
con respecto a la evolución futura del derecho humanitario".51 Sus principales 
propuestas estuvieron relacionadas con las guerras de liberación nacional, las 
guerras civiles entre los Estados y el empleo de mercenarios. 

Entre otros logros, podemos mencionar los siguientes como los más 
relevantes: 

1:'. 

"Kenyatta Jomo, Facing Moun1 Kenya Secker and Warburg, Londres 1956, pág. 212. 
499'1dem 

.. : ... · 

'ºVeáse Acta final de Ja Conferencia ln1emacional de los Derechos Humanos, Teherán, 22 de abril-13 de 
mayo de 1968 (documen10 de las Naciones Unidas NCONF. 32-41) en panicular, las resoluciones 
relativas al trato de adversarios de regimenes racistas (IV) y Ja resolución XXIII relativa al respeto de los 
derechos humanos en Jos conflictos armados. 
"Actas de Ja Conferencia Diplomatica sobre Ja Realirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
humanitaria, Ginebra 1974-1977, 17 volúmenes, Depanamento Político Federal, Berna, 1978. 



68 

a) La aprobación de la propuesta de los Estados del Tercer Mundo relativa a 
considerar que a las guerras de liberación nacional se les reconociera como 
conflictos armados internacionales. 

b) Los Estados africanos apoyaron el significado del Protocolo Adicional 11 
(proyecto presentado por Pakistán). De este modo se estableció el compromiso 
de proteger a las víctimas de los conflictos internacionales y se la aprobación 
de un protocolo relativo a los conflictos internos, que podría haberse utilizado 
como pretexto para tener injerencia en los asuntos internos de un país, 
situación que preocupaba a los países africanos, recientemente 
independientes. 

A partir de esta conferencia, la voz de África se hizo presente y su 
participación fue determinante en algunos casos, como en la Conferencia 
Diplomática de 1974-1977, en la que, por iniciativa de Nigeria, se aprobó el 
artículo 47 del Protocolo Adicional 1 que define el término de mercenario y le 
niega el derecho al estatuto de combatiente o prisionero de guerra. 

Finalmente, cabe mencionar que la mayoría de estos Estados, a partir de su 
independencia, han participado activamente en la renovación del derecho 
internacional humanitario y ha ratificado numerosos instrumentos, en especial 
los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1977. 

111.4 La protección de las víctimas en caso de un conflicto armado. La 
población civil. 

La implicación de la población civil en conflictos armados ha aumentado 
considerablemente en épocas recientes, esto se debe a dos fenómenos 
históricos. En primer lugar el concepto de soberanía popular considera al 
pueblo como participante directo en las decisiones que competen al Estado, 
además de que la población civil habita normalmente lugares cercanos a las 
operaciones militares. En segundo lugar, el perfeccionamiento de la tecnología 
militar permite que la guerra pueda alcanzar objetivos no únicamente militares, 
afectando directamente a la población civil. 

La necesidad de respetar y mantener garantías de protección de los civiles 
es imperativa como medida humanitaria, puesto que no es posible que en este 
siglo sigan ocurriendo hechos tan lamentables que conciernen a toda la 
comunidad internacional. 

Para continuar con el desarrollo de nuestro tema de estudio primeramente 
es importante el definir a quién se le considera como civil . 
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"Un civil es una persona que no es miembro de un ejército y que no pertenece 
a las milicias ni a los cuer¡::>os voluntarios, incluidos los movimientos de 
resistencia por parte adversa". 52 

Por tanto, un civil es aquella persona que no participa directamente en las 
hostitilidades y la población civil está integrada por todos aquellas personas. 

La definición de población civil la encontramos en el artículo 50 del Protocolo 
Adicional 1 de 1977 del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las 
víctimas en los conflictos armados internacionales. Ahí se dice que: 

a) Es civil cualquier persona que no pertenezca a una de las categorías de 
personas a que se refieren el artículo 2, A.1 ), 2), 3) y 6), del Convenio 111 y el 
artículo 43 del presente Protocolo (que comprenden Jos miembros de las 
fuerzas armadas, las milicias, los cuerpos de voluntarios, incluso los de 
movimientos de resistencia organizados que cumplan ciertos requisitos y los 
habitantes que se levantan espontáneamente en armas para oponerse al 
invasor).- En caso de duda acerca de la condición de una persona, se la 
considerará civil. 

b) La población civil comprende a todas las personas que sean civiles. 

c) La presencia en la población civil de individuos que no respondan a la 
definición de civiles no priva a esa población de su carácter civil. 

Una vez definidos los conceptos, mencionaré la protección que les ofrecen 
los diversos convenios internacionales: 

Los primeros indicios de convenios multilaterales destinados a proteger a la 
población civil se encuentran en el Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 
1864. En él se mencionaban condiciones que permitían el mejoramiento de la 
situación de los !heridos en ejercicio de campaña. En ese convenio se estipula 
que los habitantes que presten asistencia a los heridos "serán respetados y 
permanecerán libres". 53 De esta forma se pretendía fomentar la asistencia de 
los heridos y proteger a quienes les dieran auxilio. 

En el reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, anexo 
al Convenio de la Haya del 18 de octubre de 1907 (Convenio IV) se prohíbe 
atacar o bombardear ciudades, pueblos, viviendas o edificios no defendidos y 
se implementan ciertas medidas que garantizan protección a los habitantes de 
los territorios ocupados. 

':!Umozurike Oti. El Derecho Internacional Humanitario: La protección de tas victimas de los conflictos 
anuados JO La población civil, pág. 191. 
'·' Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 para el mejoramiento de la suene de los militares 
heridos en los ejercitos en campaña. An. 5. 
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La experiencia de los conflictos surgidos en el siglo XX y los horrores 
cometidos en la Primera y, particularmente, en la Segunda Guerra Mundial, 
obligaron a que se redactasen disposiciones más específicas sobre la 
protección otorgada a los civiles en tiempos de guerra. Es así como se firma el 
Convenio de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las personas civiles 
en tiempo de guerra, en donde figuran 159 artículos relativos a su protección. 

En el convenio se estipula la protección a la población civil en general, 
independientemente de su nacionalidad, raza, religión u opinión política. El 
artículo 27, a su vez, otorga protección general y se menciona que se 
respetarán la persona, el honor, los derechos familiares, las creencias 
religiosas y las costumbres. Se menciona que recibirán un trato humano y 
serán protegidas contra todo acto de violencia, intimidación, insultos y 
curiosidad pública. "Las mujeres serán protegidas especialmente contra la 
violación, la prostitución forzada y los atentados al pudor". 

En el artículo 32 "las altas partes contratantes se prohíben expresamente a 
emplear toda medida que pueda causar sufrimientos físicos o la exterminación 
de las personas protegidas que estén en su poder". Esta prohibición se aplica 
no solamente al homicidio, a la tortura, a los castigos corporales, a las 
mutilaciones y a Jos experimentos médicos o científicos no requeridos por el 
tratamiento médico de una persona protegida, sino también a otros malos 
tratos por parte de agentes civiles o militares. 

También se estipula, entre otras cosas, que las Altas Partes contratantes 
deberán instalar hospitales en tiempo de conflicto o de paz y designarán zonas 
y localidades de seguridad para la protección de los heridos, enfermos, 
ancianos, niños, mujeres embarazadas y madres con niños de corta edad. 
Tales hospitales, zonas y localidades no serán objeto de ataques. Se 
consideran bajo protección especial el personal de los hospitales y los 
transportes terrestres, maritimos y aéreos y convoyes de los civiles heridos y 
enfermos, y se permite el libre paso de todos los envíos de medicamentos y de 
material sanitario, víveres básicos, ropa y de objetos de culto para la población 
civil. Se contemplan medidas relativas a los niños, a su alimentación, 
educación y formación religiosa, en lo posible por medio de personas de 
parecida tradición cultural. 

Las disposiciones mencionadas se refieren a los conflictos de carácter 
internacional. El artículo tercero, común a todos los convenios, se refiere a los 
conflictos armados internos. Se menciona que quienes no tomen parte en las 
hostilidades, comprendidos los civiles, deben recibir, en todo momento, un trato 
humano sin discriminación alguna por motivos de raza, color, credo, sexo o 
condición social. Se prohíben los actos de violencia contra la vida o la persona, 
los ultrajes contra la dignidad humana, la toma de rehenes y la condena sin 
juicio imparcial. Los enfermos y heridos serán asistidos. Las partes en conflicto 
podrán adoptar medidas relativas a los conflictos internacionales. 
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Los Convenios de Ginebra, a pesar de retomar la experiencia vivida en Ja 
Segunda Guerra Mundial, con el transcurso del tiempo y debido a algunas 
guerras registradas en el mundo, pusieron de manifiesto su insuficiencia. Los 
daños ocasionales por impacto de bombardeos dirigidos contra la población 
civil, el desarrollo de la tecnología en relación al armamento que permite una 
mayor precisión de bombas y misiles ocasionaron, a fines de los años sesenta 
y comienzos de los setenta, una renovada preocupación por estos hechos. En 
el año de 1968, Ja Asamblea General aprobó una resolución.: 

Afirmó la Resolución XXVIII de la XX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja celebrada en Viena en 1965, en la que, entre otras cosas, se establecen 
los siguientes principios para su observancia por todas las autoridades, tanto 
gubernamentales como de otro carácter, responsables de las operaciones de 
Jos conflictos armados. 
a) Que no es ilimitado el derecho de las partes en un conflicto armado a 
adoptar medios para causar daño al enemigo; 
b) que está prohibido lanzar ataques a la población civil como tal; 
c) que en todo momento se debe de hacer la distinción entre personas que 
participan en las hostilidades y los miembros de la población civil, a fin de que 
se respete a estos últimos lo más posible. 54 

Un año más tarde, la Asamblea General sentó ocho principios básicos para 
la protección de la población civil, en periodo de conflicto armado, entre 
mencionaré Jos siguientes principios relativos al bombardeo por aire o tierra. 

- En el desarrollo de operaciones militares durante los conflictos armados, deberá 
establecerse en todo momento una distinción entre las personas que toman parte 
activa en las hostilidades y las poblaciones civiles. 

- En el desarrollo de las operaciones militares, se hará todo lo posible por poner a las 
poblaciones civiles a salvo de los estragos de la guerra y se adoptarán todas las 
precauciones necesarias para evitar que las poblaciones civiles padezcan heridas, 
pérdidas o daños. 

- Las poblaciones civiles como tales no deberán ser objeto de operaciones militares. 

- Las viviendas y otras instalaciones usadas sólo por poblaciones civiles no deberán 
ser objeto de operaciones militares. 

- Los lugares o zonas designadas al solo efecto de proteger a los civiles, como las 
zonas di;

5 
hospitales o refugios análogos, no deberán ser objeto de o~.r~E)Q_nell. 

militares. 

"Resolución 2.444 {XXIII}, 19 de diciembre de 1968. Respecto de los derechos humanos en los 
conflictos armados. Asamblea General, Documentos Oficiales: vigesimo tercer periodo de sesiones, 
Resoluciones. Suplemen10 núm. 8, p. 62, doc A/7218 de las Naciones Unidas (1969). 
"Resolución 2.675 (XXV), 9 de diciembre de 1970, Principios básicos para la protección de la población 
civil en los conflic1os armados, Asamblea General. documento. quinto periodo de sesiones. Resoluciones. 
Suplemento núm. 28 (1971), p. 83, doc N8028 de las Naciones Unidas 1971. 

-, 
! 
1 
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Las resoluciones anteriormente citadas sentaron las bases de las 
disposiciones relativas a la protección civil que se incluyeron en el Protocolo 
adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. 

El Protocolo 1 se refiere a los conflictos internacionales (comprendidas las 
guerras de liberación contra los regímenes coloniales libradas por la población 
en ejercicio de su derecho de libre determinación, o contra la ocupación 
extranjera). El titulo IV del Protocolo 1 se refiere a la población civil. El Protocolo 
11 versa sobre los conflictos no internacionales. 

Es conveniente hacer énfasis en que, entre las disposiciones contenidas en 
el Protocolo 1 en la sección 111 del titulo IV, se estipula una mayor protección 
para los civiles de determinadas categorías. Se menciona la protección 
otorgada a los refugiados y se contempla la reagrupación de familiares 
separados. Se prohiben los siguientes actos graves: los atentados contra la 
vida, la salud y el bienestar físico y mental, como el homicidio, la tortura, el 
castigo corporal y la mutilación, los atentados contra el pudor, los castigos 
colectivos, la toma de rehenes y las amenazas de realizar los actos 
mencionados. 

Se protege a las mujeres contra los atentados al pudor, como la violación y 
la prostitución forzada, y no se puede imponer la pena de muerte a las mujeres 
embarazadas. Los niños también reciben protección especial. Ningún menor de 
15 años puede ser reclutado en el ejército y no podrá condenarse a muerte a 
los menores de 18 años. No se evacuarán niños a un país extranjero, a no ser 
como medida temporal adoptada por parte del Estado del que sean nacionales. 
En caso de ser evacuados su educación proseguirá con la mayor continuidad 
posible, incluidas su educación moral y religiosa, y se tomarán las oportunas 
precauciones, como las relativas a fichas de información e identificación para 
facilitar su repatriación. 

El protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
se refiere a la protección de las victimas de los conflictos armados no 
internacionales (Protocolo 11). Se elabora en 1977, contiene 28 artículos 
dedicados a los conflictos armados no internacionales, los cuales se habían 
regido hasta ese momento por el articulo 111 común a los convenios elaborados 
en 1949. 

Este protocolo otorga protección a los civiles en conflictos armados no 
internacionales. Entre los puntos importantes que podemos destacar se 
encuentran: la prohibición de tratos inhumanos, de atentados contra la vida, la 
salud y la integridad física o mental de las personas, de los castigos colectivos, 
de la toma de rehenes, del terrorismo, de los atentados contra la dignidad 
persona, del pillaje y de las amenazas de realizar los actos mencionados. Se 
prohibe la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas. 
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111.5. Los conflictos armados sin carácter internacional. 

Existen disposiciones que regulan la situación de la aplicación del Derecho 
Humanitario en Jos conflictos ya que en la actualidad las guerras no se 
desarrollan entre Jos Estados sino dentro de ellos. 

El Protocolo Adicional a Jos Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a Ja protección de las victimas de los conflictos armados 
internacionales (Protocolo 1) fue aprobado el 8 de junio de 1977 por la 
Conferencia Diplomática sobre Ja Reafirmación y el Desarrollo Internacional 
Humanitario Aplicable a los Conflictos Armados y su entrada en vigor fue el 7 
de diciembre de 1978, de acuerdo con el artículo 95. 

Este Protocolo considera la importancia que reviste la protección de los 
civiles en tiempo de guerra y en particular realiza interesantes consideraciones 
en lo que concierne a las mujeres y los niños. Concretamente en su artículo 76 
se menciona que: 

1. Las mujeres serán objeto de un respeto especial y protegidas en particular contra 
Ja violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de atentado al pudor. 
2. Serán atendidos con prioridad absoluta los casos de mujeres encintas y de 
madres con niños de corta edad a su cargo, que sean arrestadas, detenidas o 
internadas por razones relacionadas con el conflicto armado. 
3. En toda medida de lo posible, las Partes en conflicto procurarán evitar la 
imposición de pena de muerte a las mujeres encintas o las madres con niños de 
corta edad a su cargo por delitos relacionados con el conflicto armado. No se 
ejecutará la pena de muerte impuesta a esas mujeres por tales delitos.56 

Artículo 77. Protección de los niños. 

1. Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier 
forma de atentado al pudor. Las partes en conflicto les proporcionarán Jos cuidados 
y la ayuda que necesiten por su edad o por cualquier otra razón. 
2. Las partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños 
menores de 15 años no participen directamente en las hostilidades, especialmente 
absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas, al reclutar personas de 
más de 15 años pero menores de 18 años las partes en conflicto procurarán alistar 
en primer lugar a los niños de mayor edad. 
3. Si en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del párrafo 2, 
participaran directamente en las hostilidades niños menores de 15 años y cayeran 
en poder de la parte adversa, seguirán gozando de la protección especial 
concedida en el presente artículo sean o no prisioneros de guerra. 
4. Si fuesen arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas con el 
conflicto armado, Jos niños serán mantenidos en Jugares distintos de los 

'
6 Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de 

las victimas de los conflictos armados internacionales, An. 76 y 77. 
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destinados a los adultos, excepto en los casos de las familias alojadas en 
unidades familiares en la forma prevista en el párrafo 5 del articulo 75. 
5. No se ejecutará la pena de muerte impues1a por una infracción cometida en 
relación con el conflicto armado a personas que, en el momento de la infracción 
cometida fuesen menores de 18 años.57 

Artículo 78. Evacuación de los niños. 

En este artículo el Protocolo menciona lo siguiente: 

1. Ninguna parte en conflicto dispondrá la evacuación a un pais extranjero de niños 
que no sean nacionales suyos, salvo en el caso de evacuación temporal cuando asi lo 
requieran razones imperiosas relacionadas con la salud del niño, su tratamiento 
médico o, excepto en territorio ocupado, su seguridad. Cuando pueda encontrarse a 
los padres o tutores, se requerirá el consentimiento escrito de estos para su 
evacuación. Si no se les puede encontrar, se requerirá para esa evacuación el 
consentimiento escrito de las personas que conforme a ia ley o la costumbre sean los 
principales responsables de la guarda de los niños. Toda evacuación de esa 
naturaleza será controlada por la Potencia protectora de acuerdo con las partes 
interesadas, es decir, la parte que organice la evacuación, la parte que acoja a los 
niños y la parte cuyos nacionales sean evacuados. En todos los casos, todas las 
partes en conflicto tomarán las máximas precauciones posibles para no poner en 
peligro la evacuación. 

2. Cuando se realice una evacuación conforme con el párrafo 1, la educación del 
niño, incluida la educación religiosa y moral que sus padres deseen, se proseguirá con 
la mayor continuidad posible mientras se halle en el país adonde haya sido evacuado. 

3. Con el fin de facilitar el regreso al seno de su familia y a su pais de los niños 
evacuados de conformidad con es1e articulo, las autoridades de la parte que disponga 
la evacuación y, si procediere, las autoridades del país que los haya recogido harán 
para cada niño una ficha que enviarán, acompañada de fotografías, a la Agencia 
Central de Búsqueda del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta ficha contendrá, 
siempre que sea posible y que no entrañe ningún riesgo de perjuicio para el niño, los 
datos siguientes. 

a) Apellido(s) del niño; 
b) Nombre(s) del niño; 
c) Sexo del niño; 
d) Lugar y fecha de nacimiento (o, si no se sabe la fecha, edad aproximada); 
e) Nombre(s) y apellido(s) del padre: 
f) Nombre(s) y apellido(s) de la madre y eventualmente su apellido de soltera: 
g) Parientes más próximos del niño; 
h) Nacionalidad del niño; 
i) Lengua vernácula y cualesquiera otras lenguas del niño; 
j) Dirección de la familia del niño; 
k) Cualquier número que permita la identificación del niño. 
1) Estado de salud del niño; 

"ldem. 
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m) Grupo sangulneo del nir'lo: 
n) Señales particulares; 
o) Fecha y lugar en el que fue encontrado el niño; 
p) Fecha y lugar de salida del nir'lo de su pals; 
q) Religión del niño, si la tiene; 
r) Dirección actual del niño en el pals que lo haya acogido; 
s) Si el niño falleciera antes de su regreso, fecha, lugar y circunstancias del 
allecimiento y lugar en donde esté enterrado. 58 

111.6. Análisis de la aplicación del derecho internacional humanitario en 
Angola. 

La dificultad que se vive dla a día en la República de Angola producto del 
conflicto armado hace sumamente difícil el poder aplicar las normas del 
derecho internacional humanitario. 

A lo largo del conflicto desarrollado en este país, la población civil ha vivido 
una situación de gran incertidumbre. Actualmente es casi imposible cuantificar 
el sufrimiento al que se ha expuesto a una gran parte de los angoleños como 
consecuencia del conflicto interno. Muchas veces son únicamente ellos mismos 
quienes pueden dar cuenta de lo que se vive día, puesto que la Cruz Roja 
Internacional quien vela por el cumplimiento del derecho internacional 
humanitario, numerosas veces ni siquiera ha podido estar presente en el lugar 
en donde se desarrollan la mayoría de los acontecimiento bélicos. La población 
civil es quién ha resultado gravemente dañada y la mayor parte del tiempo 
ellos mismos tienen que hacer uso de sus escasos recursos humanos y 
materiales a fin de brindarse socorro cuando resultan heridos. 

La guerra civil en Angola continua. Tanto el gobierno como la UNITA han 
sido responsables de la perpetuación de hostilidades. Aunque el gobierno ha 
manifestado una mayor disponibilidad para negociar y tratar de llegar a un 
acuerdo con el grupo rebelde, la postura intransigente de la UNITA, dirigida 
por Jonas Savimbi continua violando todo lo que se ha negociado hasta este 
momento. 

El gobierno ha combatido a los rebeldes arduamente. Desde el año de 
1999 hasta el 2000 se habla jactado de haber destruido mas del 80 por 
ciento del la capacidad militar de la UNITA; sin embargo esto no ha resultado 
efectivo puesto que la UNITA continua atacando, y el nivel de sus ataques en 
contra de civiles lejos de disminuir ha aumentando. Muchos niños en la 
República de Angola se han visto expuestos a vivir experiencias terribles como 
consecuencia del conflicto armado librado en este país, y desafortunadamente 
se han cometido serias violaciones a lo estipulado en los principios del 
derecho internacional humanitario. 

"ldem. 



CAPITULO IV. LA SITUACION DE LOS NIÑOS ANGOLEÑOS FRENTE A 
LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO. 

IV. 1. Los niños ante una situación de conflicto armado. 
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La guerra afecta de numerosas maneras a los niños, principalmente en la 
.;,. • guerra moderna caracterizada por llevarse a cabo dentro de los Estados, tal 

como sucede err la República de Angola. En muchos gobiernos se manipulan 
las afinidades religiosas y étnicas para exacerbar sentimientos de odio y 
agresión, esto, en décadas recientes ha tenido consecuencias graves para la 
población civil. 

En el siglo XXI, el mundo se encuentra en una encrucijada para poder 
otorgar protección a los niños en situaciones de conflicto armado. Parece 
observarse un alarmante retroceso en cuanto a la protección que puede 
brindársela a los civiles. En otras épocas las principales víctimas de las guerras 
eran los soldados, lo cual no deja de ser sumamente lamentable, (las 
consecuencias de la guerra nunca ha sido algo de lo que pueda vanagloriarse 
la humanidad), sin embargo, la proporción de muertes civiles en las guerras 
ha aumentado considerablemente en la última década, de un 15 por ciento a 
un 90 por ciento. 

Todas las guerras actuales no son luchas entre Estados sino dentro de ellos, como 
consecuencia muchos civiles han sido afectados, una gran cantidad de los cuales 
son niños, en la última década se estima que han muerto 1.5 millones de niños y 
niñas. Otros cuatro millones han quedado discapacitados. Al menos cinco 
millones se han convertido en refugiados y 12 más se han visto desarraigados de 
sus comunidades.59 

Las muertes actuales han sido en parte resultado del avance de la 
tecnología. El bombardeo aéreo ha extendido las potenciales zonas de batalla 
a todo el territorio nacional, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial mostró 
un aumento masivo en los ataques y las muerte de Ja población con los 
bombardeos de Coventry y Dresden, y las bombas atómicas que lanzaron 
sobre Hiroshima y Nagashaki. Este patrón fue repetido en la guerra de 
Vietnam, la cual tuvo un alto costo humano y material al igual que la mayoría 
de Jos conflictos internos que se han suscitado en la actualidad. 

En la gráfica presentada a continuación puede observarse claramente el 
aumento de muerte de civiles en los conflictos armados en décadas 
recientes. 

59 UNICEF. Niños en situaciones bélirns ncccsjdad de una nueva étigi. Esca.do Mundial de la Infancia, 
1994. pág. 45. 
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Gráfica 1 : Muertes civiles. 

(Proporción respecto al total de muertes en las guerras del siglo XX). 
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A finales de 1995, la guerra duraba ya en Afganistán 17 años: en Angola 
que es nuestro país de estudio 30 años; en Liberia, 6 años: en Somalía 7; en 
Sri Lanka, 11; en el Sudán 12. Países que además de Jos problemas comunes 
que deben de enfrentar propios de su condición de encontrarse en vías de 
desarrollo, deben destinar una parte considerable de su economía al gasto 
generado como consecuencia de la guerra. Bajo estas condiciones podemos 
suponer claramente el sufrimiento que recae en toda la población. 

Ana Frank, joven de 15 años quien murió en un campo de concentración 
nazi hace mas de 50 años en Holanda escribió: "Veo como el mundo se esta 
convirtiendo poco a poco en un lugar en ruinas, oigo el estruendo cada vez 
más cercano que nos destruirá también a nosotros, puedo sentir el sufrimiento 
de millones de personas. Pero si miro el cielo, pienso que todo acabará bien, 
que esta crueldad terminará también algún día"."' 

Desafortunadamente a pesar de la experiencia del pasado, las condiciones 
de los niños en los conflictos armados desde los años cincuenta no han 
mejorado, por el contrario los efectos de estos en los niños se han agudizado 
considerablemente. 

Se ha observado que cada vez más Jos conflictos internos tienen Jugar en 
Jos países mas pobres. De los más de 150 conflictos suscitados por diversas 
razones en diferentes partes del mundo, 130 de ellos tuvieron lugar en los 
países en vías de desarrollo. Muchos de estos países desafortunadamente 
han gastado mas dinero en armamento que en salud o en educación. 

¿A quién el partido opositor vende los diamantes? A quien los vende no nos 
interesa lo que me interesa es saber porque esos paises y esa gente compra los 
diamantes, sabiendo que este dinero servirá para que el partido opositor compre 
armamentos y luego mate al pueblo angoleño y con estas matanzas 
automáticamente este provocando el conflicto interno.61 

En Ja gráfica siguiente es posible constatar lo mencionado, si observamos el 
PIB de cada uno de los países que han vivido en su mayoría conflictos 
internos, los cuales obviamente detienen toda posibilidad de desarrollo 

"'UNICEF, Esmdo Mundial de Ja Infancia 1996, Nue\'ll York, 1966, pág. 10. 
" Manifesmdo por Domingos Apolinario da Silva, joven angoleño de 19 años en entrevista personal 
realil.ada en enero de :2001, en la Embajada de Angola en Mé:dco. 
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Las maneras en las que un conflicto interno afecta a los ninos puede 
constatarse en un informe presentado ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas por la Sra. Graca Mache!, la experta designada por el 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre el tema y ex -Ministra de 
Educación de Mozambique. En este informe se menciona la manera en la que 
los 30 conflictos armados o mas que persisten en el mundo tienen terribles 
consecuencias para ellos. 

El interés por tratar este tema surgió como consecuencia de la adopción por 
parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución 
A/RES/48/157 "referente a la protección de los niños afectados por los 
conflictos armados". Esta resolución hacía un llamado al Secretario General 
para que designara un experto en el tema para desarrollar un estudio con el 
apoyo del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

El proceso para elaborar este estudio no fue sencillo ya que requirió la 
participación y cooperación de numerosas agencias pertenecientes al sistema 
de las Naciones Unidas, organizaciones gubernamentales y elementos de la 
sociedad civil. Se llevaron a cabo numerosas visitas de campo en las áreas 
afectadas por conflictos armados en Angola, Cambodia, Colombia, Irlanda del 
Norte, Líbano, Rwanda, Sierra Leona y la ex-Yugoslavia. Después de dos 
años de investigación finalmente este informe se dio a conocer el 11 de 
noviembre de 1999 mediante el documento A/51/306. 

Basándome en este informe mencionaré las situaciones 
frecuentemente vividas por los niños en los conflictos armados: 

i. ··-----1 
mr1~::• 
1 ¡ . ,_ -· 1 

a) La participación de los niños como soldados. ' · ··,:'. 1 

b) Los niños desplazados. j 
c) La violencia basada en los géneros, incluyendo en este apartado la 1 '· c.i , 

violencia cometida en contra de los niños y las niñas. 1 :::.:- ·::) ¡ 
d) La violencia armada. / i?::: ,_· -' ; 
e) Las minas terrestres ' e; ·, ·-•-• 
f) La violencia psicológica. L~? 1 
Es importante destacar que todas estas situaciones se han vivido de mane..:--· __ J 

frecuente en la República de Angola. 

IV. 1. 2. La participación de los niños como soldados. 

En los conflictos armados se ha hecho cada vez mas común el 
reclutamiento de cientos de miles de niños. La mayoría son jóvenes o 
adolescentes, aunque muchos son niños o niñas de menos de diez años. "Los 
países mas afectados son: Angola, Argelia, Burundi, Congo-Brazzaville, 
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Liberia, República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona, Sudán y 
Uganda".62 

Muchas veces los niños inician sus funciones apoyando a los soldados, 
sirven como cargadores o mensajeros y las niñas preparan los alimentos 
aunque a menudo se les obliga a ofrecer sus servicios sexuales o a casarse 
con los soldados. Se sabe que los niños menores de 15 años sirven como 
soldados de las fuerzas gubernamentales o de oposición en por lo menos 25 
zonas en conflicto y se calcula que unos 200,000 soldados menores de 16 
años estuvieron en la linea de fuego en 1988. Sin embargo, las estadísticas 
no son objetivas porque muchos gobiernos ocultan la participación de los 
niños en la guerra. 

La Convención de los Derechos del Niño de 1989 define como niños a los 
menores de 18 años, aunque actualmente se reconoce la edad de 15 años 
como la mínima posible para el reclutamiento o para la participación voluntaria 
en los conflictos armados. 

La participación forzada es la mas frecuente ya que los niños que son 
reclutados para la guerra son obligados a hacerlo de manera violenta. "Muy 
vulnerables y de fácil intimidación los niños son típicamente soldados 
obedientes, muchos son reclutados por la fuerza y amenazados de muerte".63 

Otros tantos son obligados a participar en la ejecución y tortura de sus 
padres o parientes a fin de endurecerlos. En otros lados los soldados, casi 
niños han recibido dosis de anfetaminas, tranquilizantes y otras drogas para 
aumentar su valor. Algunas veces los niños se convierten en soldados porque 
es la opción que encuentran para sobrevivir. Después que se alcanza algún 
acuerdo de paz es difícil reintegrar a los niños que han participado en la 
guerra debido a las graves consecuencias físicas y psicológicas que ésta les 
ocasiona de por vida. Una vez que se ha alcanzado la paz a los niños que han 
participado en la guerra les cuesta mucho adaptarse nuevamente a su nueva 
situación, no encuentran otra opción que volverse delincuentes siendo de esta 
manera vulnerables de caer presos. "Los niños que han crecido en medio de 
la violencia llegan a considerarla un modo de vida. Solos huérfanos, asustados, 
aburridos y frustrados, muchos acaban prefiriendo la lucha armada""". 

El último informe sobre Desarrollo Humano presentado en julio de 1999 por 
el Programa para el desarrollo de las Naciones Unidas le otorga a Angola uno 
de los peores desempeños en el mundo. 

62 Véase Amnistía Internacional , Comunicado de prensa, (Servicio de noticias 073/99) del 19 de abril de 
!999. 
"' Human Rihghts Watch Repon, Angola, ~9 de no\'iembre de 1999.http:www.sas.upenn.edu/African
Studics/Urgent-Action/apic-~699.html. 
""UNlCEF: "Es!ildo Mundial ", op.ciL pág. 17. 
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"Angola se encuentra actualmente en el número 156 entre las 174 
naciones del último índice de Desarrollo Humano del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y tiene una mortalidad infantil de 170 por 
cada 1, 000 nacidos vivos, una cifra que solamente supera Níger con 191 
muertes por cada 1000''.65 Según estadísticas realizadas por UNICEF, en este 
país se tiene una esperanza de vida de 47 años. 

Si bien, por la difícil situación vivida durante una guerra no es posible contar 
con estadísticas precisas sí podemos tener acceso a algunos datos que nos 
pueden dar cuenta de la gravedad de los sucedido en algunas regiones de este 
país. Por ejemplo, en los estudios realizados por el Cristian Children· Fund y 
la UNICEF entre 1995y 1997 en Bié, en esos momentos epicentro de la guerra, 
se pudo concluir que el 97 por ciento de los niños de esas provincias 
estuvieron expuestos a la guerra. De acuerdo con estadísticas realizadas por 
UNICEF se sabe que en 1996 hubo 159 mil muertes de niños menores de 
cinco años. Si se toma en consideración que en este año se calculó que hubo 
546 mil nacimientos, entonces los resultados resultan alarmantes. 

Gracias a numerosos relatos se puede constatar que muchos niños fueron 
reclutados para participar activamente en la guerra. El número total de 
soldados participantes en las hostilidades permanece hasta hoy y tal vez 
permanecerá incierto. Sin embargo es posible tener algunas nociones de la 
gravedad de la situación mediante los reportes ofrecidos por algunas 
organizaciones no gubernamentales. The Norwegian Save the Children 
reportó que aproximadamente se tenían 7,200 niños reclutados como 
soldados por parte de la UNITA y 3, 500 por parte de la fuerzas del gobierno. 
El niño mas joven que reportaron participante en las hostilidades tenía nueve 
años.66

• 

IV. 1.3. Los niños desplazados. 
·r;·~~~~-~~:~-----] 

F !~:'.~1_.: .. :>L·'.~'..~~~~~c:~!J 
Es conveniente antes de abordar el tema de los niños desplazados 

comenzar por hacer una distinción entre el termino refugiado y desplazado. 

El término desplazado normalmente se utiliza para designar aquellos niños 
que son refugiados y personas forzadas al exilio interno. 

El término refugiado acorde con la Convención que rige los problemas de 
los refugiados en África que fue adoptada el 10 de septiembre de 1969 por 

65 UNICEF. Los niños y las mujeres de Angola se encuentran en una situación desesperada, 29 de 
junio de 1999, pág. l. hnp//www.unicef.org/spanish/newslisp/98pr88sp.htrn. 
66 En el Derecho Internacional Humanitario no se da una definición precisa de niño, sin embargo, se 
menciona en repetidas ocasiones la edad de quince años como edad limite bajo la cual el niño debe de 
beneficiarse de una protección especial. 
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la Asamblea de los Jefes de Estado y del Gobierno de la Organización de la 
Unidad Africana es el siguiente: 

Toda persona que, a causa de una agres1on, una ocupac1on o una 
dominación extranjera, o acontecimientos que perturben gravemente el orden 
público en una parte o en la totalidad de su país de origen, o del país de su 
nacionalidad, esta obligada a abandonar su residencia habitual para buscar 
refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del país de su nacionalidad. 

Acorde con el informe Mache!, por lo menos de la mitad de los 57,4 
millones de personas que se calcula han sido desplazados por la guerra en 
todo el mundo son niños. 

Millones de estos niños han padecido abuso físico y psicológico y han sido 
explotados o han tenido que reclutarse en grupos militares, han sufrido hambre 
o enfermedad a causa de la guerra y han sido obligados a permanecer lejos 
de sus familias. 

Un estudio realizado por la UNICEF en 1995 en Angola descubrió que un 
20 % de los niños del país habían sido separados de sus padres y familiares. 
Obviamente como consecuencia directa de la guerra se ha violado el principio 
de la unidad familiar como base de apoyo a los niños tal como se establece en 
la Convención de los Derechos del Niño. 

En la guerra civil librada en Angola entre 1992 -1994, el 27 % de los niños 
perdieron a sus padres. Entre las razones principales se encuentra la 
separación debido a que al tratar de escapar de las zonas de conflicto muchos 
niños se ven separados de sus padres y les es sumamente difícil poder 
encontrarse con ellos nuevamente. 

Los niños desplazados suelen carecer más que nadie de los medios 
mínimos de supervivencia y son los más propensos a que se violen sus 
derechos, de que los asesinen, los torturen, los violen, los roben o los alisten 
como niños soldados . 

IV.1.4. La violencia basada en los géneros. 

Este tipo de violencia es una de los problemas mas graves que confrontan 
los niños y las mujeres durante los conflictos armados. El riesgo de sufrir 
violaciones, humillaciones sexuales, prostitución y otras formas de violencia 
basadas en el género es común. 

En su mayoría las mujeres son quienes más sufren este tipo de agresión; 
aunque los niños y las niñas no escapan a este tipo de violencia y 



84 

especialmente a menudo las niñas adolescentes son mas vulnerables puesto 
que tienen más posibilidades de contraer SIDA NIH. 

Las víctimas de este tipo de agresión por lo general no suelen denunciar 
este tipo de actos y a veces aunque quisieran hacerlo les resulta casi 
imposible de como consecuencia de una ruptura general de las normas 
sociales durante la guerra, lo cual obviamente tiene repercusiones de por vida. 

En nuestro pais de estudio se tiene conocimiento por relatos o denuncias 
que niños y niñas se han visto expuestas a sufrir este tipo de violencia. A 
muchos niños se les ha negado su infancia obligándolos a vivir una violencia 
horrible. 

Se tiene conocimiento que en Angola, Sierra Leona y Uganda muchas niñas 
además de participar directamente en los conflictos se han tenido que 
convertir en esposas de los rebeldes, negándoselas la oportunidad de elección 
y condicionando de esta manera su situación de vida presente y futura. 

IV.1.5. Los niños y las minas antipersonales. 

En África existen alrededor de 30 millones de minas distribuidas en 18 de 
los 54 países que constituyen el continente Africano y desafortunadamente al 
menos quince millones de estas minas se encuentran en Angola. Esta cifra es 
grave ya que nos demuestra que casi un 30% del total de las minas a nivel 
mundial se encuentran en el país que es objeto de nuestro estudio. Muchas 
personas mueren diariamente o son lisiadas de por vida como consecuencia 
directa de la explosión de las minas antipersonales. aunque este hecho no se 
hace normalmente público "Las minas antipersonales son el mejor soldado, 
siempre están alerta, nunca duermen .... Nunca yerran el tiro .. ." 67 

La mayoría de las víctimas de estas crueles armas no son los soldados, 
contrario a lo que pudiese pensarse la mayoría de las víctimas principalmente 
son mujeres y niños . 

Las minas antipersonales desconocen nacionalidades y fronteras. Así como 
en África, el problema a nivel mundial alcanza grandes dimensiones. De 
acuerdo con cifras proporcionadas por las Naciones Unidas , existen 11 O 
millones de minas antipersonales en los campos y a lo largo de los caminos 
de 80 países (equivalentes a un tercio) que pertenecen al llamado mundo de 

67Citado por Luis Arboledas. vicepresidente del Comité de UNICEF en Baleares.en un documento para 
ser difundido via interne!: hnp:www.ibacom.es/Empresas/Unicef/minas.html. 
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desarrollo de, África, Asia Europa y Latinoamérica. Estas minas cobran mas 
de 500 víctimas a la semana, 12000 al mes , 26000 al año o bien 1 cada 22 
minutos, sea de día o de noche. 

UNICEF reporta que entre 8,000 y diez mil niños al año mueren o son 
mutilados por minas. Al final de las guerras o de los conflictos internos las 
minas permanecen estéticas, aguardando. 

Las minas antipersonales son un problema latente en África. En Libia el 
27% de las tierras cultivables se han vuelto inútiles desde la Segunda Guerra 
Mundial, y en Angola se estima que tomaría 30 años en retirar las minas que 
allí se encuentran. 

En Mozambique después de una larga guerra civil se ha estimado que se 
encuentran 10 mil minas en diversas regiones del país. En Etiopía y Eritrea 
se encuentran alrededor de 2 millones de minas y en Sudán entre quinientos 
mil y dos millones. 

Las minas han proliferado porque se han convertido en la opción de países 
en conflicto con relativamente pocos recursos para invertir en armamento 
como sucede en la República de Angola. Son sumamente fáciles de utilizar y 
su costo varía de 3 a 30 USO mientras su remoción va de 300 a 1000 dólares 
estadounidenses . 

Este tipo de armas causan destrucción de manera indiscriminada. A 
diferencia de otras armas estas no pueden dirigirse a un blanco específico,. 
permanecen estáticas hasta que una persona o animal dispara su mecanismo 
de explosión, algunas explotan con solo una presión de 500 gr. y 
desafortunadamente no distinguen entre un combatiente, un nirio o cualquier 
civil. Quienes sobreviven requieren amputaciones, estancias largas en los 
hospitales y muchos servicios de rehabilitación los cuales en la mayoría de 
los casos se vuelven incosteables. Muchas victimas no reciben la atención 
inmediata provocando esto la muerte como consecuencia directa de las 
hemorragias o de la infección de la herida. 

A pesar de que muchos países han vivido un doloroso proceso para 
alcanzar su independencia, como es el caso de Angola, con las minas la 
guerra o el sufrimiento continua. Las minas siguen hiriendo aún cuando se 
haya declarado el término de las hostilidades, generalmente el 90% de las 
víctimas son civiles, muchos de ellos mujeres o niños y, como regla general, 
los accidentes ocurren después de que la guerra ha terminado. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) reportó en 1993, en un 
simposium sobre minas antipersonales llevado a cabo en Suiza, que después 
de 15 años de guerra en Angola una de cada 470 personas tenía una pierna 
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amputada 68
• Cifra que demuestra lo que ha sufrido este país con motivo del 

conflicto armado. 

El aumento en el número de civiles afectados por estas armas ha generado 
preocupaciones en numerosos organismos dedicados a la ayuda humanitaria 
a nivel internacional, sin embargo ,a pesar de los diversos esfuerzos muchos 
de los países africanos se ven obligados a vivir con minas como es el caso de 
Angola. 

Los refugiados que desean regresar a sus lugares de origen después de 
largas guerras civiles, enfrentan el riesgo de caminar por campos minados o 
encontrar sus casas o tierras para cultivo minados. Muchos bosques, campos 
y ciudades han tenido que ser abandonadas y se han vuelto inhabitables por 
muchos años como consecuencia de las minas. Por supuesto esto ha 
repercutido en el desarrollo económico y social de la región. 

A pesar de los esfuerzos encaminados a lograr la remoción de las minas, la 
realidad nos enfrenta a la triste situación de que se plantan más minas de las que 
son removidas. Cuesta 100 veces más remover una mina que producirla, en 
ocasiones más. Los fondos para la rehabilitación para asistencia a víctimas no 
son suficientes. El costo a nivel mundial se ha estimado alrededor de 33 mil 
millones de dólares estadounidenses como mínimo de los cuales, hasta mayo de 
1997, la ONU había logrado conseguir donaciones en julio de 1995 por solo 20 
millones. Mas de 50 paises han fabricado unos 200 millones de minas 
antipersonal en los últimos 25 años y desafortunadamente existen mas de 350 
diferentes tipos de minas antipersonal.69 

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha publicado que si ninguna mina 
mas se colocara y el trabajo que se realiza para su remoción continuara como 
hasta hoy, la humanidad tardaría unos 1000 años para lograr un mundo libre 
de minas. La crisis se agudiza día a día a pesar de las conferencias y acuerdos 
en los que se pretende resolver esta problemática. 

Entre los principales productores de minas en el mundo durante los últimos 
25 años se cuentan: Bélgica, Bulgaria, China, Estados Unidos de Norteamerica 
ex Checoslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Reino Unidos, la Ex-Unión 
Soviética y Yugoslavia. Algunos otros países que han exportado minas 
además de los anteriormente mencionados de acuerdo a reportes por parte de 
la Organización no gubernamental Ayuda Popular Noruega son: Alemania, 
Austria, Canadá , Chile , Portugal, Rumania, Sudáfrica , Vietnam, Zimbabwe. 
Las minas terrestres representan ·un peligro insidioso y persistente para los 
niños afectados por la guerra"70

• Los niños se vuelven particularmente 
vulnerables ante las minas antipersonales por varias razones. Muchos de los 
niños no saben leer porque son demasiado pequeños o porque no han podido 

""Fabry Laurence" Leaming to live with mines" REFUGEES no.96-ll, 1994,UNHCR. pág. 16. 
"'ldem 
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ir a la escuela, por lo que la colocación de carteles alertando Ja presencia de 
minas es inútil. Muchas otras veces confunden a las minas de plástico, que 
son objetos pequeños y frágiles a veces con forma de mariposa, con juguetes. 

Los niños tienen mas probabilidades de morir como resultado de las heridas 
provocadas por Ja explosión de una mina que Jos adultos. Muchos de ellos 
quedan mutilados y, de ellos, muy pocos pueden tener acceso a prótesis que 
se renueven de acuerdo a su ritmo de crecimiento. Debido a que los huesos 
de los niños crecen más rápido que Ja piel que Jos rodea una herida puede 
exigir nuevas amputaciones y un nuevo miembro artificial con una frecuencia 
de seis meses. Lo costoso del tratamiento y el trabajo que este implica hacen 
que sea muy difícil que los niños reciban el tratamiento adecuado. 

Las minas terrestres son algo terrible en la historia de la guerra moderna 
convencional, no solo por su tremendo impacto individual, sino por Jos costos 
económicos y sociales a largo plazo. La infancia de al menos 68 países en el 
mundo esta hoy amenazada por la minas antipersonales. En Angola y 
Camboya se han dado el 85 por ciento de las muertes mundiales causadas 
por minas. 

"Las minas terrestres pueden diseminarse a razón de 1,000 por minuto, 
pero la limpieza de una superficie de 20 a 50 metros cuadrados contaminada 
de minas requiere una jornada completa de trabajo por parte de un técnico 
experimentado" .71 

El problema a nivel mundial alcanza grandes dimensiones. Según 
estimaciones de las Naciones Unidas como podemos constatar en la gráfica 
siguiente, existen cerca de 11 O millones de minas antipersonales distribuidas 
en 64 países. 

El aumento en el número de civiles afectados por estas armas ha 
generado preocupaciones en numerosos organismos internacionales 
dedicados a brindar ayuda humanitaria a nivel internacional, sin embargo, a 
pesar de Jos esfuerzos realizados, muchos países se ven obligados a vivir con 
las minas antipersonales como es el caso de Angola. 

70 Gra~a. Mache), Repen;usjones de los contlit1os aunados en los niños. Fondo de las Naciones Unidas 
~ara la Infancia y Depanamento de Información Pública de las Naciones Unidas, Nueva York. 1996. 
11dem. 
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IV.2. Los derechos humanos y el Protocolo de Lusaka . 

Los 19 años de guerra civil en Angola han propiciado abusos en contra de 
los derechos humanos en una escala masiva. Esto solamente cesará cuando 
el círculo de impunidad pueda terminar. En el reporte anual elaborado por 
Amnistía Internacional el 10 de abril de 1996, se menciona que "es esencial 
que las partes en conflicto acepten su responsabilidad para prevenir e 
investigar los abusos que se han cometido en contra de los derechos 
humanos". 72 

La firma del Protocolo de Lusaka no tuvo el éxito que se esperaba aunque 
ofreció una oportunidad para desarrollar una cultura basada en el respeto de 
los derechos humanos en Angola. El Protocolo de Lusaka fue firmado por el 
gobierno angoleño y por la UNITA (Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola), el 20 de noviembre de 1994 en Lusaka, en Zambia, como 
resultado de un acuerdo producto de la labor de la Misión de Paz de las 
Naciones Unidas UNAVEM 111 que fue establecida por un acuerdo del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas mediante la resolución no. 976 del 8 de 
febrero del 1995. 

El Protocolo de Lusaka fue firmado bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas después de lentas negociaciones llevadas a cabo entre el Gobierno 
de Angola y las Naciones Unidas. Este acuerdo complementó lo pactado 
anteriormente mediante el Acuerdo de Bicesse firmado en Portugal en 1991, 
particularmente en el área de Derechos Humanos. En vista de que los 
Acuerdos de Bicesse se colapsaron, las Naciones Unidas y los gobiernos 
observadores- Portugal, la Federación Rusa y los Estados Unidos, en Lusaka 
buscaron establecer estructuras para contener el antagonismo entre ambas 
partes. 

En tanto las negociaciones del Protocolo se llevaban a cabo, ambas partes 
continuaron las operaciones militares, teniendo esto graves efectos en la 
población civil, principalmente en las ciudades de Kuito, Huambo e Huige. 
Durante el Protocolo de Paz de Lusaka, ningún país de los involucrados rindió 
informe a las Naciones Unidas sobre la compra de armas.73 

La mayoría de los anexos del Protocolo de Lusaka contiene previsiones que 
exigen respeto para los derechos humanos. Estas previsiones a nivel general 
indican respeto por los derechos humanos y por las libertades fundamentales, 
con una referencia específica a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, entre estas podemos mencionar: 

n Arnnesty International, The Lusaka Protocol:What Prospect ofHuman Rights?, Repon-AFR 
12/02/96, JO April 1996, http://www.amnesty.org/ailib/aipud/1996/AFR/11200296.httn. 
73 Idem. 



Cesación de todos Jos actos de violencia en contra de civiles 
Libertad de movimiento para todas las personas bienes; 
Libertad de palabra; 
Libertad de asociación; 
Liberación de todos las personas prisioneras como resultado del conflicto; 
Neutralidad de la policia, Ja cual supuestamente debla ser entrenada como 
resultado del conflicto; 74 
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El Protocolo de Lusaka de igual manera demandaba que todos los 
angoleños obedecieran la ley. 

El obedecer la ley incluía que se respetara la Constitución Angoleña, Los 
Acuerdos de Bicesse y el Protocolo de Lusaka, los instrumentos 
internacionales de los que Angola es parte, como el Convenio Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y la Carta Africana sobre los Derechos 
Humanos. Estos instrumentos fueron ratificados por el Gobierno de Angola en 
1992 y 1999. 

El monitoreo de la situación de los derechos humanos fue encomendada a 
la UNAVEM 111 después de los reportes elaborados por organizaciones de 
Derechos Humanos incluyendo a Amnistía Internacional. Sin embargo, la 
labor de los obseivadores en materia de derechos humanos no fue la que se 
esperaba puesto que solo existieron en este proyecto 11 observadores, los 
cuales eran contratados por periodos de seis meses y debían cumplir el 
monitoreo de las 18 provincias. Sin embargo a pesar del trabajo llevado a 
cabo por estos observadores los resultados no se hicieron públicos desde 
mayo de 1995 los monitores de los derechos humanos han sido asistido por 
225 policías civiles (civilpols) los cuales estaban autorizados para recibir 
denuncias de las violaciones de los derechos humanos el mandato de los 
civilpols incluye visitas a los centros de detención. La actividad de los (civilpols) 
no ha tenido el éxito esperado y se ha pedido por parte de la Organización de 
las Naciones que se incluya información detallada a este respecto, en el 
reporte del Secretario General de las Naciones Unidas. 

En 1995 a pesar de que existió un aparente cese al fuego, se siguieron 
cometiendo serias violaciones en contra de los derechos humanos. En estas 
peleas aisladas las cuales continuaron en 1995 cientos de civiles murieron. La 
mayoría de los incidentes ocurrieron en las provincias en donde se concentra 
la riqueza producto de los diamantes en la zona Lunda Norte y Lunda Sur y en 
Huíge y en Zaire. El rompimiento más fuerte se dio en noviembre de 1995, 
cuando las tropas de gobierno atacaron las posiciones claves de la UNITA en 
las provincias de Huige y Zaire. 

Durante las hostilidades, tanto las Naciones Unidas como el gobierno 
angoleño han acusado a la UNITA de enviar a los puntos de combate niños y 

74 ldcm. 
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soldados ancianos, sin armamento o bien llevando armas obsoletas, lo cual 
presupone que serán blanco fácil. 

Han existido también reportes que acusan a ambas partes por reclutar en 
sus filas a jóvenes. El Protocolo de Lusaka ha prohibido el establecimiento de 
campos minados, sin embargo, ambas partes continúan plantando minas 
atentando así contra la salud y de las generaciones futuras y en contra de la 
libertad de movimiento. 

La Libertad de discurso, de asociación y de movimiento garantizados por 
el Protocolo de Lusaka y por la constitución angoleña continúa siendo negada 
a los ciudadanos angoleños. La libertad de circulación se encuentra impedida 
debido a obstrucción de los caminos por parte de los rebeldes de la UNITA y 
por el gobierno, regularmente demandan algún pago por dejar transitar por 
zonas que estos controlan. La UNITA no permite transitar libremente en áreas 
bajo su control y aquellas personas que osan hacerlo regularmente pagan el 
atrevimiento con sus vidas. 

La Libertad de movimiento se encuentra amenazada por los grupos de 
bandidos muchos de los cuales son soldados hambrientos provenientes de 
ambas partes y de los campos minados. 

El aumento de la criminalidad es impresionante, numerosas veces no es 
posible identificar cuales actos han sido producto de bandidaje o de acciones 
militares puesto que muchos de los atacantes portan uniformes militares. De 
igual manera muchas veces se fabrican asesinatos por parte de criminales 
para ocultar motivos políticos. 

La libertad de discurso, incluida la libertad de prensa continua siendo 
restringida, y los ataques a los periodistas son frecuentes a pesar de lo 
acordado mediante el Protocolo de Lusaka. La libertad de prensa ha sido aún 
más restringida desde que las hostilidades reiniciaron en 1992 y los 

• periodistas o publicaciones independientes se encuentran bajo un grave riesgo. 
Muchos periodistas han sido desaparecidos o bien han sido asesinados. 

Desde noviembre de 1994 numerosos periodistas que han criticado al 
gobierno han sido arrestados o han recibido amenazas de muerte. Uno de 
ellos según lo indica Amnistía Internacional Ricardo de Mello director de 
periódico independiente Semanal Fax," fue asesinado el 18 de enero de 1995 
trente al departamento en el cual vivía después de publicar un articulo en el 
cual involucraba a altos jefes de gobierno en actos de corrupción, este crimen 
fue supuestamente investigado por la policía, sin embargo los resultados nunca 
fueron publicados ".75 

75 ldcm. 



92 

Otro punto de vital importancia mencionado en el Acuerdo de Lusaka, es el 
concerniente a la liberación de prisioneros. No solamente ambas partes han 
fallado en liberar a los prisioneros, también continuan capturando nuevos 
prisioneros, realizando esto Ja mayoría de las veces en forma secreta. 

Supuestamente y según lo acordado en el Protocolo de Lusaka, la mayoría 
de los prisioneros de guerra debían haber sido liberados bajo la supervisión de 
Ja Cruz Roja Internacional (ICRC). En mayo de 1995 el gobierno liberó a cerca 
de 200 prisioneros pertenecientes a la UNITA, pero en junio anunció que no 
continuaría haciéndolo hasta que la UNITA liberara igual número de 
prisioneros. 

La UNITA liberó únicamente 22 prisioneros en el año de 1995. Hacia 1996 
el gobierno había liberado cerca de 350 prisioneros políticos de guerra en 
tanto que la UNITA liberó menos de 120 prisioneros de guerra. Con este 
ejemplo puede observarse la falta de voluntad principalmente por parte de la 
UNITA para cumplir el acuerdo. 

La UNITA también fue acusada de reclutar en sus filas mercenarios 
sudafricanos, capturados antes y después de la firma del Protocolo de Lusaka. 
A fin de dar efecto a las previsiones acordada mediante el Protocolo de 
Lusaka, la Asamblea Internacional expidió una ley de amnistía en noviembre 
de 1995. Esta garantizaba amnistía por todos los crímenes en contra de la 
seguridad del Estado y otros crímenes diversos cometidos por los angoleños 
antes de la firma del protocolo, sin embargo esta ley no terminó de ninguna 
forma con el ciclo de violencia generado como consecuencia de la guerra. 

El retorno a Ja guerra en 1998 marcó una nueva etapa en materia de 
derechos humanos, El gobierno fue acusado de cometer serias violaciones. 
Entre estos abusos podemos mencionar. 

Tortura, desaparición y ejecuciones sumarias, particularmente en áreas que habían 
estado bajo el control de Ja UNITA hasta 1998. 
La muerte indiscriminada y pillaje durante las operaciones militares. 
Reclutamiento arbitrario durante las operaciones militares. 
Desplazamiento forzado de Ja población. 
Uso indiscriminado de armas tales, como las minas antipersonales en 1998 y 
1999. 
Censura en Jos medios de Jos medios de comunicación.76 

La UNITA también fue acusada de cometer abusos horrendos y sistemáticos 
durante el proceso de paz de Lusaka y en la nueva guerra. 

Entre estos abusos podemos mencionar: 

-Ejecuciones sumarias. 

76 Amnesty International, Human Rights Walch Repon :Angola, 9126199, hUpllwww.sas.upenn.edu 
/African-S1udics/Urgcnt-Action.apic-92699.h1ml. 
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-Tortura 
-Mutilaciones en muerte y en vida. 
-Separación de civiles incluidas mujeres y nii'los. 
-Reclutamiento de nii'\os soldados y otros reclutamientos arbitrarios. 
-Restricción de movimiento de los civiles en las áreas ocupadas. 
-Condiciones en prisión crueles e inhumanas. 77 

A medida que avanza el tiempo las condiciones en Angola son menos 
favorables y se repiten una y otra vez numerosas violaciones a lo pactado por 
ambas partes afectando en su mayoría a la población civil. Mutuamente se 
acusan y se responsabilizan del reinicio de las hostilidades, el conocer quien 
tiene mayor responsabilidad de lo ocurrido es sumamente difícil de evaluar, sin 
embargo se ha reconocido una mayor voluntad política por parte del gobierno 
que por parte de la UNITA para dar por terminado este conflicto. 

IV.3. La situación de los niños ante las violaciones de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario. 

La población angoleña ha sufrido durante muchos años asesinatos 
políticos y numerosas violaciones en materia de derechos humanos lo cual ha 
afectado a una gran parte de la población civil y por supuesto ha tenidos serias 
repercusiones en los niños de este país. Durante el periodo de guerra civil 
librada en esta república miles de no combatientes han sido detenidos 
arbitrariamente, torturados o asesinados según diferentes de organizaciones 
internacionales. 

Durante el periodo de calma que siguió a los acuerdos de Bicesse 
realizados a cabo en 1991 muchas personas fueron asesinadas por razones 
políticas. Amnistía Internacional es una de las organizaciones que hizo un 
llamado tanto al gobierno angoleño como a la UNITA para que tomara 
acciones urgentes para proteger los derechos humanos, sin embargo estas 
peticiones fueron constantemente ignoradas. 

Durante la guerra civil angoleña en el periodo contemplado entre 1992 y 
1994 se estimo que alrededor de 100,000 a 15,000 personas perdieron la 
vida. Miles de personas angoleños entre ella mujeres y niños murieron en 
las áreas de Kuito y Huambo así como en las áreas rurales. Muchos de ellos 
murieron de hambre, como consecuencia de la guerra o por las minas 
antipersonales. Tanto el gobierno como la UNITA atacaron numerosas veces 
poblaciones civiles y los constantes bombardeos no fueron extraños. Es 
imposible conocer exactamente cuantas personas murieron como 
consecuencia de la guerra. Muchas de estas personas fueron también víctimas 
de tortura. 
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En 1994 miembros de las fuerzas gubernamentales fueron acusadas de 
haber ejecutado cerca de 50 personas sospechosas de pertenecer a la 
UNITA en la ciudad de Kuito. La UNITA igualmente fue acusada de haber 
dado muerte a numerosos oficiales del gobierno en las áreas bajo su control. 
Periodistas que visitaron la ciudad de Huambo una vez que fue recapturada 
por la UNITA en noviembre de 1994 testificaron que fueron encontrados 
docenas de cuerpos pertenecientes a prisioneros asesinados por la UNITA 
unos días antes Esto sucede de manera frecuente ya que uno y otro grupo 
en el poder desean liquidar a sus enemigos y atacan diferentes poblaciones sin 
distinguir entre combatientes y no combatientes. 

También reportaron que muchas mujeres fueron tratadas como esclavas 
obligadas a estar sexualmente al servicio de generales de la UNITA. A pesar 
de los acuerdos pactados por la UNITA y por el gobierno ninguna de las 
partes ha respetado lo estipulado en ellos. Es importante mencionar que a 
pesar de que el Protocolo de Lusaka contiene más previsiones que el Acuerdo 
de Bicesse en materia de derechos humanos, estos no han ocupado una parte 
primordial en las negociaciones de paz. Esto lo podemos constatar con los 
abusos cometidos por ambas partes. 

En un artículo difundido por la CNN en portugués el 19 de marzo de 1999, 
se mencionó que de acuerdo a estimaciones de las Naciones Unidas, una 
crisis humanitaria devastaba Angola. Se mencionó que cómo consecuencia 
del reinicio de las hostilidades Angola se encontraba en una gran crisis 
humanitaria provocada por el exhodo de personas que huyen de las provincias 
a las grandes ciudades. 

De acuerdo con cifras extraoficiales el número de desplazados por la guerra 
se menciona llegaría a 1.2 millones de habitantes, o sea mas del 10% de la 
población de Angola. "Según estimaciones de la ACNUR (Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los refugiados) cerca de 650,000 angoleños 
abandonaron sus casas y buscaron refugio en las ciudades controladas por el 
gobierno desde el inicio de las hostilidades en 1998". 78 

En el artículo de la CNN también se menciona que Huambo y Cuita las 
cuales se encuentran a cerca de 500,000 kilómetros de la capital y Malange 
que se encuentra a 380 kilómetros son consideradas como las ciudades mas 
afectadas por la crisis humanitaria. Los bombardeos son casi diarios y han 
propiciado numerosas muertes desde el inicio de las hostilidades. 

Numerosas organizaciones internacionales se han dedicado a tratar de 
proporcionar ayuda humanitaria en Angola y han mostrado gran preocupación 
por la situación de las mujeres y los niños en Angola. En una visita que realizó 

"Citado por Ja cadena CNN en portugués, el 19 de marzo de 1993 en un documento difundido por 
interenet. 
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la Directora Ejecutiva de la UNICEF en septiembre de 1998, Carel Bellamy, 
constató la grave situación que vivían los niños en ese momento. 

Carel Bellamy expresó su preocupación por la situación de las mujeres y los 
niños en Angola, particularmente expresó " Los niños y las mujeres de Angola 
necesitan nuestra ayuda mas que nunca" dijo además ". Más de 20 años de 
guerra civil han devastado la infraestructura del país, y el deterioro en la 
seguridad durante los últimos meses han obligado a miles de familias a huir 
ds sus casas. Las necesidades básicas de la vida alimentos, refugio, agua 
potable y atención de la salud- son urgentes e inmensas". 

Angola se encuentra en estos momentos en el número 156 entre las 174 
naciones que tienen el más bajo índice de desarrollo humano de acuerdo con 
el programa de las Naciones Unidas y tiene una mortalidad infantil de 170 por 
cada 1000 nacidos vivos, una cifra que solamente supera Niger con 191 
muertes por cada 1 ooo. 

A pesar del acuerdo de paz firmado en 1994 que intentó poner fin al conflicto 
angoleño y al Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, que se estableció 
en 1997, la paz verdadera nunca se consiguió repercutiendo gravemente en 
las condiciones de vida de la población civil. 

Como podemos constatar en la gráfica presentada a continuación, muchos 
niños en la República de Angola han estado viviendo experiencias terribles 
como consecuencia del conflicto armado librado en este país. En la gráfica se 
muestran los resultados de una encuesta realizada en la República de Angola 
por el Cristian Children s Fund, a unos 200 niños de 8 a 16 años de edad, de 
los cuales la tercera parte eran niñas. Dos tercios del total de niños y niñas 
habian nacido en Huambo y Bie y el resto procedían de las otras provincias. 
Las entrevistas fueron realizadas en escuelas, en los campos para 
desplazados, en orfanatos y en calles. Si bien el número de niños no 
constituye una muestra representativa, sin duda el estudio realizado revela 
las experiencias traumáticas compartidas por muchos de los niños angoleños. 
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Gráfica . Niños angoleños en la guerra. 
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Como podemos observar, el 66% de los ninos entrevistados han 
presenciado el asesinato de seres humanos, un 91% ha visto cadáveres, un 
67% ha visto maltratar o herir a personas. Mas de uno de cada tres niños han 
visto situaciones en las que habían desafiado a la muerte. 

Muchos de los niños han perdido familiares cercanos como consecuencia de 
la guerra. A pesar de que cada cultura tiene su propia forma de manejar las 
experiencias traumáticas se ha observado que la muerte de los familiares 
produce uno de las mayores sufrimientos en todas las culturas. Lo que sucede 
en este momento tal vez lleve a la población a preguntarse quien es el 
patrocinador del constante sufrimiento. 

De manera universal se ha podido constar que las experiencias sufridas 
por los niños en la guerra los marcan profundamente y aunque muchos de 
ellos tratan de suprimir el recuerdo, se enfrentan a las consecuencias de 
sufrimiento postraumático a corto y a largo plazo. 

Después del genocidio perpetrado en Rwanda en 1994, el Dr. Albert 
Nambaje, psicólogo clínico del Centro Nacional de Recuperación de Traumas, 
informaba: Entre los síntomas que manifiestan los niños se encuentran las 
pesadillas. la dificultad de concentración, la desesperación y un sentimiento de 
desesperanza respecto al futuro. 

Lamentablemente muchos de los niños angoleños han estado y están 
expuestos a grandes sufrimientos como consecuencia de la guerra. 

Al hablar de los conflictos en Angola, estamos hablando de los niños sin padres y 
sin madres, estamos hablando de los desplazados, estamos hablando de millones 
de personas que tienen que dejar sus casas para huir porque cuando hay un 
conflicto, las personas no pueden permanecer en la ciudad por causa de las 
bombas, misiles, disparos de armas de fuego y cuando están huyendo tienen que 
tener mucho cuidado porque en el camino hay muchas minas .79 

Realizando un recuento podemos mencionar algunas de las normas de 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se han violado 
constantemente en el conflicto interno librado en la República de Angola: 

El derecho que tienen los niños a la vida. a la libertad. y a la seguridad de 
su persona. 

(Articulo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 6 
de la Convención de los Derechos del Niño). 

. ... ··"·''" . -----·-¡· 
í ·,;,-,:· .· f\ ·l·}~' ,-,¡_;/: .. '.,j'.T 1 
J J.. J .L..1-1.L&t .. •, .. l:J v ........... ,.J .. ~ -
,( ______ --------

79 Manifestado por Domingos Apolinario da Sil\'a,jo\'en angoleño de 19 años en entre\'ista personal 
realizada en febrero de 2001. en Ja Embajada de Angola en México. 
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El derecho que tienen los niños a no ser objeto de injerencias arbitrarias en 
su vida privada.su familia. su domicilio o su correspondencia. 

(Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , Artículo 
16 de la Convención de los Derechos del Niño). 

El derecho que tiene todo niño a circular libremente por el territorio de un 
estado. 

(Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). 

El derecho que tiene todo niño a un nivel de vida adecuado que le permita 
tener salud y bienestar en especial. alimentación. vestido. asistencia 
médica.y los servicios sociales necesarios. 

(Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y artículo 
12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 
artículo 24 y 27 párrafo 1 de la Convención de los Derechos del Niño). 

El derecho que tiene la maternidad y la infancia a gozar de protección y 
cuidados especiales. 

(Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 
24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 12 
párrafo 2 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, artículo 16 del Acta final de la Conferencia 
Internacional de Derechos Humanos en Teherán 1968, artículo 3 de la 
Convención de los Derechos del Niño. 

Los derechos de los niños a una educación y a su contexto cultural aun en 
tiempo de conflicto armado. 

( IV Convenio de Ginebra artículos 24, 50 , 49 y el Protocolo y 
artículos 78 párrafo 2.) 

El derecho de los niños a recibir asistencia humanitaria. 
(IV Convenio de Ginebra artículo 23 y Protocolo 1, artículo 70 párrafo 2) 

El derecho de que se excluyan los niños de los combates. 
(Protocolo adicional 1, artículo 77, párrafo 2 y Protocolo adicional 11, artículo 
4, párrafo 3c). 

Los derechos que los niños poseen cuando se encuentran en cautiverio . 
Protocolo 1, artículo 77 párrafo 4 y IV Convenio de Ginebra , artículo 89). 

El derecho que poseen los niños a no separarse de sus familias. 
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(IV Convenio de Ginebra articulo 82, Protocolo 1, artículo 78,y IV Convenio 
de Ginebra artículo 24 y so y artículo 9 de la Convención de los Derechos 
del Niño. 

El derecho de que poseen los niños menores de 15 años a no participen 
directamente en las hostilidades. 
Articulo 38 de la Convención de los Derechos del Niño. 

LA UNICEF ha participado activamente en Angola mediante diferentes 
campañas, sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado la guerra sigue 
cobrando víctimas inocentes y sobrepasa cualquier intento por tratar de 
brindar condiciones de vida dignas a los niños. 



CONCLUSIONES. 

La investigación realizada a lo largo del desarrollo de este trabajo ha 
permitido llegar a las siguientes conclusiones : 
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o Las mujeres y los niños suelen ser dañados y lastimados en los conflictos 
armados internos aunque rara vez participan directamente en las 
hostilidades. Al igual que otras personas civiles, se ven arrastradas por el 
torbellino de la guerra; son víctimas de bombardeos, tortura, 
desplazamientos violaciones, y ejecuciones. Cabe preguntarse si así es el 
mundo que aspiran seguir cultivando los diferentes gobiernos mundiales, y sí 
las poblaciones son solo números y cifras. El estudio de la situación de los 
niños en los conflictos armados es un asunto que debe ser considerado 
como prioritario dentro de la comunidad internacional ya que si bien 
anteriormente la mayoría de las guerras se libraban entre los estados, se ha 
podido constatar que en los últimos años han surgido numerosos conflictos 
internos los cuales tienen un origen mucho más complejo puesto que se dan 
entre militares o civiles o entre grupos enemigos de civiles armados. En este 
tipo de conflictos, la mayoría de las víctimas han sido niños. Muchos 
conflictos así desafortunadamente se han desarrollado en gran magnitud en 
el continente africano. 

o Los derechos de los niños, a pesar de estar enunciados en instrumentos 
jurídicos internacionales son violadados día a día. Particularmente en casos 
de conflicto armado las transgresiones son tan grandes que ni siquiera es 
posible computarlas de manera cierta. Existen numerosos instrumentos 
internacionales en los cuales se han estipulado normas que proponen 
brindar protección a los niños como lo es la Convención de los Derechos del 
Niño, que es el instrumento en el que se consagran un conjunto de 
derechos que deberían ser respetados por todos los países puesto que 
enuncia metas en torno a las cuales puede concertarse una alianza mundial 
a favor de los niños. Son objetivos que si pudiesen cumplirse cabalmente 
obviamente servirían de marco para plantear la estructura de una sociedad 
más humanista, equitativa y justa; sin embargo desafortunadamente esto no 
es así y en la praxis se violan constantemente las normas creadas para 
brindar protección a Jos niños, tal como ha podido constatarse a lo largo de 
este estudio. 

o El proceso histórico que ha tenido Ja República de Angola durante su 
existencia como nación ha condicionado de manera determinante su 
posición dentro del marco internacional. Mediante el desarrollo de este 
trabajo de investigación puede concluirse que el conflicto armado siempre ha 
estado presente de una u otra manera dentro de Ja vida de este república 
frenando toda posibilidad de desarrollo. 
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Actualmente la República de Angola se ve inmersa en una serie de 
problemas políticos, culturales y sociales difíciles de .resolver, y en tanto 
continúen las hostilidades y no se logre una paz verdadera, su futuro y 
presencia a nivel internacional seguirá dejando mucho que desear. 

1J La República de Angola se ha visto condicionada y manipulada por la 
intervención de otros países a lo largo de su historia. La independencia del 
dominio portugués la dejo devastada puesto que los colonizadores se 
llevarán con ellos la posibilidad de que este país pudiera desarrollarse sobre 
los cimientos que en su momento habían establecido ; su salida propició un 
caos interno en todos los ámbitos de la vida de esta república, generando 
condiciones adversas que se han agudizado con el paso del tiempo. 
Posteriormente, las intervenciónes de los Estados Unidos, la URSS, 
Sudáfrica y Cuba en este país, fueron claves puesto que determinaron el 
desarrollo y perpetuación del conflicto interno que se suscitó una vez 
obtenida su independencia. 

1J Angola es un país rico en recursos naturales y sus yacimientos de petróleo y 
las minas de diamantes, lo hacen ser sumamente codiciado por grupos 
dentro y fuera de sus fronteras. Estcs grupos han propiciado el surgimiento 
del conflicto interno y muchas veces su perpetuación puesto, que sirve a sus 
intereses particulares. 

1J La lucha interna que se desató a partir de la independencia de Angola por 
parte de diversas etnias que buscaban obtener el control del país, ha 
generado graves problemas a la población civil debilitandola y propiciando un 
gran retraso en su desarrollo. Lo que acontece en muchas de las provincias 
de este país desafortunadamente ha desarrollado las condiciones para que 
una gran parte de la población civil se vea expuesta a gran sufrimiento. 

1J A pesar de que Angola ha sido firmante de numerosos tratados y 
convenciones referentes a los Derechos Humanos, incluyendo la 
Convención de los Derechos Políticos de la mujer de 1953, la Convención 
de todas las formas de Discriminación en contra de la Mujer, Las 
Convenciones de Ginebra de 1949, previas al tratamiento de prisioneros de 
guerra y a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, y el 
Protocolo relativo al status de Refugiados de 1967; en la práctica, el respeto, 
la promoción y el cumplimiento de los mismos se hace sumamente difícil y se 
vuelve limitada, producto de la situación de constante conflicto vivida por 
este país desde el inicio de su independencia. 

1J El conflicto armado permanente en la República de Angola ha afectado a la 
población civil a un grado tal, que las mujeres y los niños se han visto 
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obligados a participar directamente en las hostilidades con lo cual se 
esta viviendo una seria crisis humanitaria. Sin Jugar a duda, Ja comunidad 

internacional debería de encontrarse en una posición mas sólida y efectiva 
para amparar a los niños en cualquier parte del mundo, no importando el 
continente o país de que se trate. Si muchos estados comparten la 
convicción de que el progreso humano y el desarrollo global se basan en el 
desarrollo y en el bienestar de los niños, precisamente por ello debería ser 
responsabilidad de todos el respetar y cumplir las condiciones que velan por 
mejorar sus condiciones de vida, aceptando como condición sine qua non 
que en la niñez esta el futuro de toda sociedad y en ello el de la humanidad 
en conjunto. Resulta lamentable y muy reprobable que al inicio de un nuevo 
siglo y de un nuevo milénio, aún haya niños que viven y mueren en 
condiciones infraumanas sin que el mundo haga algo real y efectivo por 
revertirlas. 

o La participación de Jos rnnos en el conflicto armado en la República de 
Angola ha generado que muchos de estos niños resulten heridos, muertos, 
maltratados, torturados física y psicológicamente, violándose así lo 
estipulado en la Declaración Universal de los Derechos del niño y en la 
Convención de los Derechos del niño. Lo vivido en el territorio angoleño es 
un hecho que afrenta y concierne a toda la comunidad internacional. En 
pleno siglo XXI y en una época en la cual los problemas son globales y 
atañen a toda la comunidad internacional , no es posible que se permanezca 
indiferente ante las graves violaciones cometidas en este lugar en un 
momento histórico en el cual se pretende promulgar en todos Jos ámbitos el 
respeto por los derechos humanos. 

o Casi 30 años de guerra en Angola han generado que miles de hectáreas 
hayan sido sembradas con minas antipersonales, volviendo estas tierras 
infértiles e inhabitables por tiempo indefinido. Han propiciado que muchos 
civiles hayan resultado heridos dejandolos incapacitados de por vida. Las 
minas antipersonales solo han dado como fruto sufrimiento, dolor y un futuro 
incierto para los angoleños. 

o La guerra en Angola ha suscitado que existan un sinnúmero de personas 
desplazadas, entre ellos niños, los cuales por ser sumanente vulnerables 
constantemente son reclutados en los ejércitos, resultando dañados 
permanentemente física y psicológicamente. El futuro de estos niños y por 
tanto el del país en general resulta incierto . 

o El desconocimiento de estadísticas precisas originadas por la confusión que 
se vive en la guerra no permite cuantificar la devastación que ha sufrido 
Angola desde que inicio su vida independiente. 

o A través de lo expuesto en esta tesis puede corroborarse que es necesario 
el difundir las normas del derecho internacional humanitario aún en tiempo 
de paz a fin de evitar posibles violaciones cuando surja un conflicto armado. 
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Obviamente numerosas veces la difusión del derecho internacional 
humanitario y de los derechos humanos no "es conveniente" para diferentes 
grupos que solo representan sus propios intereses. Por ello debería de 
fomentarse la participación de ciudadanos verdaderamente interesados en el 
mejoramiento de la infancia a fin de crear comités nacionales y redes de 
apoyo, como algunos de los que actualmente trabajan en pro de la UNICEF 
ya que son organizaciones autónomas no gubernamentales que permiten a 
diferentes personas en función de sus capacidades, el participar en el 
mejoramiento de la infancia . 

o Lo que acontece en la República de Angola puede ser mostrado como 
ejemplo del dolor que causa en la población civil, particularmente en los 
niños, el vivir en una situación constante de conflicto armado. Es importante 
destacar que lo que en este país ha ocurrido y se ha desarrollado a lo largo 
de este trabajo es solo uno de los treinta conflictos armados que se 
desencadenaron en la última década del siglo XX. En numerosos países 
ocurren violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional 
humanitario. Sin embargo, este estudio se centró en la situación actual de 
los niños en Angola, ya que podemos observar lo acontecido en este lugar 
como un ejemplo de lo que ocurre en diversas partes del mundo cuando los 
niños se ven obligados a participar activamente en las hostilidades. 



ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS. 

CEMAC- Comunidad Económica y Monetária de los Estados de África 

Austral. 

CIR Comité Internacional de la Cruz Roja. 

EUA Estados Unidos de América. 

ECOSOC - Consejo Económico y Social . 

FAA 

FAPLA -

FLEC -

·1cRc 

Fuerzas Armadas Angoleñas. 

Fuerzas del Gobierno de Angola. 

Frente de Liberación del Enclave de Cabinda. · 

Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Movimiento Popular de Liberación de Angola. 

Organización no Gubernamental. 
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'MPLA -

ONG 

ONU 

QUA 

SADC -

UMA 

Organización de las Naciones Unidas. 
-- . ·---·---1 

. .. _ _,; \ .. :·.jt': 
Organización para la Unidad Africana. 

Comunidad para el Desarrollo de África Austr 

Unión del Magreb Árabe. 

t'N..LA DE muGE1.~ 

UNAVEM - Misión de verificación de las Naciones Unidas para Angola. 

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

UNITA - Unión para la Independencia Total del Angola. 

SADC Comunidad para el Desarrollo del África Austral. 

UDEAC - Unión Ganandera de los Estados de África Central . 
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UMA Unión del Magreb Arabe. 

CEMAC - Comunidad Económica y Monetaria de los Estados de Africa 

Central. 

CEDEA - Comunidad Económica de los Estados del Africa del Oeste . 
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ANEXO l. MAPAS 

a) Mapa de Africa • 
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b) Mapa de Angola. 

1 :·. - ' ... ~· 

Fuente:ACNUR. 

10 7-

1>11-:~tO<.:R.\"flC 1íU·:a•1;..11uc 
011-· TH E co:oo<;o 



IOB 

e) Las provincias de Angola. 

Fuente :Embajada de Angola en México. 
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d) Las fronteras de Angola. 
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e) Distribución étnica. 

Fuente : N'GOLA, Publicación de la Embajada de Angola en. México, 
número 1, Enero -Junio de 1999. 



ANEXO 11. DOCUMENTOS 

alDec!aración sobre la proteccjón de la mujer y el njño en casos de emeraencia o de 
conmcto armado Proclamada por la Asamblea General en su resolución 3318 
(XXIX). del 4 de diciembre de 1974. 

b!Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 mlaJivQ..¡¡ 
la proteccjón de tas victimas de los cooOictos armados sjn carácter lntemacjona! 
<Protocolo !!).Aprobada el 8 de junio de 1971 por la Conferencia Diplomática sobre 
la reanimación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable a los 
conmctos armados . Entrada en vigor el 7 de diciembre de 1978 de acuerdo con el 
articulo 95. 

c)Convencjón sobre los Derechos del Niño Adoptada y abierta a la firma y ratificación 
por la Asamblea General en su resolución 44125, del 20 de noviembre de 1989 . 
Entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990 de conformidad con el articulo 49. 

d) Qec!aración sobre los Qerechos del Niño 
Proclamada por el Asamblea General en su resolución 1386 (XIV), del 20 de 
noviembre de 1959. 

e)Protocolo facultativo de la Convención sobre los Qerechos del Niño relativo a la 
participación de los niños en los conmctos armados. Aprobado el 25 de mayo de 2000 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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Dccl.iraciOn 10brc 1:1 prn1cc1:111n Je l.i muJ6"r) el nu\o en cu.do• 
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ALTO COM::ISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

............... 

Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados 
de emergencia o de conflicto armado 

Proclamada por la Asamblea General en su resolución 3318 (XXIX), de 14 de diciembre de 
1974 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado la recomendación del Consejo Económico y Social contenida en su 
resolución 1861 (LVI) de 16 de mayo de 1974, 

Expresando su profunda preocupación por los sufrimientos de las mujeres y los niños que 
forman parte de las poblaciones civiles que en periodos de emergencia o de conflicto 
armado en la lucha por la paz, la libre determinación, la liberación nacional y la 
Independencia muy a menudo resultan víctimas de actos inhumanos y por consiguiente 
sufren graves daños, 

Consciente de los sufrimientos de las mujeres y los niños en muchas regiones del mundo, 
en especial en las sometidas a la opresión, la agresión, el colonialismo, el racismo, la 
dominación foránea y el sojuzgamiento extranjero, 

Profundamente preocupada por el hecho de que, a pesar de una condena general e 
inequivoca, el colonialismo, el racismo y la dominación foránea y extranjera siguen 
sometiendo a muchos pueblos a su yugo, aplastando cruelmente los movimientos de 
llberaclón nacional e infligiendo graves pérdidas e incalculables sufrimientos a la población 
bajo su dominio, incluidas las mujeres y los niños, 

Deplorando que se sigan cometiendo graves atentados contra las libertades 
fundamentales y la dignidad de la persona humana y que las Potencias coloniales, 
racistas y de dominación extranjera continúen violando el derecho internacional 
humanitario, 

Recordando las disposiciones pertinentes de los instrumentos de derecho internacional 
humanitario sobre la protección de la mujer y el niño en tiempos de paz y de guerra, 

Recordando, entre otros importantes documentos, sus resoluciones 2444 (XXIII) de 19 de 
diciembre de 1g68, 2597 (XXIV) de 16 de diciembre de 1969 y 2674 (XXV) y 2675 (XXV) 
de 9 de diciembre de 1970, relativas al respeto de los derechos humanos y a los principios 
básicos para la protección de las poblaciones civiles en los conflictos armados, asi como 
la resolución 1515 (XLVIII) del Consejo Económico y Social, de 28 de mayo de 1970, en la 
que el Consejo pidió a la Asamblea General que examinara la posibilidad de redactar una 
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declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de 
guerra, 

Consciente de su responsabilidad por el destino de la generación venidera y por el destino 
de las madres, que desempeñan un importante papel en la sociedad, en la familia y 
particularmente en Ja crianza de Jos hijos, 

Teniendo presente la necesidad de proporcionar una protección especial a las mujeres y 
los niños, que forman parte de las poblaciones civiles, 

Proclama solemnemente la presente Declaración sobre la protección de la mujer y el niño 
en estados de emergencia o de conflicto armado e insta a todos Jos Estados Miembros a 
que Ja observen estrictamente: 

1. Quedan prohibidos y serán condenados Jos ataques y bombardeos contra Ja población 
civil, que causa sufrimientos indecibles particularmente a las mujeres y los niños, que 
constituyen el sector más vulnerable de la población, 

2. El empleo de armas qulmicas y bacteriológicas en el curso de operaciones militares 
constituye una de las violaciones más flagrantes del Protocolo de Ginebra de 1925. de los 
Convenios de Ginebra de 1949 y de los principios del derecho internacional humanitario, y 
ocasiona muchas bajas en las poblaciones civiles. incluidos mujeres y niños indefensos, y 
será severamente condenado. 

3. Todos los Estados cumplirán plenamente las obligaciones que les impone el Protocolo 
de Ginebra de 1925 y Jos Convenios de Ginebra de 1949, asl como otros instrumentos de 
derecho internacional relativos al respeto de los derechos humanos en los conflictos 
armados, que ofrecen garantlas importantes para la protección de la mujer y el niño. 

4. Los Estados que participen en conflictos armados, operaciones militares en territorios 
extranjeros u operaciones militares en territorios todavla sometidos a la dominación 
colonial desplegarán todos los esfuerzos necesarios para evitar a las mujeres y los niños 
los estragos de la guerra. Se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la 
prohibición de actos como la persecución, la tortura, las medidas punitivas, los tratos 
degradantes y la violencia, especialmente contra la parte de la población civil formada por 
mujeres y niños. 

5. Se considerarán actos criminales todas las formas de represión y los tratos crueles e 
inhumanos de las mujeres y los niños. incluidos la reclusión, la tortura, las ejecuciones, las 
detenciones en masa. los castigos colectivos, la destrucción de viviendas y el desalojo 
forzoso. que cometan los beligerantes en el curso de operaciones militares o en territorios 
ocupados. 

6. Las mujeres y los niños que formen parte de la población civil y que se encuentren en 
situaciones de emergencia y en conflictos armados en la lucha por la paz, la libre 
determinación, la liberación nacional y la independencia, o que vivan en territorios 
ocupados, no serán privados de alojamiento, alimentos. asistencia médica ni de otros 
derechos inalienables, de conformidad con las disposiciones de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politices. el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. la Declaración de los 
Derechos del Niño y otros instrumentos de derecho internacional. 



11 "I 
t'rotocolo aJu:1onal 11101 Con\cn1os Ji: lJ,1o..:or.i Jcl 12 Ji: .1110.io Je 1949 

nílO 

ALTO C0l\1ISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados 

sin carácter internacional (Protocolo 11) 

Aprobado el 8 de junio de 1977 por la Conferencia Diplomática sobre la Reaflrmaclón y el 
Desarrollo 

del Derecho Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados 

Entrada en vigor: 7 de diciembre de 1978, de acuerdo con el articulo 95 

Preambu/o 

Las Altas Partes contratantes, 

Recordando que los principios humanitarios refrendados por el articulo 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 conflicto armado sin carácter internacional, 

Recordando, asimismo, que los instrumentos internacionales relativos a los derechos 
humanos ofrecen a la persona humana una protección fundamental, 

Subrayando la necesidad de garantizar una mejor protección a las victimas de tales 
conflictos armados, 

Recordando que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana 
queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la 
conciencia pública, 

Convienen en lo siguiente: 

TITULO 1: AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO 

Articulo 1: Amblto de aplicación material 

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el articulo 3 común a los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, 
se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el articulo 1 del 
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las victimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo 1) y que se 
desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y 
fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un 
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mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les 
permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente 
Protocolo. 

Ji5 

2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de 
disturbios Interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia 
y otros actos análogos, que no son conflictos armados. 

Articulo 2: Amblto de apllcaclón personal 

1. El presente Protocolo se aplicará sin ninguna distinción de carácter desfavorable por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, opiniones pollticas o de otra 
lndole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro 
criterio análogo (denominada en adelante "distinción de carácter desfavorable"), a todas 
las personas afectadas por un conflicto armado en el sentido del articulo 1. 

2. Al fin del conflicto armado, todas las personas que hayan sido objeto de una privación o 
de una restricción de libertad por motivos relacionados con aquél, asl como las que fuesen 
objeto de tales medidas después del conflicto por los mismos motivos, gozarán de fa 
protección prevista en los articules 5 y 6 hasta el término de esa privación o restricción de 
libertad. 

Artículo 3: No Intervención 

1. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto de 
menoscabar la soberanla de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de 
mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la 
integridad territorial del Estado por todos los medios leg ltimos. 

2. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo como justificación para 
intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en el conflicto armado o en los 
asuntos internos o· externos de la Alta Parte contratante en cuyo territorio tenga lugar ese 
conflicto. 

TITULO 11: TRATO HUMANO 

Artículo 4: Garantlas fundamentales 

1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan 
dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se 
respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas 
con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. 
Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes. 

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán 
prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 
1: 

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad fislca o mental de las personas, en 
particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda 
forma de pena corporal; 
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b) los castigos colectivos; 

c) la toma de rehenes; 

d) los actos de terrorismo; 

e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y 
degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor; 

f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; 

g) el pillaje; 

h) las amenazas de realizar los actos mencionados. 

3. Se proporcionarán a los ninos los cuidados y la ayuda que necesiten y, en particular: 

a) recibirán una educación, Incluida la educación religiosa o moral, conforme a los deseos 
de los padres o, a falta de éstos, de las personas que tengan la guarda de ellos; 

b) se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias 
temporalmente separadas; 

c) los minos menores de quince anos no serán reclutados en las fuerzas o grupos 
armados y no se permitirá que participen en las hostilidades; 

d) la protección especial prevista en este articulo para los nlnos menores de quince anos 
seguirá aplicándose a ellos si, no obstante las disposiciones del apartado c), han 
participado directamente en las hostilidades y han sido capturados; 

e) se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el consentimiento de 
los padres o de las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer 
lugar la guarda de ellos, para trasladar temporalmente a los ninos de la zona en que 
tengan lugar las hostilidades a una zona del pals más segura y para que vayan 
acompañados de personas que velen por su seguridad y bienestar. 

Articulo 5 - Personas privadas de lfbertad 

1. Además de las disposiciones del articulo 4, se respetarán, como mlnimo, en lo que se 
refiere a las personas privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto 
armado, ya estén internadas o detenidas, las siguientes disposiciones: 

a) los heridos y enfermos serán tratados de conformidad con el articulo 7; 

b) las personas a que se refiere el presente párrafo recibirán, en la misma medida que la 
población local, alimentos y agua potable y disfrutarán de garantlas de salubridad e 
higiene y de protección contra los rigores del clima y los peligros del conflicto armado; 

c) serán autorizadas a recibir socorros individuales o colectivos; 

J/b ... 
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d) podrán practicar su religión y, cuando asl lo soliciten y proceda, recibir la asistencia 
espiritual de personas que ejerzan funciones religiosas, tales como los capellanes; 

e) en caso de que deban trabajar, gozarán de condiciones de trabajo y garantlas análogas 
a aquellas de que disfrute la población civil local. 

2. En Ja medida de sus posibilidades. los responsables del internamiento o la detención de 
las personas a que se refiere el párrafo 1 respetarán también, dentro de los limites de su 
competencia, las disposiciones siguientes relativas a esas personas: 

a) salvo cuando hombres y mujeres de una misma familia sean alojados en común, las 
mujeres estarán custodiadas en locales distintos de los destinados a los hombres y se 
hallarán bajo la vigilancia Inmediata de mujeres; 

b) dichas personas serán autorizadas para enviar y recibir cartas y ta~etas postales, si 
bien su número podrá ser limitado por la autoridad competente si lo considera necesario; 

c) los lugares de internamiento y detención no deberán situarse en la proximidad de la 
zona de combate. Las personas a que se refiere el párrafo 1 serán evacuadas cuando los 
Jugares de internamiento o detención queden particularmente expuestos a los peligros 
resultantes del conflicto armado, siempre que su evacuación pueda efectuarse en 
condiciones suficientes de seguridad; 

d) dichas personas serán objeto de exámenes médicos; 

e) no se pondrán en peligro su salud ni su integridad flsica o mental, mediante ninguna 
acción u omisión injustificadas. Por consiguiente, se prohibe someter a las personas a que 
se refiere el presente articulo a cualquier intervención médica que no esté indicada por su 
estado de salud y que no esté de acuerdo con las normas médicas generalmente 
reconocidas que se aplicarlan en análogas circunstancias médicas a las personas no 
privadas de libertad. 

3. Las personas que no estén comprendidas en las disposiciones del párrafo 1 pero cuya 
libertad se encuentre restringida, en cualquier forma que sea, por motivos relacionados 
con el conflicto armado, serán tratadas humanamente conforme a lo dispuesto en el 
articulo 4 y en los párrafos 1 a), c) y d) y 2 b) del presente articulo. 

4. SI se decide liberar a personas que estén privadas de libertad, quienes lo decidan 
deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de tales personas. 

Articulo 6: 0/1/genc/as penales 

1. El presente articulo se aplicará al enjuiciamiento y a la sanción de infracciones penales 
cometidas en relación con el conflicto armado. 

2. No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una persona 
declarada culpable de una infracción, sino en virtud de sentencia de un tribunal que 
ofrezca las garantlas esenciales de independencia e imparcialidad. En particular: 

a) el procedimiento dispondrá que el acusado sea informado sin demora de los detalles de 
la infracción que se le atribuya y garantizará al acusado, en las actuaciones que precedan 
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al juicio y en el curso de éste, todos los derechos y medios de defensa necesarios; 

b) nadie podrá ser condenado por una infracción si no es sobre la base de su 
responsabilidad penal individual; 

c) nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 
fueran delictivos según el derecho; tampoco se Impondrá pena más grave que la aplicable 
en el momento de cometerse la infracción; si, con posterioridad a la comisión de la 
infracción, la ley dispusiera la imposición de una pena más leve, el delincuente se 
beneficiará de ello; 

d) toda persona acusada de una infracción se presumirá inocente mientras no se pruebe 
su culpabilidad conforme a la ley; 

e) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a hallarse presente al ser 
juzgada; 

f) nadie podrá ser obligado a declarar contra si mismo ni a confesarse culpable. 

3. Toda persona condenada será Informada, en el momento de su condena, de sus 
derechos a Interponer recurso judicial y de otro tipo, asl como de los plazos para ejercer 
esos derechos. 

4. No se dictará pena de muerte contra las personas que tuvieren menos de 18 anos de 
edad en el momento de la infracción ni se ejecutará en las mujeres encinta ni en las 
madres de niños de corta edad. 

5. A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la 
amnistla más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto 
anmado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos 
relacionados con el conflicto armado. 

TITULO 111: HERIDOS, ENFERMOS Y NAUFRAGOS 

Articulo 7: Protección y asistencia 

1. Todos los heridos, enfenmos y náufragos, hayan o no tomado parte en el conflicto 
anmado, serán respetados y protegidos. 

2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la medida de lo 
posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su estado. No se hará 
entre ellos distinción alguna que no esté basada en criterios médicos. 

Articulo 8: Búsqueda 

Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un combate, se 
tomarán sin demora todas las medidas posibles para buscar y recoger a los heridos, 
enfermos y náufragos a fin de protegerlos contra el pillaje y los malos tratos y asegurarles 
la asistencia necesaria, y para buscar a los muertos, impedir que sean despojados y dar 
destino decoroso a sus restos. 
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Articulo 9: Protección del personal sanitario y religioso 

1. El personal sanitario y religioso será respetado y protegido. Se le proporcionará toda la 
ayuda disponible para el desempeño de sus funciones y no se le obligará a realizar tareas 
que no sean compatibles con su misión humanitaria. 

2. No se podrá exigir que el personal sanitario, en el cumplimiento de su misión, dé 
prioridad al tratamiento de persona alguna salvo por razones de orden médico. 

Articulo 10: Protección general de la misión médica 

1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la 
deontologla, cualesquiera que hubieren sido las circunstancias o los beneficiarios de dicha 
actividad. 

2. No se podrá obligar a las personas que ejerzan una actividad médica a realizar actos ni 
a efectuar trabajos contrarios o la deontologla u otras normas médicas destinadas a 
proteger a los heridos y a los enfermos, o a las disposiciones del presente Protocolo, ni a 
abstenerse de realizar actos exigidos por dichas normas o disposiciones. 

3. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional. se rest'etarán las obligaciones 
profesionales de las personas que ejerzan una actividad médica, en cuanto a la 
información que puedan adquirir sobre los heridos y los enfermos por ellas asistidos. 

4. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, la persona que ejerza una actividad 
médica no podrá ser sancionada de modo alguno por el hecho de no proporcionar o de 
negarse a proporcionar información sobre los heridos y los enfermos a quienes asista o 
haya asistido. 

Articulo 11: Protección de unidades y medios de transporte sanitarios 

1. Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios serán respetados y 
protegidos en todo momento y no serán objeto de ataques. 

2. La protección debida a las unidades y a los medios de transporte sanitarios solamente 
podrá cesar cuando se haga uso de ellos con objeto de realizar actos hostiles al margen 
de sus tareas humanitarias. Sin embargo, la protección cesará únicamente después de 
una intimación que, habiendo fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos. 

Articulo 12: Signo distintivo 

Bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate. el signo distintivo de la cruz 
roja, de la media luja roja o del león y sol rojos sobre fondo blanco será ostentado tanto 
por el personal sanitario y religioso como por las unidades y los medios de transporte 
sanitarios. Dicho signo deberá respetarse en toda circunstancia. No deberá ser utilizado 
indebidamente. 

TITULO IV: POBLACION CIVIL 

Articulo 13: Protección de fa población cfvff 
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1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los 
peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección. se 
observarán en todas las circunstancias las normas siguientes. 

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal. ni las personas civiles. Quedan 
prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a Ja 
población civil. 

3. Las personas civiles gozarán de Ja protección que confiere este Titulo, salvo si 
participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. 

Articulo 14: Protección de los bienes Indispensables para la supervivencia de la 
población civil 

Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles. 
En consecuencia, se prohibe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes 
indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artlculos 
alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las 
Instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego. 

Articulo 15: Protección de /as obras e Instalaciones que contienen fuerzas peligrosas 

Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber las presas, los diques y las 
centrales nucleares de energla eléctrica, no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos 
militares, cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en 
consecuencia, pérdidas importantes en la población civil. 

Artículo 16: Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto 

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 
para la Protección de Jos Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, queda prohibido 
cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, las obras de arte o 
los lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y 
utilizarlos en apoyo del esfuerzo militar. 

Articulo 17: Prohibición de los desplazamientos forzados 

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas 
con el conflicto. a no ser que asl lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones 
militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las 
medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de 
alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones 
relacionadas con el conflicto. 

Articulo 18: Sociedades de socorro y acciones de socorro 

1. Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta Parte contratante, 
tales como las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), 
podrán ofrecer sus servicios para el desempeño de sus funciones tradicionales en relación 
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con las victimas del conflicto armado. La población civil puede, incluso por propia 
Iniciativa, ofrecerse para recoger y cuidar los heridos, enfermos y náufragos. 

2. Cuando la población civil esté padeciendo privaciones extramadas por la falta de 
abastecimientos indispensables para su supervivencia, tales como vlveres y suministros 
sanitarios, se emprenderán, con el consentimiento de la Alta Parte contratante interesada, 
acciones de socorro en favor de la población civil, de carácter exclusivamente humanitario 
e imparcial y realizadas sin distinción alguna de carácter desfavorable. 

TITULO V: DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 19: Difusión 

El presente Protocolo deberá difundirse lo más ampliamente posible. 

Articulo 20: Firma 

El presente Protocolo quedará abierto a la firma de las Partes en los Convenios seis 
meses después de la firma del Acta Final y seguirá abierto durante un periodo de doce 
meses. 

Articulo 21: Ratificación 

El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los Instrumentos de ratificación se 
depositarán en poder del Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios. 

Articulo 22: Adhesión 

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en los Convenios no 
signataria de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del 
depositario. 

Articulo 23: Entrada en vigor 

1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan depositado 
dos instrumentos de ratificación o de adhesión. 

2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a él se adhiera ulteriormente, el 
presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que dicha Parte haya 
depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Articulo 24: Enmiendas 

1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una o varias enmiendas al presente 
Protocolo. El texto de cualquier enmienda propuesta se comunicará al depositario, el cual, 
tras celebrar consultas con todas las Altas Partes contratantes y con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, decidirá si conviene convocar una conferencia para 
examinar la enmienda propuesta. 

2. El depositario Invitará a esa conferencia a las Altas Partes contratantes y a las Partes 
en Jos Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo. 
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Articulo 25 : Denuncia 

1. En el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el presente Protocolo, la 
denuncia sólo surtirá efecto seis meses después de haberse recibido el instrumento de 
denuncia. No obstante, si al expirar los seis meses la Parte denunciante se halla en la 
situación prevista en el articulo 1, la denuncia no surtirá efecto antes del fin del conflicto 
armado. Las personas que hayan sido objeto de una privación o de una restricción de 
libertad por motivos relacionados con ese conflicto seguirán no obstante beneficiándose 
de las disposiciones del presente Protocolo hasta su liberación definitiva. 

2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la comunicará a todas 
las Altas Partes contratantes. 

Articulo 26 : Notificaciones 

El depositario informará a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los Convenios, 
sean o no signatarias del presente Protocolo, sobre: 

a) las firmas del presente Protocolo y el depósito de los instrumentos de ratificación y de 
adhesión, de conformidad con los articules 21 y 22; 

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con el articulo 23; 
y 

c) las comunicaciones y declaraciones recibidas de conformidad con el articulo 24. 

Articulo 27: Registro 

1. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo transmitirá a Ja 
Secretarla de las Naciones Unidas con objeto de que se proceda a su registro y 
publicación, de conformidad con el articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

2. El depositario informará igualmente a la Secretarla de las Naciones Unidas de todas fas 
ratificaciones y adhesiones que reciba en relación con el presente Protocolo. 

Artículo 28: Textos auténticos 

El original del presente Protocolo, cuyos textos árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del depositario, el cual enviará 
copias certificadas conformes a todas las Partes en los Convenios. 
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UNITED NATIONS lilGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 

Convención sobre los Derechos del Niño 

Adoptada y abierta a la flrma y ratificación por la Asamblea General en su 
resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 

Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el articulo 49 

Preambu/o 

Los Estados Partes en la presente Convención, 

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las 
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el 
reconocimiento de la dignidad intrinseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana, 

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su 
fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona 
humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro 
de un concepto más amplio de la libertad, 

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, 
que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción 
alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión polltica o de otra lndole; 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, 

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas 
proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, 

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural 
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, 
debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 
responsabilidades dentro de la comunidad, 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 
crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, 

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente 

123 



en sociedad y ser educado en el esplritu de los ideales proclamados en la Carta de las 
Naciones Unidas y, en particular, en un esplritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 
Igualdad y solidaridad, 

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha 
sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la 
Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de 
noviembre de 1g59, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 
el Pacto internacional de Derechos Civiles y Pollticos (en particular, en los artlcuios 23 y 
24), en el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 
particular, en el articulo 1 O) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los 
organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el 
bienestar del niño, 

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el 
niño, por su falta de madurez flsica y mental, necesita protección y cuidado especiales, 
incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento", 

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurldicos 
relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción 
y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas 
mlnimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas 
de Beijlng); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 
emergencia o de conflicto armado, 

Reconociendo que en todos los paises del mundo hay niños que viven en condiciones 
excepcionalmente diflciies y que esos niños necesitan especial consideración, 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales 
de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño, 

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los niños en todos los paises, en particular en los paises en 
desarrollo, 

Han convenido en lo siguiente: 

PARTE 1 

Articulo 1 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende 'por niño todo ser humano menor 
de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayorla de edad. 

Articulo 2 

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada nh'lo sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el Idioma, la religión, la opinión poiltica o 
de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 
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trslcos, el nacimiento o cualquier otra condición del nll'lo, de sus padres o de sus 
representantes legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño 
se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, 
las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o 
de sus familiares. 

Articulo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
nillo. 

2. Los Estados Partes se compromelen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y eslablecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por 
las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal, asl como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada. 

Articulo 4 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo 
que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea 
necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. 

Articulo 5 

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 
padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 
establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del 
niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 
orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 
Convención. 

Articulo 6 

1 . Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrlnseco a la vida. 

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 
desarrollo del nillo. 

Articulo 7 

·- ........ ~ 
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1. El nli'lo será inscripto Inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho 
desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 
conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su 
legislación nacional y las obligaciones que hayan contraldo en virtud de los instrumentos 
Internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro 
modo apátrida. 

Articulo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad 
con la ley sin injerencias illcitas. 

2. Cuando un nii'lo sea privado ilegalmente de algunos de Jos elementos de su identidad o 
de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas 
con miras a restablecer rápidamente su identidad. 

Articulo 9 

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la 
voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 
competentes determinen, de conformidad con Ja ley y los procedimientos aplicables, que 
tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser 
necesaria en casos particulares, por ejemplo, en Jos casos en que el niño sea objeto de 
maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe 
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente 
articulo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de 
dar a conocer sus opiniones. 

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de 
ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de 
modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, 
como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o Ja muerte (incluido el 
fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del 
Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del nii'lo, el Estado Parte 
proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, 
información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello 
resultase perjudicial para el bienestar del niilo. Los Estados Partes se cerciorarán, 
además, de que la presentación de tal petición no entrañe por si misma consecuencias 
desfavorables para la persona o personas interesadas. 

Articulo 10 

1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo 
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dispuesto en el párrafo 1 del articulo 9, toda solicitud hecha por un nh'lo o por sus padres 
para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de fa reunión de la familia 
será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los 
Estados Partes garantizarán, además, que fa presentación de tal petición no traerá 
consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares. 

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener 
periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos 
directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por 
los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del articulo 9, los Estados Partes respetarán el 
derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier pals, incluido el propio, y de entrar 
en su propio paf s. El derecho de salir de cualquier pais estará sujeto solamente a las 
restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad 
nacional, el orden público, fa salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras 
personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la 
presente Convención. 

Articulo 11 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilfcitos de niños 
al extranjero y fa retención ilfcita de niños en el extranjero. 

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán fa concertación de acuerdos bilaterales o 
multilaterales o fa adhesión a acuerdos existentes. 

Articulo 12 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al 
niño, teniéndose debidamente en cuenta fas opiniones del niño, en función de la edad y 
madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio 
de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 
procedimiento de la ley nacional. 

Articulo 13 

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá fa libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artlstica o por cualquier otro medio 
elegido por el niño. 

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán 
únicamente las que fa ley prevea y sean necesarias: 

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o 

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o 
la moral públicas. 
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Articulo 14 

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del nlllo a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión. 

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de 
los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo 
conforme a la evolución de sus facultades. 

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales 
de los demás. 

Articulo 15 

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la 
libertad de celebrar reuniones pacificas. 

2. No se Impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las 
establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección 
de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás. 

Articulo 16 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su 
reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. 

Articulo 17 

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de 
comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedent11s 
de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material 
que tengan por finalidad promover su bienestar social. espiritual y moral y su salud flsica y 
mental. Con tal objeto, los Estados Partes: 

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés 
social y cultural para el niño, de conformidad con el espiritu del articulo 29; 

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión 
de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, 
nacionales e internacionales; 

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños; 

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las 
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necesidades llngOlstlcas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indigena; 

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 
Información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones 
de los articulas 13 y 18. 

Articulo 18 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 
principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la 
crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o. en su caso, a los representantes 
legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 
preocupación fundamental será el interés superior del niño. 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente 
Convención. los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los 
representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la 
crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el 
cuidado de los niños. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos 
padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda 
de niños para Jos que reúnan las condiciones requeridas. 

Articulo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso flslco o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o 
de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberlan comprender, según corresponda, porcedimientos 
eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la 
asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, asl como para otras formas de 
prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, 
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, 
según corresponda, la intervención judicial. 

Articulo 20 

1. Los niños temporal o permanentemente privados de sü medio familiar, o cuyo superior 
interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y 
asistencia especiales del Estado. 

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos 
de cuidado para esos niños. 

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, 
Ja kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en 
instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se 
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prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del 
nh'lo y a su origen étnico, religioso, cultural y llngülstico. 

Artículo 21 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el 
Interés superior del niño sea la consideración primordial y: 

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 
competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos 
aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción 
es admisible en vista de la situación jurldica del niño en relación con sus padres, parientes 
y representantes legales y que, cuando asl se requiera, las personas interesadas hayan 
dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del 
asesoramiento que pueda ser necesario; 

b) Reconocerán que la adopción en otro pals puede ser considerada como otro medio de 
cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o 
entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el pals 
de origen: 

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro pals goce de salvaguardia; , 
normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el pais de origen; 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción 
en otro pals, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes 
participan en ella: 

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente articulo mediante la 
concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de 
este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro pals se efectúe por medio de 
las autoridades u organismos competentes. 

Artfcufo 22 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de 
obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el 
derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está 
solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y 
la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes 
enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de 
derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes. 

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en 
todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones 
lntergubernamentales competentes u organizaciones no gubernamentales que cooperen 
con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus 
padres o a otros miembros de su familia, a fin de obtener la información necesaria para 
que se reúna con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los 
padres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma protección que a cualquier 
otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier motivo, 
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como se dispone en la presente Convención. 

Articulo 23 

1. Los Estados Partes reconocen que el nh'lo mental o flsicamente Impedido deberá 
disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad. le 
permitan llegar a bastarse a si mismo y faciliten la participación activa del nil'lo en la 
comunidad. 
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2. Los Estados Partes reconocen el derecho del nil'lo Impedido a recibir cuidados 
especiales y alentarán y asegurarán. con sujeción a los recursos disponibles, la prestación 
al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la 
asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de 
sus padres o de otras personas que cuiden de él. 

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste 
conforme al párrafo 2 del presente articulo será gratuita siempre que sea posible, habida 
cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del 
nil'lo, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la 
educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la 
preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales seMcios 
con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, inclu·jc su 
desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible. 

4. Los Estados Partes promoverán, con esplritu de cooperación internacional, el 
Intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del 
tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de 
información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de ensel'lanza y formación 
profesional, asl como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan 
mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este 
respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los paises en 
desarrollo. 

Articulo 24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible 
de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 
salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su 
derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, 
adoptarán las medidas apropiadas para: 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez: 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean 
necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de 
salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la 
salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnolog la disponible y el suministro 
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de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros 
y riesgos de contaminación del medio ambiente: 

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres: 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, 
conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la 
lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 
accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de 
esos conocimientos: 

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y 
servicios en materia de planificación de la familia. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para 
abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional 
con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el 
presente articulo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de 
los paises en desarrollo. 

Articulo 25 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un 
establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o 
tratamiento de su salud flslca o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté 
sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación. 

Articulo 26 

1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la 
seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr 
la plena realización de este derecho de confonmidad con su legislación nacional. 

2. Las prestaciones deberlan concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los 
recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del 
mantenimiento del niño, asl como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud 
de prestaciones hecha por el niño o en su nombre. 

Articulo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado 
para su desarrollo ffsico, mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad 
primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 
condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus 
medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 
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responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, 
proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a 
la nutrición, el vestuario y la vivienda, 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la 
pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la 
responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el 
extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el 
niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes 
promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos 
convenios, asl como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. 

Articulo 28 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se 
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese 
derecho, deberán en particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos: 

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la 
enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan 
acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza 
gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por 
cuantos medios sean apropiados: 

d) Hacer que todos los ni'.,OS dispongan de información y orientación en cuestiones 
educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas: 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas 
de deserción escolar. 

, 
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la 
disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de 
conformidad con la presente Convención. 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones 
de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en 
todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos 
modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las 
necesidades de los paises en desarrollo. 

Articulo 29 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada 
a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y flsica del niño hasta el 
máximo de sus posibilidades: 
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b) Inculcar al nh'lo el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de 
los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas: 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y 
.. sus valores, de los valores nacionales del pals en que vive, del pals de que sea originario 
y de las civilizaciones distintas de la suya: 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu 
de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, 
grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indlgena; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

2. Nada de lo dispuesto en el presente articulo o en el articulo 28 se interpretará como una 
restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir 
Instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en 
el párrafo 1 del presente articulo y de que la educación impartida en tales instituciones se 
ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 

Artículo 30 

En los Estados en que existan minorlas étnicas, religiosas o lingülsticas o personas de 
origen indlgena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorlas o que sea 
lndlgena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, 
a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su 
propio idioma. 

Articulo 31 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del nlllo al descanso y el esparcimiento, al 
juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la 
vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 
plenamente en la vida cultural y artlstica y propiciarán oportunidades apropiadas, en 
condiciones de Igualdad, de participar en la vida cultural, artlstica, recreativa y de 
esparcimiento. 

Articulo 32 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la 
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 
peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o social. 

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educacionales para garantizar la aplicación del presente articulo. Con ese propósito y 
teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los 
Estados Partes, en particular: 

TESIS CON 
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a) Fijarán una edad o edades mfnimas para trabajar: 

b) Dispondrán fa reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; 

c) Estipularán fas penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar fa aplicación 
efectiva del presente articulo. 

Articulo 33 

Los Estados Partes adoptarán todas fas medidas apropiadas, incluidas medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el 
uso iffcito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados 
internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en fa producción y el 
tráfico iffcitos de esas sustancias. 

Articulo 34 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas fas formas de 
explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, 
todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para 
Impedir: 

a) La incitación o fa coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual 
ilegal; 

b) La expfotacfón del niño en fa prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 

e) La expfotacfón del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

Articulo 35 

Los Estados Partes tomarán todas fas medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral 
que sean necesarias para impedir el secuestro, fa venta o fa trata de niños para cualquier 
fin o en cualquier forma. 

Articulo 36 

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas fas demás formas de explotación que 
sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar. 

Artículo 37 

Los Estados Partes velarán por que: 

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. No se Impondrá la pena capital ni fa de prisión perpetua sin posibilidad de 
excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; 

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con fa ley y se 
utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que 
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proceda; 

c) Todo nli\o privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece Ja 
dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las 
necesidades de las personas de su edad. En particular, todo nii\o privado de libertad 
estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior 
del nli\o, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de 
correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; 

d) Todo nii\o privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia 
jurldica y otra asistencia adecuada, asl como derecho a impugnar la legalidad de la 
privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e 
imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. 

Articulo 38 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas 
del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y 
que sean pertinentes para el niño. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las 
personas que aún no hayan cumplido los 15 ai\os de edad no pa.-:1~1pen directamente en 
las hostilidades. 

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas 
que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 
años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a Jos de 
más edad. 

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario 
de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los 
niños afectados por un conflicto armado. 

Articulo 39 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la 
recuperación flsica y psicológica y la reintegración social de todo niño victima de: cualquier 
forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se 
llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de si mismo y la dignidad 
del nii\o. 

Articulo 40 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha 
infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas 
leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el 
valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del nii\o y la 
importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función 
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constructiva en la sociedad. 

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de Jos instrumentos 
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: 

137-

a) Que no se alegue que ningún niño ha Infringido las leyes penales, ni se acuse o declare 
culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no 
estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se 
cometieron; 

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se 
acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: 

1) Que se Jo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; 

11) Que será infonmado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por 
intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él 
y que dispondrá de asistencia jurldica u otra asistencia apropiada en la preparación y 
presentación de su defensa; 

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, 
independiente e imparcial en una audiencia equitativa confonme a ia ey, en presencia de 
un asesor jurldico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello 
fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o 
situación y a sus padres o representantes legales; 

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar 
o hacer que se Interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio 
de testigos de descargo en condiciones de igualdad; 

v) SI se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y 
toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano 
judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley; 

vi) Que el niño contará con Ja asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no 
habla el idioma utilizado; 

vil) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento. 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el 
establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones especificas para los 
niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o 
declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular: 

a) El establecimiento de una edad mlnima antes de la cual se presumirá que los niños no 
tienen capacidad para infringir las leyes penales; 

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos 
niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán 
plenamente los derechos humanos y las garantlas legales. 
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4. Se dispondrá de diversas medidas. tales como el cuidado, las órdenes de orientación y 
supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los 
programas de enseñanza y formación profesional, asl como otras posibilidades 
alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de 
manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias 
como con la infracción. 

Artfcu/o41 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean 
más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas 
en: 

a) El derecho de un Estado Parte; o 

b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado. 

PARTE 11 

Artfculo42 

Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y 
disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos 
como a los niños. 

Artfcu/o43 

1. Con la finalidad de examinar lor progresos realizados en el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá 
un Comité de los Derechos del Niño que desempeñará las funciones que a continuación 
se estipulan. 

2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral y reconocida 
competencia en las esferas reguladas por la presente Convención. Los miembros del 
Comité serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus 
funciones a título personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, 
asl como los principales sistemas jurídicos. (enmiendal 

3. Los miembros del Comité serán elegidos. en votación secreta, de una lista de personas 
designadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá designar a una persona 
escogida entre sus propios nacionales. 

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada en vigor 
de la presente Convención y ulteriormente cada dos allos. Con cuatro meses, como 
mlnimo, de antelación respecto de la fecha de cada elección, el Secretario General de las 
Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus 
candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará después una 
lista en la que figurarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos, con 
indicación de los Estados Partes que los hayan designado, y la comunicará a los Estados 
Partes en la presente Convención. 
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5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el 
Secretarlo General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión. en la que la 
presencia de dos tercios de los Estados Partes constituirá quórum, las personas 
seleccionadas para formar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el 
mayor número de votos y una mayorla absoluta de los votos de los representantes de los 
Estados Partes presentes y votantes. 

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un periodo de cuatro años. Podrán ser 
reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de cinco de los miembros 
elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de 
efectuada la primera elección, el presidente de la reunión en que ésta se celebre elegirá 
por sorteo los nombres de esos cinco miembros. 

7. SI un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra causa no 
puede seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a 
ese miembro designará entre sus propios nacionales a otro experto para ejercer el 
mandato hasta su término, a reserva de la aprobación del Comité. 

8. El Comité adoptará su propio reglamento. 

9. El Comité elegirá su Mesa por un periodo de dos años. 

1 O. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones 
Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité. El Comité se 
reunirá normalmente todos los años. La duración de las reuniones del Comité será 
determinada y revisada, si procediera, por una reunión de los Estados Partes en la 
presente Convención, a reserva de la aprobación de la Asamblea General. 

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios 
necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité establecido en virtud de 
la presente Convención. 

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en 
virtud de la presente Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las 
Naciones Unidas, según las condiciones que la Asamblea pueda establecer. 

Articulo 44 

1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario 
General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para 
dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan 
realizado en cuanto al goce de esos derechos: · 

a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte haya 
entrado en vigor la presente Convención; 

b) En lo sucesivo, cada cinco años. 

2. Los informes preparados en virtud del presente articulo deberán indicar las 
circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la presente Convención. Deberán.asimismo, contener 
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información suficiente para que el Comité tenga cabal comprensión de la aplicación de la 
Convención en el pais de que_ se trate. 

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al Comité no 
necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de conformidad con Jo dispuesto en 
el inciso b) del párrafo 1 del presente articulo, la información básica presentada 
anteriormente. 

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación de 
la Convención. 

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
por conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades. 

6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus 
paises respectivos. 

Artfculo45 

Con objeto de fomentar fa aplicación efectiva de la Convención y de estimular la 
cooperación internacional en la esfera regulada por fa Convención: 

a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y 
demás órganos de fas Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el 
examen de la aplicación de aquellas disposiciones de fa presente Convención 
comprendidas en el ámbito de su mandato. El Comité podrá invitar a los organismos 
especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos 
competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado 
sobre la aplicación de la Convención en los sectores que son de incumbencia de sus 
respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas a que 
presenten informes sobre la aplicación de aquellas disposiciones de la presente 
Convención comprendidas en el ámbito de sus actividades; 

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes, los 
informes de los Estados Partes que contengan una solicitud de asesoramiento o de 
asistencia técnica, o en los que se indique esa necesidad, junto con las observaciones y 
sugerencias del Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones; 

c) El Comité podrá recomendar a fa Asamblea General que pida al Secretario General que 
efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del 
niño; 

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la 
información recibida en virtud de los articulas 44 y 45 de fa presente Convención. Dichas 
sugerencias y recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados Partes 
interesados y notificarse a la Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, 
de los Estados Partes. 

PARTE 111 
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Artlculo46 

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 

Articulo 47 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Articulo 48 

La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los 
instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

Articulo 49 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo dla siguiente a la fecha en que 
haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido 
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará 
en vigor el trigésimo dla después del depósito por tal Estado de su instrumento de 
ratificación o adhesión. 

Articulo 50 

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta 
a los Estados Partes, pidiéndoles que les notifiquen si desean que se convoque una 
conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. 
Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, 
de los Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General 
convocará una conferencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda 
adoptada por la mayorla de Estados Partes, presentes y votantes en la conferencia. será 
sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su 
aprobación. 

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente articulo entrará 
en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
aceptada por una mayorla de dos tercios de los Estados Partes. 

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que 
las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las 
disposiciones de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan 
aceptado. 

Articulo 51 

TESIS CON 
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1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados 
el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de 
la adhesión. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente 
Convención. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación 
hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien 
informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción 
por el Secretario General. 

Articulo 52 

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha 
por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un 
ai\o después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario 
General. 

Articulo 53 

Se desgina depositario de la presente Convención al Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

Articulo 54 

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, espai\ol, francés, 
inglés y ruso son Igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Infrascritos plenipotenciarios, debidamente 
autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención. 

Oflclna del Allo Comisionado de fu Naclon .. Unidas para loa Derecho• Hum1no• 
Ginebra, Suiu 
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ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

Declaración de los Derechos del Niño 

1~3 

Proclamada por la Asamblea General en su resoluclón 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 
1959 

PREAMBULO 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en 
los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, 
y su determinación de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad, 

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en 
ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión polltica o de cualquiera otra 
lndole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición, 

Considerando que el niilo, por su falta de madurez flslca y mental, necesita protección y 
cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 
nacimiento, 

Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la 
Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los 
organismos especializados y de las organizaciones Internacionales que se interesan en el 
bienestar del niño, 

Considerando que la humanidad debe al niilo lo mejor que puede darle, 

La Asamblea General, 

Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que éste pueda tener 
una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y 
libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres 
individualmenle y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos 
nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas 
legislativas y de otra lndole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes 
principios: 

Principio 1 

.. 
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El nlilo disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos 
·serán reconocidos a todos los nlilos sin excepción alguna ni distinción o discriminación por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones pollticas o de otra lndole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niilo 
o de su familia. 

Principio 2 

El niilo gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse flsica, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, asl como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 
fundamental a que se atenderá será el Interés superior del niilo. 

Principio 3 

El nlilo tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 

Principio 4 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y 
desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su 
madre, cuidados especiales, Incluso atención prenatal y postnatal. El niilo tendrá derecho 
a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

Principio 5 

El niño flsica o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el 
tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. 

Principio 6 

El niilo, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalida·d, necesita amor y 
comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad 
de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; 
salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su 
madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar 
especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 
subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder 
subsidios estatales o de otra lndole. 

Principio 7 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en 
las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le 
permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio 
individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la 
sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 
responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer 
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término, a sus padres. 

El nli'lo debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar 
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades 
públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 

Principios 

El nii'lo debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección 
y socorro. 

Principio 9 

El nii'lo debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No 
será objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al nii'lo trabajar antes de una edad mlnima adecuada; en ningún 
caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que 
pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo fisico, mental o moral. 

Principio 10 

El niño debe ser protegido contra las práticas que puedan fomentar la discriminación 
racial, religiosa o de cualquier otra lndole. Debe ser educado en un esplritu de 
comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con 
plena conciencia de que debe consagrar sus energlas y aptitudes al servicio de sus 
semejantes. 

Oflcln• del Alto Coml•lonado de IH NeclonH UnldH pani 101 Derechos Humano• 
Glneb111, Sulu 



, ...... """'º faculcat1\u J-: l.t Con~cnc ..• Je 111fh.h. . ... onlin,.:. •. ,, .. ..;us 

0(6 

I~\ 
~ 
.,,..~ ........ 

UNITED NATIONS IDGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIOHTS 

Asamblea General • Protocolo facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relatlvo a la participación de niños en los conflictos armados 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación 
de niños en los conflictos armados 

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 

Alentados por el Inmenso apoyo de que goza la Convención sobre los Derechos del 
Nlño1, que demuestra que existe una voluntad general de luchar por la promoción y la 
protección de los derechos del niño, 

Reafirmando que los derechos del niño requieren una protección especial y que, para 
ello, es necesario seguir mejorando la situación de los niños sin distinción y procurar que 
éstos se desarrollen y sean educados en condiciones de paz y seguridad, 

Preocupados por los efectos pernic.osos y ger..,rales que tienen para los niños los 
conflictos armados, y por sus consec:uencias a largo plazo para la paz, la seguridad y el 
desarrollo duraderos, 

Condenando el hecho de que en las situaciones de conflicto armado los niños se 
conviertan en un blanco, asl como los ataques directos contra bienes protegidos por el 
derecho internacional, incluidos los lugares donde suele haber una considerable presencia 
infantil, como escuelas y hospitales, 

Tomando nota de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en 
particular la inclusión entre los crlmenes de guerra en conflictos armados, tanto 
internacionales como no internacionales, del reclutamien\o o alistamiento de niños 
menores de 15 años o su utilización para participar activamente en las hostilidades, 

Considerando en consecuencia que para seguir promoviendo la realización de los 
derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño es necesario 
aumentar la protección de los niños con miras a evitar que participen en conflictos 
armados, 

Observando que el articulo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño precisa que, 
para los efectos de esa Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
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mayorla de edad, 

Convencidos de que un protocolo facultativo de Ja Convención por el que se eleve Ja edad 
mlnlma para el posible reclutamiento de personas en las fuerzas armadas y su 
participación en las hostilidades contribuirá eficazmente a la aplicación del principio de que 
el interés superior del niño ha de ser una consideración primordial en todas las decisiones 
que le conciernan, 

Tomando nota de que en diciembre de 1995 Ja XXVI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de Ja Media Luna Roja recomendó, entre otras cosas, que las partes en conflicto 
que tomaran todas las medidas viables para que los niños menores de 18 años no 
participaran en hostilidades, 

Tomando nota con satisfacción de la aprobación unánime, en junio de 1999, del Convenio 
No. 182 de Ja Organización Internacional del Trabajo sobre Ja prohibición de las peores 
formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, en el que se prohibe, 
entre otros, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos 
armados, 

Condenando con suma preocupación el reclutamiento, adiestramiento y utilización dentro 
y fuera de las fronteras nacionales de niños en hostilidades por parte de grupos armados 
distintos de las fuerzas armadas de un Estado, y reconociendo Ja responsabilidad de 
quienes reclutan, adiestran y utilizan niños de este modo, 

Recordando que todas las partes en un conflicto armado tienen la obligación de observar 
las disposiciones del derecho internacional humanitario, 

Subrayando que el presente Protocolo se entenderá sin perjuicio de los propósitos y 
principios enunciados en Ja Carta de las Naciones Unidas, incluido su Articulo 51, y las 
normas pertinentes del derecho humanitario, 

Teniendo presenie que, para lograr la plena protección de Jos niños, en particular durante 
Jos conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que se den condiciones 
de paz y seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos y principios de Ja Carta 
y se observen Jos instrumentos vigentes en materia de derechos humanos, 

Reconociendo las necesidades especiales de Jos niños que están especialmente 
expuestos al reclutamiento o utilización en hostilidades, contra lo dispuesto en el presente 
Protocolo, en razón de su situación económica o social o de su sexo, 

Conscientes de Ja necesidad de tener en cuenta las causas económicas, sociales y 
politicas que motivan la participación de niños en conflictos armados, 

Convencidos de la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en Ja aplicación 
del presente Protocolo, asl como las actividades de rehabilitación flsica y psicosocial y de 
reintegración social de los niños que son victimas de conflictos armados, 

Alentando la participación de las comunidades y, en particular, de Jos niños y de las 
victimas infantiles en Ja difusión de programas de información y de educación sobre Ja 
aplicación del Protocolo, 
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Han convenido en lo siguiente: 

Articulo 1 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de 
sus fuerzas armadas menor de 18 ailos participe directamente en hostilidades. 

Artículo 2 

Los Estados Partes velarán por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas 
armadas a ningún menor de 18 ailos. 

Artículo 3 

1. Los Estados Partes elevarán la edad mínima para el reclutamiento voluntario de 
personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3 del 
artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño1, teniendo en cuenta los 
principios formulados en dicho articulo, y reconociendo que en virtud de esa Convención 
los menores de 18 años tienen derecho a una protección especial. 

2. Cada Estado Parte depositará, al ratificar el presente Protocolo o adherirse a él, una 
declaración vinculante en la que se establezca la edad minima en que permitirá el 
reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y se ofrezca una descripción 
de las salvaguardias que haya adoptado para asegurarse de que no se realiza ese 
reclutamiento por la fuerza o por coacción. 

3. Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas 
nacionales de menores de 18 años establecerán medidas de salvaguardia que garanticen, 
como mlnlmo, que: 

a) Ese reclutamiento sea auténticamente voluntario; 

b) Ese reclutamiento se realice con el consentimiento informado de los padres o de 
quienes tengan la custodia legal; 

c) Esos menores estén plenamente infonmados de los deberes que supone ese servicio 
militar; 

d) Esos menores presenten pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el 
servicio militar nacional. 

4. Cada Estado Parte podrá ampliar su declaración en cualquier momento mediante 
notificación a tal efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, el cual 
informará a todos los Estados Partes. La notificación surtirá efecto desde la fecha en que 
sea recibida por el Secretario General. 

5. La obligación de elevar la edad según se establece en el párrafo 1 del presente articulo 
no es aplicable a las escuelas que las fuerzas anmadas de los Estados Partes administren 
o tengan bajo su control, de confonmidad con los articulas 28 y 29 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño. 
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Articulo 4 

1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en 
ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese 
reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias 
para prohibir y tipificar esas prácticas. 

3. La aplicación del presente articulo no afectará la situación jurldica de ninguna de las 
partes en un conflicto armado. 

Articulo 5 

Ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará de manera que impida la 
aplicación de los preceptos del ordenamiento de un Estado Parte, de instrumentos 
internacionales o del derecho humanitario internacional cuando esos preceptos sean más 
propicios a la realización de los derechos del niño. 

Articulo 6 

1. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas jurldicas, administrativas y de otra 
lndole necesarias para garantizar la aplicación efectiva y la vigilancia del cumplimiento 
efectivo de las disposiciones del presente Protocolo dentro de su jurisdicción. 

2. Los Estados Partes se comprometen a difundir y promover por los medios adecuados, 
entre adultos y niños por igual, los principios y disposiciones del presente Protocolo. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que las personas que 
estén bajo su jurisdicción y hayan sido reclutadas o utilizadas en hostilidades en 
contradicción con el presente Protocolo sean desmovilizadas o separadas del servicio de 
otro modo. De ser necesario, los Estados Partes prestarán a esas personas toda la 
asistencia conveniente para su recuperación flsica y psicológica y su reintegración social. 

Articulo 7 

1. Los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo, en particular en 
la prevención de cualquier actividad contraria al mismo y la rehabilitación y reintegración 
social de las personas que sean victimas de actos contrarios al presente Protocolo, entre 
otras cosas mediante la cooperación técnica y la asistencia financiera. Esa asistencia y 
esa cooperación se llevarán a cabo en consulta con los Estados Partes afectados y las 
organizaciones internacionales pertinentes. 

2. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo prestarán esa asistencia 
mediante los programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo existentes o, entre otras 
cosas, mediante un fondo voluntario establecido de conformidad con las normas de la 
Asamblea General. 

Artlcuio8 

1. A más tardar dos años después de la entrada en vigor del presente Protocolo respecto 
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de un Estado Parte, éste presentará al Comité de los Derechos del Nir'lo un infonne que 
contenga una exposición general de las medidas que haya adoptado para dar 
cumplimiento a las disposiciones del Protocolo, incluidas las medidas adoptadas con 
objeto de aplicar las disposiciones relativas a la participación y el reclutamiento. 

2. Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte incluirá en los 
Informes que presente al Comité de los Derechos del Nir'lo de conformidad con el articulo 
44 de la Convención Información adicional sobre la aplicación del presente Protocolo. Los 
demás Estados Partes en el Protocolo presentarán un informe cada cinco ar'los. 

3. El Comité de los Derechos del Nir'lo podra pedir a los Estados Partes más infonnación 
sobre la aplicación del presente Protocolo. 

Articulo 9 

1. El presente Protocolo estará abierto a la finna de todo Estado que sea Parte en la 
Convención o la haya firmado. 

2. El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión de todos los 
Estados. Los Instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El Secretario General, en su calidad de depositario de la Convención y del Protocolo, 
informará a lodos los Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan 
firmado la Convención del depósito de cada uno de los instrumentos de declaración en 
virtud del articulo 3. 

Articulo 10 

1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido 
depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se hayan 
adherido a él después de su entrada en vigor, el Protocolo entrará en vigor un mes 
después de la fecha en que se haya depositado el correspondiente instrumento de 
ratificación o de adhesión. 

Articulo 11 

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento 
mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien 
informará de ello a los demás Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que 
hayan firmado la Convención. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en 
que la notificación haya sido recibida por el Secretario General. No obstante. si al concluir 
ese plazo de un año el Estado Parte denunciante está interviniendo en un conflicto 
armado, la denuncia no surtirá efecto hasta que termine dicho conflicto. 

2. Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le incumban en virtud 
del presente Protocolo respecto de todo acto que se haya producido antes de la fecha en 
que aquélla surta efecto. La denuncia tampoco obstará en modo alguno para que el 
Comité de los Derechos del Niño prosiga el examen de cualquier asunto iniciado antes de 
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esa fecha. 

Articulo 12 

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas 
propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque 
una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a 
votación. SI dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esanotificación un tercio, 
al menos, de los Estados Partes se declaran en favor de tal conferencia, el Secretario 
General la convocará con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada 
por fa mayorla de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será 
sometida a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente articulo entrará 
en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General y aceptada por una mayoría 
de dos tercios de los Estados Partes. 

3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que 
las hayan aceptado; los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones 
del presente Protocolo y por toda enmienda anterior que hubiesen aceptado. 

Articulo 13 

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente 
Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan 
firmado la Convención. 

Oficina d•l Allo Comlalon11do de IH NaclonH UnldH pa,. los Derechos Humanos 
Glnebr11, Suiza 
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ANEXO 111. RESOLUCIONES. 
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1998. 

bl Resolución 1190 (1998) Aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas en su 3916º sesión celebrada el 13 de agosto de 1998. 

c)Resolución 1195 1 1998 ) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 3925º sesión 
celebrada el 15 de septiembre de 1998. 

d )Resolución 12291 1999! Adoptada por el Consejo de Seguridad en su 39B3 sesión 
del 26 de febrero de 1999. 

e)Resolucjón 1237 11999) Adoptada por el Consejo de Seguridad en su 3999 sesión 
del 7 de mayo de 1999. 

f) Resolución 1294 12000! Adoptada por el Consejo de Seguridad en su 4726 sesión 
del 13 de abril de 2000. 

g)Resolucjón 129512000l Adoptada por el Consejo de Seguridad en su 4129ª sesión 
del 18 de abril de 2000. 



1 of4 

Rcfcrcncc Ccntcr 

UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1202 
(1998) 

Tbursday, October 15, 1998 

THE SECURITY COUNCIL, 

REAFFIRMING ITS RESOLUTION 696 ( 1991) OF 30 MA Y 1991 
AND ALL SUBSEQUENT RELEV ANT RESOLUTIONS, 

REAFFIRMINIG: ALSO ITS FIRM COMMITMENT TO PRESERVE 
THE UNITY, SOVEREIGNTY ANO TERRITORIAL INTEGRITY 
OFANGOLA, 

REITERATING THE VALIDITY OF THE "ACORDOS DE PAZ" 
(S/22609, ANNEX), THE LUSAKA PROTOCOL (S/1994/1441, 
ANNEX) AND RELEV ANT COUNCIL RESOLUTIONS AS THE · 
FUNDAMENTAL BASIS OF THE PEACE PROCESS, 

REAFFIRMING ITS RESOLUTION 1196 (1998) OF 16 
SEPTEMBER 1998, 

T AKING NOTE OF THE STA TEMENT OF THE MINJSTERS OF 
FOREIGN AFFAIRS OFTHE THREE OBSERVER STATES TO 
THE LUSAKA PROTOCOL ANO OF THEIR LETTER TO THE 
LEADER OF THE UNIAO NACIONAL PARA A 
INDEPENDENCIA TOTAL DE ANGOLA (UNITA) OF 24 
SEPTEMBER 1998 (S/19981916), 

WELCOMING REGIONAL EFFORTS IN SUPPORT OF THE 
PEACE PROCESS IN ANGOLA, 

NOTING THE CALL ON THE INTERNATIONAL COMMUNITY, 
PARTICULARL Y COUNTRIES ANO LEADERS WHO HAVE AN 
INFLUENCE ON THE LEADER OF UNITA, TO PERSUADE THE 
REBEL MOVEMENT TO REDEDICATE ITSELF TO THE PATH 
OF PEACE ANO RECONSTRUCTION IN ANGOLA AS A 
MATTER OF URGENCY THA T WAS CONTAINED IN THE 
FINAL COMMUNIQUE OF THE SUMMIT OF THE HEADS OF 
STA TE OR GOVERNMENT OF THE SOUTHERN AFRICAN 
DEVELOPMENT COMMUNITY ADOPTED ON 14 SEPTEMBER 
1998 (Sil 9981915), 

T AKING NOTE OF THE ESTABLISHMENT OF 
UNITA-RENOV ADA, 
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HA VING CONSIDE1'ED THE REPORT OF THE 
SECRETAR Y-GENERAL OF 8 OCTOBER 1998 (S/1998/931), 

l. REITERATES THAT THE PRIMARY CAUSE OF THE CRISIS 
IN ANGOLA ANO OF THE CURRENT IMPASSE IN THE PEACE 
PROCESS IS THE FA!LURE BY THE LEADERSHIP OF UNITA 
TO COMPLY WITH ITS OBLIGATIONS UNDER THE ºACORDOS 
DE PAZ", THE LUSAKA PROTOCOL ANO RELEV ANT 
SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS, ANO DEMANDS THAT 
UNJTA COMPL Y IMMEDIA TEL Y ANO WJTHOUT CONDITIONS 
WJTH ITS OBLIGATIONS, IN PARTICULAR THE COMPLETE 
DEMILITARIZATION OF ITS FORCES ANO FULL 
COOPERA TION IN THE IMMEDIA TE ANO UNCONDITIONAL 
EXTENSTON OF STA TE ADMINISTRA TION THROUGHOUT 
THE NATIONAL TERRJTORY; 

2. DEMANDS ALSO THA T UNTIA WITHDRA W IMMEDIATEL Y 
FROM TERRJTORIES WHICH IT HAS REOCCUPIED THROUGH 
MILITARY ACTION; 

3. STRESSES THAT THERE CAN BE NO MILITAR Y SOLUTION 
TO THE CONFLICT IN ANGOLA ANO CALLS ON THE 
GOVERNMENT OF ANGOLA ANO IN PARTICULAR UNITA TO 
SEEK A POLITICAL SETTLEMENT; 

4. DECIDES TO EXTEND THE MANOATE OF THE UNITED 
NATIONS OBSERVER MISSION IN ANGOLA (MONUA) UNTIL 3 
DECEMBER 1998; 

S. REQUESTS THE SECRETARY-GENERAL TO CONTINUE TO 
ADJUST THE DEPLOYMENT ANO FORCE STRUCTURE OF 
MONUA, AS NEEDED, IN ACCORDANCE WJTH SECURITY 
CONDITIONS ANO ITS ABILITY TO IMPLEMENT ITS 
MANDA TE IN SUPPORT OF THE PEACE PROCESS ANO TO 
PREPARE FURTHER CONTINGENCY PLANS; 

6. EMPHASIZES THA T THE EXTENSION OF THE MANDA TE OF 
MONUA PROVIDES THE SPECIAL REPRESENTA TNE OF THE 
SECRETAR Y-GENERAL AN ADDITIONAL OPPORTIJNITY TO 
REVNE THE ST ALLED PEACE PROCESS. ANO STRONGL Y 
URGES UNITA TOTAKE ADVANTAGE OF THIS PERIOD TO 
TRANSFORM ITSELF INTO A GENUINE POLITICAL PARTY 
ANO TO SECURE A LEGITIMA TE ANO CONSTRUCTIVE ROLE 
IN THE ANGOLAN POLITICAL PROCESS; 

7. REITERA TES ITS FULL SUPPORT FOR THE 
IMPLEMENTATION OF THE LUSAKA PROTOCOL ANO FOR 
THE REACTN ATION OF THE JOINT COMMISSION; 

8. CALLS UPON THE GOVERNMENT OF ANGOLA ANO UNITA 
TO COOPERA TE FULL Y WITH THE SPECIAL 
REPRESENTATNE OF THE SECRETARY-GENERAL. 
INCLUDING FACILITATION OF HIS CONTACTS WJTH ALL 
THOSE KEY TO THE PEACE PROCESS IN ORDER TO CONVEY, 
JNTER ALIA, THE DEMANDS REITERATED IN THE PRESENT 
RESOLUTION; 

9. ENCOURAGES THE SPECIAL REPRESENT ATNE OF THE 
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SECRETARY-GENERAL TO COORDINATE HIS EFFORTS WJTH 
REGIONAL AND SUB-REGIONAL ORGANIZA TIONS IN ORDER 
TO BRING ABOUT A SOLUTION WITHIN THE FRAMEWORK 
OF THE LUSAKA PROTOCOL; 

1 O. REITERA TES ITS CONCERN OVER THE SAFETY AND 
SECUR!TY OF MONUA PERSONNEL AND DEMANDS THAT 
THE GOVERNMENT OF ANGOLA ANO UNITA GUARANTEE 
UNCONDITIONALL Y THE SAFETY AND FREEDOM OF 
MOVEMENT OF THE SPEC!AL REPRESENT ATIVE OF THE 
SECRETARY-GENERAL ANO ALL UNITED NATIONS ANO 
INTERNATJONAL HUMANITARIAN PERSONNEL. INCLUDING 
THOSE PROVIDING HUMANITARIAN ASSISTANCE. 
THROUGHOUT THE TERRITORY OF ANGOLA; 

11. STRESSES THE IMPORT ANCE OF STRENGTHENING THE 
RULE OF LAW AND THE RESPECT FOR HUMAN RlGHTS, 
INCLUDING THE FULL PROTECTION OF ALL ANGOLAN 
CITIZENS THROUGHOUT THE NATIONAL TERRJTORY, IN 
PARTICULAR REPRESENTA T!VES ANO MEMBERS OF ALL 
POLITICAL PARTIES; 

12. EXPRESSES ITS DEEP CONCERN AT THE CONT!NUED 
DETERIORA TION OF THE HUMANIT ARlAN SITUA TION, 
ESPEC!ALL Y THE SIGNIFICANT INCREASE IN THE NUMBER 
OF INTERNALL Y DISPLACED PERSONS, WHICH NOW 
TOTALS 1.3 MILLION PEOPLE. ANO THE LACK OF ACCESS BY 
HUMANIT ARIAN ORGANIZATIONS TO VULNERABLE 
GROUPS, 

13. CALLS ON MEMBER STA TES TO IMPLEMENT FULL Y THE 
MEASURES IMPOSED ON UNIT A CONT AINED IN THE 
RELEV ANT PROVISIONS OF RESOLUTIONS 864 (1993) OF 15 
SEPTEMBER 1993, 1127 (1997) OF 28 AUGUST 1997 AND 1173 
( 1998) OF 12 JUNE 1998, ANO EXPRESS ES ITS READINESS TO 
CONSIDER APPROPRlA TE REINFORCING STEPS; 

14. REQUESTS THE CHAIRMAN OF THE COMMITTEE 
ESTABLISHED PURSUANT TO RESOLUTION 864 (1993) TO 
INVESTIGA TE REPORTS THAT THE LEADER OF UNITA 
TRA VELED OUTSIDE ANGOLA IN VIOLATION OF 
RESOLUTION 1127 (1997) ANO THAT UNITA FORCES 
RECEIVED MILITARY TRAINING, ASSISTANCE AS WELL AS 
ARMS FROM OUTSIDE ANGOLA IN VIOLATION OF 
RESOLUTION 864 (1993); 

15. REQUESTS THE SECRETAR Y-GENERAL TO SUBMIT A 
COMPREHENS!VE REPORT NO LATER THAN 23 NOVEMBER 
1998 WHICH WILL ENABLE THE SECURITY COUNCIL TO 
CONSIDER THE FUTURE ROLE OF THE UNITED NA TIONS IN 
ANGOLA AND TO MAKE RECOMMENDATIONS REGARDING 
W A YS OF IMPROVING THE IMPLEMENTA TION OF THE 
MEASURES REFERRED TO IN PARAGRAPH 13 ABOYE; 

16. EXPRESSES ITS DEEP CONCERN A T THE CRASH OF THE 
RUSSIAN C!VILIAN AIRCRAFT IN THE MALANGE REGION OF 
ANGOLA WHICH RESUL TED IN THE LOSS OF HUMAN LIVES 
AND CALLS UPON THE GOVERNMENT OF ANGOLA TO 

155 
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CARRY OUT WJTHOUT DELA Y A THOROUGH 
INVESTIGATION OF THE CAUSES OF THE CRASH, REQUESTS 
MONUA TO ASSIST AS APPROPRIA TE, ANO INSISTS THA T 
UNITA COOPERA TES FULL Y WITH THESE EFFORTS; 

17. DECIDES TO REMAIN ACTIVEL Y SEIZED OF THE MA TTER. .. ~·· ~ ..... ,, .. ._~., .. ~r.-•·~·· -· . ~,. .. ... ,. · .. · .,.., . .. 
. . 
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RESOLUCIÓN 1190 ( 1998) 

Aprobada por el Consejo de ScK'1fÍdad en su 39 t 6• scsjón 
celebrada el J 3 de ªKOStQ de J 998 

El Consejo de Sci"ridad, 

S/RES/I 190 (1998) 
13 de agosto de 1 998 

Reafiunando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 1991, y todas las resoluciones posteriores 
sobre la cuestión, a saber, las resoluciones 864 (1993), de 15 de septiembre de 1993, 1127 (1997), de 28 
de agosto de 1997, y 1173 (1998), de 12 de junio de 1998, 

Reafinpando también su firme determinación de preservar la unidad, la soberanía y la integridad 
temtorial de Angola, 

Deplorando profund:uncnte el deterioro de la situación política y de la seguridad en Angola, que se debe 
principalmente al incumplimiento por la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 
(UNITA) de sus obligaciones en vinud de los "Acordos de Paz" (S/22609, anexo), el Protocolo de 
Lusaka (S/1994/1441, anexo) y las resoluciones peninentes del Consejo de Seguridad, 

Tomando nota de las medidas positivas adoptadas recientemente para restablecer la confianza en el 
proceso de paz, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 6 de agosto de 1998 (S/19981723), 

1. Ac:p¡:c con satjsfaccjón la decisión del Secretario General de mandar a un enviado especial para 
evaluar la situación en Angola y prestar asesoramiento sobre la posible adopción de medidas, y~ al 
Secretario General que presente, a mas tardar el 31 de agosto de 1998, un infonne con recomendaciones 
relativas al futuro papel de las Naciones Unidas en Angola; 

2. M.an.i1ic..s.1a su propósito de examinar las recomendaciones a que se hace referencia en el párrafo 1 
s.u¡ira y de considerar las medidas que conviene adoptar; 

3. IlCkidc prorrogar el mandato de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola 
(MONUA) hasta el 15 de septiembre de 1998, y toma nota de las consideraciones que figuran en el 
p:irrafo 38 del informe del Secretario General de 6 de agosto de 1998 acerca del despliegue de la 
MONUA en todo el país; 

4. Inm al Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y en panicular a la UNIT A en los términos 
mas enérgicos a que se abstengan de adoptar cualquier medida que pueda agravar aún mas la situación 
actual; 

S.~ a la UNITA que cumpla de inmediato y sin condiciones las obligaciones 'lue le incumben en 
virtud del Protocolo de Lusaka y las resoluciones peninentes del Consejo de Segundad, en panicular la 
desmilitarización total de sus fuerzas y la plena cooperación para extender en forma inmediata e 
incondicional la administración estatal a todo el territorio nacional, con objeto de impedir que siga 
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empeorando la situación pol!tica y de seguridad; 

6. Exi&e también a la UNlTA que ponga término a la reocupación de las localidades en que se ha 
establecido la administración estatal y cese los ataques de sus miembros contra civiles, conlra las 
autoridades del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, incluida la policía, y contra las 
Naciones Unidas y el personal internacional; 

7. Imla al Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y a la UNITA a que cesen toda actividad de 
propaganda hostil, se abstengan de colocar nuevas minas, pongan término a la conscripeión forzosa y 
hagan nuevos esfuerzos por conseguir la reconciliación nacional. entre otras cosas, mediante la 
aplicación de medidas de fomento de la confianza, como la reactivación de los mecanismos conjuntos en 
las provincias y la separación de las fuerzas militares sobre el terreno; 

8. Imla al Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional a que garantice que la Policía Nacional 
Angoleña se abstenga de seguir prácticas no conformes al Protocolo de Lusaka y a que respete las 
actividades legales de la UNJT A como partido político de conformidad con el Protocolo de Lusaka; 

9. ~al Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y en particular a la UNITA que cooperen 
plenamente con la MONUA, le concedan pleno acceso para sus actividades de verificación y garanticen 
mcondicionalmente la seguridad y la libenad de circulación de todo el personal de las Naciones Unidas 
y el personal internacional, incluido el que presta asistencia humanitaria; 

1 O • .E.lQ2=¡¡ su firme convencimiento de que una reunión en Angola entre el Presidente de la República 
de Angola y el dirigente de la UNIT A podría dar impulso al proceso de paz; 

11. Imla a los Estados Miembros a que apliquen plenamente las disposiciones peninentes de la 
resolución 1173 (1998), laresolución 1127 (1997) y la resolución 864 (1993); 

12. Aco&e con satjsfaccjón el nombramiento de un nuevo Representante Especial en Angola e imla al 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y a la UNIT A a que cooperen plenamente con él en la 
promoción de la paz y Ja reconciliación nacional; 

13. A.limJ.¡¡ al Secretario General a proseguir sus gestiones personales en el proceso de paz; 

14 . .E.lQ2=¡¡ su reconocimiento al personal de la MONUA; 

15. ~seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 1195 (1998) 

S/RES/1195 (1998) 
15 de sepliembre de 1998 

Aprobada por el Consejo de Se¡uádad en su 39?5• sesión 
celebrada el 15 de septiembre de 1998 

El Consejo de Sciyridad, 

Rcafinnandp su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 1991, y todas las resoluciones posteriores 
peninentes, 

Reafinnando 1ambién su finne compromiso de preservar la unidad, soberanía e integridad lerritorial de 
Angola, 

Tomando npta de la carta del Presidente de la República de Angola al Secretario General, de 1 O de 
septiembre de 1998 (S/1998/847), 

Habiendo examinado el infonne del Secretario General de 7 de septiembre de 1998 (S/1998/838), 

l. Hace hincapié en que la causa primordial de la crisis de Angola y de la encrucijada en que se 
encuentra actualmente el proceso de paz es la falta de cumplimiento por los dirigenles de la Unión 
Nacional para la Independencia To!al de Angola (UNITA) de las obhgaciones que han contraido en 
vinud de los "Acordes de Paz" (S/22609, anexo). el Protocolo de Lusaka (S/1994/1441, anexo) y las 
resoluciones peninen!es del Consejo de Seguridad, y~ que la UNITA cumpla sus obligaciones de 
inmedialo y sin condiciones, en particular en lo rela!ivo a la comple!a desmilitarización de sus fuerzas y 
la plena cooperación en hacer extensiva la administración del Estado en todo el territorio nacional 
inmediatamente y sin condiciones; 

2. ~a la UNITA que se retire inmedialamente de los lerrilorios que ha ocupado medianle acción 
militar; 

3. Rri= su pleno apoyo a la aplicación del Protocolo de Lusaka; 

4. ~ a la UNIT A que se transfonne en un verdadero partido politico medianle el desmantelamiento 
de su es!ructura militar y, en el con!exto de la plena aplicación del Protocolo de Lusaka, insla 
cncarecjdamcnte a las autoridades angoleñas a que vuelvan a considerar su decisión de suspender la 
participación de miembros de la UNIT A en el Gobierno de Unidad y de Reconciliación Nacional y en la 
Asamblea Nacional; 

5 . .Exhorul a los Estados Miembros a que apliquen plenamen!e las disposiciones peninentes de las 
resoluciones 864 (1993), de 15 de sepliembre de 1993, 1127 (1997), de 28 de agos!o de 1997, y 1173 
(1998), de 12 de junio de 1998; 

6. Ins!a encarccidamenle al Gobierno de Angola, a la UNITA y a los Estados de la región a que rechacen 
la acción militar, prosigan el diálogo para resolver la crisis y se abstengan de adoptar medidas que 
puedan exacerbar la situación actual; 
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7. ~su apoyo al Secretario General por su panicipación personal en el proceso de paz, e imlll al 
Gobierno de Angola y a Ja UNITA.a que cooperen plenamente con el Representante Especial del 
Secretario General y con otras iniciativas peninentes de Jos Estados Miembros para buscar una solución 
pacifica a Ja crisis; 

8. ~ prorrogar el mandato de Ja Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola 
(MONUA) hasta el 15 de octubre de 1988, y evaluar Ja situación general y tomar medidas con respecto 
al papel que las Naciones Unidas deben desempeñar en el fururo en Angola sobre Ja base de un informe 
y de recomendaciones que se presentarán al Secretario General a más lardar el 8 de octubre de 1998; 

9. ~Ja decisión del Secretario General de dar instrucciones a Ja MONUA de que ajuste su 
despliegue sobre el terreno, en caso necesario, de manera que se garantice Ja seguridad y protección del 
personal de la MONUA, y~ que el Gobierno de Angola y en panicular la UNJT A garanticen 
incondicionalmente Ja seguridad y Ja Jibenad de circulación del Representante Especial del Secretario 
General y de todo el personal de las Naciones Unidas y el personal humanitario internacional, incluido el 
que presta asistencia humanitaria; 

1 O. ~ seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

TESJS CON 
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S/RES/1229 ( J 999) 

19990226 

26 February 1999 

The Security CounciJ, 

United 
Nations 

RESOLUTION 1229 (1999) 

:\dopted by tbe Security Council at its 1983rd meerjo~ 
on "6 Februazy J 999 

Reaffirmini: its resolution 696 (1991) of30 May 1991 and ali subsequent relevan! resolutions, in 
panicular resolutions 864 (1993) of 15 September 1993, 1127 (1997) of28 August 1997 and 1173 
(1998) of 12 June 1998, as well as resoluuons 1219 (1998) of 31 December 1998 and 1221 (1999) of 12 
JanU31)' 1999, 

~ the statements ofits Presiden! of23 December 1998 (S/PRST/1998/37) and of21 Januarv 
J 999 (SIPRST/1999/3), • 

Reaffinnini: its commitment to preserve the sovereignty and territorial integrity of Angola, 

ReiJeratjn¡: that the primary cause ofthe present situation in Angola is the failure ofthe Uni3o Nacional 
para a Independencia Total de Angola CUNITA) under the leadership ofMr. Jonas Savimbi to comply 
with its obligalions under the "Acordos de Paz" (S/22609, annex), the Lusaka Protocol (S/1994/1441, 
annex) and relevan! Security Council resolutions, , 

Expressjn¡: ils concem at the humanitarian effects ofthe present situation on the civilian population of 
Angola, 

Rejteratjn¡: that lasting peace and national reconciliation can only be achieved through peaceful means 
and m this regard reaffinnin¡¡ the imponance ofthe "Acordos de Paz", the Lusaka Protocol and relevan! 
Securüy Council rcsolutions, 

! •nderscodn¡: the contribution ofthe United Nations to the past four years ofrelative peace in Angola, 
and ~ its deep regret that the present political and security situation in the counay has 
pre,·emed the United Nations Observer Mission in Angola (MONUA) from fully carrying out its 
mandated role, 

Takini: note ofthe letter ofthe Presiden! ofthe Republic of Angola to the Secretary-General of 11 
February 1999 (S/1999/166), 

Reaffinnini: its view that a continued presence ofthe United Nations in Angola can contribute greatly to 
nauonal reconciliation, and lll2lin& the ongoing consullations with the Govemment of Angola to obtain 

1 TESIS CON 
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its a8rnement regarding the practica) aÍrangements for this presence, 

Hayjn¡¡ consjdered the report ofthe Secretary-General of24 February 1999 (S/1999/202), 

1. Takes noJe that the mandate of MONUA expires on 26 February 1999; 

2. End= the recommendations contained in paragraphs 32 and 33 ofthe report ofthe 
Secretary·General of24 February 1999 regarding the technical liquidation ofMONUA: 

3. A.f.fiim:¡ that notwithstanding the expiration ofthe mandate ofMONUA, the Status ofForces 
Agreement applicable to MONUA remains in force, pursuant to relevant provisions thereof, until the 
departure ofthe final elements ofMONUA from Angola: 

4. ~ that the human lights componen! ofMONUA wili continue its current activities during the 
liquidation period; 

5. ~ the Secretary-General to designate a channel to liaise with the Govemment of Angola 
pending the conclusion ofthe consultations with the Govemmcnt of Angola regarding thc foliow-up 
contiguration of the United Natío ns presencc in Angola; 

6 . .!:alls.u¡¡w¡ ali concomed to cooperate with the United Nations humanitarian assistance activities 
throughout the national tcrritory of Angola on the basis of the principies of neutrality and 
non-discrimination and to guarantcc the security and frccdom of movcment of humanitarian personnel: 

7. ~ its deep conccm at the lack ofprogress in investigating the downing ofthe two aircraft 
chartered by the Unued Nations and the loss under suspicious circumstances of other commercial 
aircraft over UNJTA controlied arcas, and ~ its cali upon ali concemed, especialiy UNJTA, to 
coopera1e fuliy with and to facilitate an immediate and objective intemational investigation ofthese 
incidents: 

8. ~ the recommendations contained in the report of 12 February 1999 ofthe Committee 
established pursuant to resolution 864 (1993) (S/1999/147), ~ its readiness to take steps to 
reinforce the measures against UNITA contained in resolutions 864 (1993), 1127 (1997) and 1173 
(1998) and ~ali Member States to implement fully thesemeasures; 

9. ~to remain actively seizcd ofthe matter. 
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SfRES/1237 (1999) 

7 May 1999 

The Secyrity Cpuncil, 

United 
Nations 

RESOLUTION 1237 (1999) 

Adopted by the Securitv Council at jts 3999th meetine 
on 7 May 1999 

Reaffionin¡¡ its resolution 696 {1991) of30 May 1991 and ali subsequent relevant resolutions, in 
panicular resolutions 864 (1993) of IS Scptember 1993, 1127 (1997) of28 August 1997 and 1173 
(1998) of 12 June 1998, as well as resoluuon 1229 {1999) of26 February 1999, . 

Reaffionin¡¡ its commitment to preserve the sovereignty and territorial integrity of Angola, 

Reiterntin¡¡ that the primary cause ofthe present crisis in Angola is the refusal ofthe UniAo Nacional 
Para a Independencia Total de Angola (UNITA), under the leadership of Mr. Jonas Savimbi, to comply 
with its obhgations under the "Acordes de Paz" (S/22609, annex), the Lusaka Protocol (S/1994/1441, 
annex) and relevant Security Council resolutions, · 

Expressin¡¡ its alarm at the humanitarian effects ofthe present crisis on the civilian population of 
Angola, 

Emphasizjn¡: its strong conccm at repons ofthc provision ofmilitary assistancc. including mercenarics, 
toUNITA, 

HO\·jn¡¡ consjdered the recommendations contained in section IV ofthe report ofthe Secretary·General 
of 1 7 January 1999 (S/1999/49) conceming improving the implementation ofthe measures imposed 
against UNlTA, and bayjn¡¡ endorsed the recommendations contained in the repon of 12 February 1999 
(S/1999/147) ofthe Comminee establisbed pursuant to resolution 864 (1993), 

Wekomjn¡¡ tbe recommendations contained in tbe letter and its enclosure of 4 May 1999 (S/1999/509) 
oftbe Chairman ofthe Comminee establisbed pursuant to resolution 864 (1993), 

A 

1. S1.a:s.sJ:s tbat lasting peace and national reconciliation in Angola can only be achieved through a 
political senlement oftbe conflict, and in this regard reaflirms the importance ofthe "Acordes de Paz" 
and the Lusaka Protocol; 

1. Welcomes and endorses the planned visits by the Chairman ofthe Comminee established pursuant to 

TESJS CON 
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resolution 864 ( 1 S93) to Angola and other concemed countries to discuss ways to improve the 
implementation oithe measures against UNITA specified in paragraph S below; 

B 

Deteanjnjn~ that, as a result ofthe refusal ofUNITA to comply with its obligations under the "Acordos 
de Paz", the Lusaka Protocol and relevant Security Council resolutions, the current situation in Angola 
continues to constitute a threat to intemational peace and security in the region, 

Emphasjzjn~ its concem at reports ofviolations ofthe measures conceming arms and related ~. 
petroleum. diamonds and financia! assets, imposed against UNIT A. contained in resolutions 864 ( 1993 i: 
1127 (1997) and 1173 (1998), and in this context acting under Chaptcr VII ofthe Chartcr ofthe United 
Nations, 

3. ~ the deteriorating situation in Angola, which is primarily dueto the refusal ofUNITA, under 
the leadership ofMr. Jonas Savimbi, to comply with its obligations under the "Acordos de Paz". the 
Lusaka Protocol and relevan! Security Council resolutions: 

4 . .c:aru!= the continued, indiscriminate attacks by UNIT A against the civilian population of Angola, 
particularly in the cities of Huambo, Kuito and Malange; 

S.~ the obligation ofall Mcmber States to comply fully with the measurcs imposed against 
UNITA contained in resolutions 864 (1993), 1127 (1997) and 1173 (1998); 

6. ~ the letter and its enclosure of 4 May 1999 ofthe Chairman ofthe Committec established 
pursuant to resolution 864 ( 1993) and decides to establish the expcrt panels referred to thcrein for a 
perlad ofsix months with the following mandate: 

(a) To collect information and investigate repons, including through visits to the countrics concemcd, 
relating to the violation of the measures imposed against UNIT A with respect to arms and related 
~. petroleurn and pctroleurn products, diamonds and the movement ofUNITA funds as specified 
in the relevant resolutions and information on military assistance, including mercenaries; 

(b) To identify panics aiding and abening thc violations ofthc above-mentioncd mcasurcs; 

(c) To recommend measures to cnd such violations and to improve the implementation ofthe 
above·mentioned measurcs; 

7. ~ the Chairman ofthe Committee established pursuant to resolution 864 (1993) to submit to 
the Council no later than 31 July 1999 an interim repon of the expen panels regarding their progress and 
preliminary findings and recommcndations and to submit to the Council within six months ofthe 
formation ofthe expen panels their final repon with recommendations; 

8. l:Jlllu¡¡¡w¡ ali States, relevan! United Nations bodies and concemed parties, as appropriate, including 
non-go\'emmental organizations and enterprises, to cooperate in a ful! and timely manner with the expen 
panels to facilitate the implcmentation oftheir mandatc, including by making available to the expen 
panels information relating to their mandate; 

9. l:Jlllu¡¡¡w¡ the Govemments ofthe States concemed in which thc cxpen pancls will carry out their 
mandate to cooperate fully with the expen panels in the fulfilment oftheir mandatc, including 
responding posnively to requests from thc expen panels for security, assistance, and access in pursuing 
investigations, including: 

(al Adoption by them ofany measurcs needed for the expert panels and their personnel to carry out their 
functions throughout the respective tcrritories with ful! freedom, indepcndence, and security; 

(bl Provision by them to the expen panels orto the Chairman ofthe Committee established pursuant to 
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resolution 864 (1993) of in fo~ nation in their possession which the expert panels request or is otherwise 
needed to fulfil their mandate; _ 

(c) Freedom ofaccess for the expert panels and their personnel to any establishment or place thcv deem 
necessary for their work, including border points and airfields; • . 

(d) Appropriate measures to guarantee the safcty and security ofthe personnel ofthe expert panels and 
guarantees by them offull rcspect for the integrity, security and freedom ofwitnesses, expcrts and any 
other persons working with che expert panels in the fulfilment of their manda te; 

(e) Freedom ofmovement for the personnel ofthe expen panels, including frcedom to intervicw any 
person in private, at any time, as appropriate; 

(f) Thc ~t ofrelevant privileges and immunities in accordance with the General Convcntion on the 
Privilcges and lmmunities ofthe United Nations; 

1 O • .E3il= its concem at the delays in the investigations in to the downing on 26 December 1998 and 
2 January 1999 oftwo aircraft chanered by the United Nations and the loss under suspicious 
circumstances of other commercial aircraft ovcr UNIT A-controlled arcas in Angola as well as the crash 
on 26 Jum:-1998 in Cote d'lvoirc ofthe aircraft carrying thc Special Reprcsentativc ofthc 
Secretary-General to Angola and othcr Unitcd Nations personnel, and ~ its call upon ali 
conccmed to coopcratc fully with and to facilitatc an immediatc and objcctivc intcmational investigation 
ofthcse incidents; 

c 

11 . .EruillJ:gs thc recommcndation contained in the lerter and its cnclosure of 4 May 1999 ofthc 
Chairman ofthe Commincc cstablished pursuant to rcsolution 864 (1993) that thc expen pancls be 
supponed asan expense ofthe Organization and through a United Nations Trust Fund establishcd for 
this purpose, Wjll.!:S.IS the Secretary-General to takc the necessary steps towards this end, and ~ 
States to malee voluntary contributions to this Trust Fund; 

12. Rrila= its call upon ali conccmed to coopcrate with the United Nations humanitarian assistance 
activities on thc basis ofthe principies ofneutrality and non-discrimination, to facilitatc thc dclivery of 
humanitarian assistancc to ali thosc in need throughout the territory of Angola and to guarantec 
unconditionally thc sccurity and freedom ofmovement ofhumanitarian personncl; 

13 . .E3il= its strong support for further consultations between the Sccretary-General and the 
Govemment of Angola rcgarding the follow-up configuration ofthc United Nations prescnce in Angola; 

14. ~ 10 rcmain actively scized ofthc maner. 
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Nations Unies StllES/J 294 (2000) 

• Conseil de sécurité 

Ráolution 1294 (2000) 

Di11r. Klnéral• 
13 av:il 2000 

AdopriEe par le Coasell de sécurltiE a sa "'7l6e séeace, 
le 13 anil 2000 

L• Co11111/ d1 1•c11,,1S. 

Rlo/f.nnanl a. résalutiac 696 (1991)·du 30 mai 1991 or rauccs SOi rc!salations 
ulcériouros SW' la quosrian, en panlculicr la r~salucion 126! (19991 du 15 accobro 
1999, 

Rtajflnnanr que le mainricn d'un• préstnc1 des Narions Unios en An¡ola ptur 
contribuar pour beaucoup * promouvoir la pah,, ia rfconcili11Jon nationale, 11 res· 
peer deo drolu dt l'hommc et la dcurirl d• la ré¡lan, 

A)>Olll 1za,,.1n' le rappon du S1crltaire ¡l!néral 10 cate d• 11 avrll 2000 
(512000'304), 

l. Soiu~ri1 l la propo1ltl.:>n formull• par !e Socn!ralre ¡én"r•I au pora¡ra. 
phe 'l do ion rappon, rendan!* proro¡;or lo mandoc du BW'eau des Nalians Unics ca 
An1oll pou.r u.ne pt!riodc do aix moisj&aqu'au 15 oc1obrc 2000: 

2. l'ri• le Secrlllllre 1c!oc!ral de vtillar l ce Que 11 BNl•A conrinu1 de 
•'••Quitcer du tlchcs que le Coa1cil lui 1 u1i¡oc!o1 par u résolution 1~6& (! 999)¡ 

3. l'r/1 le S1<rctain: 1énc!ral de tui préHnlcr taus le1 1rai1 1oai1 un roppon 
sur l'dvolutioa d1 la shuacion 1n Aa¡ola ll d'y formuJ11r IH recomruand11ion1 quant 
aux nouv11l11 m11ur•1 que le Co1111ll pourralt ~nvf¡aarr de prendr• atln de promou• 
volr 11 proce11111 de palx en An¡al1; 

4. D'~iO. de d1m1urer actlvemeDr saisl de 11 qunlioa. 
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Naciones Unidu SIUSIJ2H(ZOOO)• 

• Consejo de Seguridad DMr.¡tHral 
11 do obril do 2000 

Resolueión 129! (2000) 

Aprobada por el Coa1ejo de Se1urtdad ea au '129° acalcSa, 
celebrada el 18 de abril de 2000 

El C01011jo 111 S1~ul1d, 

R111¡1,.,.,,,,.110 n rHoluci6n 164 (1993), de 15 de sop&i1111bre de 1993, y todu 
aus nsoluclon11po11erlore111 ns¡:1010, ta panicular las rtooluci~DH 1127 (1997), 
de 21 dt ljlOSW d1 1997, 1173 (19H), de 12 d• Junio di 11191, !" 1237 (1!1!19). el• 
1 clt Dll)'O dt J 999, 

/l6'lf/,.,,,,,nJo ,,,.,b;•,, su clttorminación de pn1trvu la ooboranla y la lato¡ri• 
cite! llrrilorial ele An10J1, 

E:llpruonrlo su alanna por 111 conHcuoaciu do la coalinu1ci6'1 de Ja 1uern 
civil para la pobiac10a civil dt Aa10Ja, 

· Rol11rt1nJo que Ja priacipal ClllllA de la crisis que 11raviesa acr111lmont1 Aa¡ola 
H que la UniOn Nacional para Ja lnd1ptad1ncia Toral dt An¡ola c'UNITA), cllri1ida 
por el Sr. Jonas Sovl111bl, se nla1a a cumplir las obli¡acionH qat Ja lac:uabta ta 
vimld de 101 Acuordos Je Paz (S/22609, anexo). el Prorocolo de Lusú:a 
(S/1!194/1441, anexo) y las rnoluciones del Conscjo de StllW'ida•I en la matoria, y 
r1/11r1t1do lt1•blln su ptlioióa do que Ja UHITA cumpla inmediat:amenlt y 1ia con
diciones esas obll¡acioaes, 1a panicular la clt1milillll'iZo11:ión corapl111 d1 sus fuer· 
ut y la plena coopor1eión on la ompllaclón inmediata 1 incondicional do la admi· 
nlstracldo dtl E11ado a todo el 11rri1orio de Aa¡ola. 

º""'"'"""º qua las medid.u contra la UNITA obedecen al propó1lta do pro
monr una oolucida polllica del conflicto do An1ol1 bacienclo que la UNITA cumpla 
las obll¡aclonto q11t le lncumbon ID vinud de los Acuerdos dt J>oz y del Prolocolo 
dt Lusú:a '/ limiloado la capacidad dr la l.'NITA do procurer sua obJ1tivo1 por mo• 
dioamlli&ano, 

Sebr~ndo su pnocu~clda por 101 cuot do incurapliadmno de las mediclta 
relativas a las arm11, a la ayudo m11erial coaexa, al pclr6l10 y derivados del pcll'6-
J10, a Jos diamaa111, a los fondeo )' loo rec11no1 fU11111ciaro1 y a Jos viaju y la repte-
11nracidn Jmpue11as cmura lo UNITA y co11Jl¡¡aadu ta las r110Juci0Da1 U4 (lffl), 
l 12i (1997) 'I l l 7l (19H), 

• MliGedl D\llW .. ••&c par rUDMI *rlicaai. 

oo-40910 (S) 280400 280o400 
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JI. "'-"'••fnorabl--• •l llamaml•nlO hocho por ol CaDMjo .i. Mlailvo1 
de 11 OUA, rcuaklo on Ar¡ol 1D julio de 1999, a todos 101 Ellado• 111lanbro1 .i. la 
OUA para que procuren donod1Ml&m1011 cumplir lodo• lu ,..1oh1oi011H dol Couojo 
do So¡uridad, 11poclal1111n1t 111 rolao1oaadas con 111 mcdldu lm pu111u conua la 
UNITA (A/'4"24, anexo 1), JI coW1pro•11• a tr1a1mi1lrol"lnConoc dol Orupo do 
Expcrao1 al Presidente do la OUA y piJ• al Sccrc1ario Ocncral qu• van1111na 11 in· 
forme al Socn111rio 0111 .... 1 do la OUA; 

3:Z. Dullm• ol l.mponu111 papol quo cabe a lo SADC 1a la opllc .. icln de lu 
m1dida1 di1pu...., ID 111 r11olucioo11 164 (1993), ll:Z7 (1997) y 1173 (19H) )' 1u 
d11ormlnaclcln do aplicar ta tormo mu 11a1cto tu mcdldu adup1adu coalnl la 
UNITA, llfYlla a la SADC a que comwilqu1 al Comi1• qu4 11Ílt0<1cill a1ce1J11 para 
aplicar la pre11n11 ro1olucl6n y Ju ruolucio11u ant1rioro1 sobro la cu11ti611, apruo 
su in11acloa da oatablar un dlalo10 con la SADC 1obro 11 ... uu<loa do laa ocdvl· 
d1cl11 qu• 11 indican ta. la presea11 re1olucJóD, /ruta MCarec/dQl'lltN• 1 101 Eaado1 
y or¡anlzaclonu in11macionalcs a que clludlcn Ja posibilidad de proporeloJYt uil• 
icacia fioancicra y ttcoica a la SADC a 110 respecto, ,.cword4 ol c:omulcado FiDal 
do 11 Cu111bro do JofH do E1tado o do Ooblomo da la SADC calebnda ea Onond 
Balo (Mauricio) iu1 dlOI JJ )' 14 do sep1imabre de 1991 (511991/91,), rclaiivo a la 
apllcacicln de lu medid&1 lmpuc11u eoaua la UNITA,,. co.,pn11ro1t• a 1ran1mltir el 
infonno del Orupo de Exponoa al Pr11idonto llo Ja SADC y pid• al Sacmario 01111° 
ral quo tranamill al iar"onna al Stcrotario Ejecutivo do la SADC; 

33. D1cld1111uir ocupUldOM oolivamtate da la cu11tio11. 
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R1conl1U1rJo lu dllflo1icloa11 do 11 n1olucl6a 164 (1993) y •""11111111110 111 
preocupacaóa par 101 lntorm11 H14D 101 cu.alu " 1umini1va ••i11enci1 marerial a a. 
UNl!A• que iaclu)'.• capKh&ción y &SUDl'•mlento en el uso de 1111111 1 "Y por '8 pre
nac1a do mor;1Q&r101 Htrll\l1To1, 

Ezpr11rmlio IM roconocla/MJo ) su finne •poyo 1 ... , 111tl011H del Prt1ld111uo 
dol Comi1• na1bleci<lo ID vinud do la resolucióa 164 {1993) coa objeto de hac• 
mu ellcacH lu mollidu i111pu111u contra 11 Ul'IJTA, 

To•o11do Mio co11 NC011ociJllil1t10 de lu dcci1io1111 adop1Ada1 pgr 11 Or¡lllli• 
zacidn do I• Uaidld Africaa1 (OUA) y 11 Comunid1d dol Áfrico Mcridionol p110 el 
Dcurrollo (SADC) on llf'U)'O •• lo :p!lc:acldn de las r'lldld:u tmp~Htal •~nin 11 
UNITA, 

R1corriGlfda el Comunlcodo Flnol de lo reunión °de 101 Mlni11n11 da ll.el1cio111 
.Exteriores y Jefc1 de Dcl11ocióa de loo p1ls11 ao eliocado1 celebrada en Nuevo 
York 11 23 de 11p111mbre do 1999, y 10 .. ondo noto dol Docwnonto Fia1l aprobado 
por 11 XIII Coarorcoci1 Mlnl11erl1l doi Movlmi1010 de los Pal1u1 No Allnoado1, co
lcbnd1 en Can11ona (Colombia) dol 7 el 9 de abril de 2000, en opoyo do la opliC11-
ció11 de Ju mcdida1 lmpuosw contn la UNITA, 

A 

D111'"'"'"""º qui la 1i111ació11 on Aa¡oll coa11icuyo una amon1za p111 11 poz 
y •• ••11urldad en •• realón, 

Actuando con 11n¡lo 1J C1plluio VII de 11 Cona do Ju N1olon11 Uaida1, 

l. Sobrt:yr1 la obli¡acidD de lodo& loo E11ado1 Miembro• da aplic11 
c11rlc1amen1e las m1dldu lmpueuu conrn la UNITA que n1uran en Ju 
ruolucion•• 864 (19513), 1127 (1997)) 1173 (1991), y d11toc<: qu• ol hecho de ao 
apiicu otos 111acUdu con11icuyo uno violación de 111 disposicioo" do 11 Cona ci• lu 
N1clca11 Unidu; 

2. .tcr1111 co11 b1111pl4cl/o 11 informo dol On1po da l!xrenoa uilbl1cklo ea 
virtud de 11 rOIOiucic!D 1237 (19951) (S.'2000/203) y toma nota de 1 .. conclu1ion11 y 
rccomcndacic-nes que co11iicn1; 

3. /'Id. 11 S1crewlo Oouroi que cat.1blczc1 un mecanismo de vi1ilaaci&. 
intc¡rado come m'ximo por clnco oxpcnos, duroDte UD periodo do 1ci1 1111111 1 pll• 
tir d• 1u enu.da 1n funcionami1a10 1f1c:1iva, pan que r1Wla informaciOft adicional 
oa 11 m111ri1 1 ln•111i¡u1 iadlclo1, lncluldo1 101 que comanzc! n IDves1i¡11 11 On1po 
de Ei:penaa. ea reJaciOa ce>a a.1 denunciaa de iacumplimiaa&o de lu mcdidu dia• 
pucllll co lu n1olucioa11 164 (15193), 1127 (1997) y 1173 (1'191) m1diaatc, ,..,. 
oD'H cosa11 vi11cu a 101 paJ111 de que 11 trate y prasenca informea peri04icoe al 
Coml1t, entro 11loa uno por oserito paro el 11 do oc1ubre de 201!0, coa mlru • 1pll
car mejor IH medidas lmpucaw cootra la lJllllTA, y pili1 IH1bli11 11 Socrol&rio O.. 
Derol que, CD ~a plazo de 30 dlu 1 p111ir de 11 1probaci6n de lu praun10 roaolución 
y acniaada ea conauha ooa 11 Comu•, nombre les expenca que hea de p1rricipar 111 
•I mecanismo de vi1ilanc:i1: 

'· /tut11 a tocio• loa E11ado1 1 qui caopertn con el mecanismo drl vl1Uanda 
en 11 dc11mpsfto de'" mandaco; 

/69 
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5. l:Jquu111u i1111ac.l4a do oaamlaar la lilllacloa nl11lv1 a la apllcukla ele 
Ju meclldu contealda1 011 lu rc1olueioa11 16' (1993). 1127 (19n) y l l 7J (19H) 
aollr• Ja b&lo do la lnformacida 1umiAi1D'od&, cnD'• otro1. por el Orapo do Expeno1. 
par 101 E111d..., en ponleular 101 moneionadoo ID ol informe dtl llnipo do Expcnos. 
y por el mtoaa.i11110 do vl¡lluela 1111bl1ddo 11 Ja pn11a11 rilolucióa, uptw1t1 
111111bii11 •• di1po1icióa, aobn la baso do 101 rt1•ltado1 do 111 •XLmoD, a coa1iderar 
la accloa quo cono1ponda do conformlded coa la Cana de los N1Cioa11 Unidu ea 
nlacldn caD lo• Eaudo1 quo, 111011 11 ll1y1 dc1crmi11ado, hayan inclllllplido Ju 
modidu con11aidH n e1u r11oluclon11, )' flj11 ti 11 do aoviombro dt 2000 como 
plaao para odopc. uaa docuilón Inicial 1 111 rupeclO; 

IS. S. c..•ptoaoto otlo•d• 1 co11ld1nr, 1 m•• l&rclar el JI do ao•iombro 
do 2000, lo aplicacidn do medidos adicloa1i11 caa1r11 lo ID.TrA en vimld dol 
Amc•lo '1 do la Cono do Ju N1ci~11 Unldu y Je prcpuacióo de in1truraento1 
adlcloaalu que llqaa mu •ti•-· , .. mtdld11 Y• lmpuHtll CDDlra lo UNITA; 

7. 01;,.,..., """ 1llllll/11<cl611 Ju d1cl1io111 de vlrio1 ele 101 E1tado1 
m111cionodo1 en el laformc d<ll Orupo do Expmo1 do 1111blocor comilionc1 
lnrotdtpUWDtnlllu y orro1 ra1eani1mo1 dedlc1do1 1 invutlgar 111 donuaciu 
coa11nidu on ol illfonne, lnv/111 o es<>• Ea11doo a m1ntoner al Coini" al corri1n11 de 
11111 n1ullldo1 de 1111 inv111l¡1cionos, lnvl1t11011tbiúr o ouo1 E1tad01 ratacioaados 
1111 el 1nfarm1 a t1aer ea c1.1ea1a lu deaunciu contenida 1.1 11, 'º"'º na1g d9 la 
IAfornución 111111i11imada al Coa11Jo por 101 Estado• en 1te11ei011 1 la1 coaciU1ioa11 
y nGC1m1adaciono1 del Grupo de Expcno1 y plt/1 al Comllá q•• 11111• pl111&111ea11 ea 
OUHll IOcll - informaci~a. inclU10, 111Wi proceda, poai•adcu en contacto con 
t'llprm9Dtantu de lo1 l!atldo1 de que 11 a-are, e invitt a prowaw iaformaclón 
adiGional cuudo Ha oponwio; 

• 
Coa rmpeclO al eomorcio de umu. 
1. Ali.,,. a todo1 lo• Eatadoo a c¡ut ejerzaa iodo la dlll¡•neia debida a fin 

de imptdlr 11 d11vlo o 11 1n111bordo do 111n11 a u1uuio1 llaaica no autorizodoa o • 
lu¡uu ao au10rtzado1 cuando dlcllo d11vlo o 1raa1bordo puda ttatr como n1ult1• 
do ol lncumplimioato do lu medidt& di1puc1111 en la nsolw:Joc ir" (1993), itlclu10 
txlsJtado cloe111111ato1 que acnditoo ol UIO fi...t o medid.u equ1valea111 a11111 de 
p1r111itlr .. ponac1oa11 dt1dc 1aa tmitorio1, y a//1ntt1 lllio•tú a todo• loo E1tac101 
que DO lo HYD b••l•ado ya a qua IUporYIHD )' re¡uita tfü:azmHll la HPOftlcióa 
de--=· iociui.i. 11 rcali&ada por ln11rmcdlarlo1 prlvadol; 

!l. /11Y/J• a 11111 l!at..io1 a ouminar la prapu1111 de celebrar uaa o mu cotlf .. 
naclu d1 nprNCJ111t1l11 de pal111 fabrlcan111 y, en panlcular, ••portadorH de ar
mam1n101 eon obj•IO de fo1111ui1t propuHIU aobrs lo mmera do fnoar lo carrloato 
1Uclt1 d• -u a All¡ola, aliort• a lo1 E111clo1 a que propon:loa•n ti apoyo fü1111· 
cino aec-10 1 - coaf11cnc.lu, t 1111r11 1 qua M invite a rspro11a1111111 de los 
Elt&do1 mi1mbr1111 da la SADC a panicipmr •• cllu; 

e: 
coa rnptcto al oomm:lo di pc61eo y ptoc1ucto1 llarlvado1 del plll'6l10, 

10. .Alio11111 a que .. oonvoquo 1111o1 coaforwncia de apcno1 a tia de elabonr 
ua ré1imc11 pon impedir 11 abu11C!ml1a10 111¡11 d4I patrOiao )' prudueloo duivadol 
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1111 peac1ieo a ~ llejo el coalrOl 4a la UNITA, eo panlciilar mtdlu&a la lmpec• 
clc5D flalca '!! UM .,..yor auporvlaldn del abaa11c!n111n10 de polÍcll•Ó 'an"la ioD' y 
11//.,,111 """"'" a caa coa'9ralola a que uamlae en pt.nicular qu' llulc!dn cabria al 
SADC, ')/ •n qu• carilccer, ta la apllcacidD de e11 cé1i111_cn; · · '' '.:· ··:· ·· . 

11, '"'""a la SADC a qua c:ouidtre Ja poaibilhlad de llO&abl~c 11Ctlvldada1 
dt vl1lluoi1 ta lat zo11111 frcaltriaa limlirofc1 coa An¡ola· a n. clt roducit Ju 
opom11dclada1 de coaU'allaado dt p111dllo '!/ produc101 derivado• dtl p111dl10 • Ju 
zoau COAlnlladu por la l1NlTA, lncluai .. m1dlac11 la 1upcnilldn da lu uia1u
ciu da •-biulibl1 )' '" 11u1fcroacl1; 

J!t /11W1fa: la SA~C a 'i-; :-;me !.; i11iei:i1Qv1 en •1 11:abl1cimfco10 ele u.a 
mocui1mo da lll&arcunbio d1 i.llform10idD oon la paniclpacldn Jo emproau pcllOI .. 
ru )' ¡obi1rno1a1111 do C.Cili&ar la oorrftnto ele lcformaoido aobro po1ibla 0&1oa de 
d11vlo Ulcico dt c:ombiullblt 1 la UNITA; 

U. /tWl/11 ""-" • la SADC 1 qui come Ja lclcialiva •a la rHlizaoión de 
aaillola qulmlcoa do mucocraa do corabuallbl1 ob11aidaa de loa provMdoraa de 
ptll'ÓllO 111 111 rc1ióa de la SADC y, coa loa ruuiladoa del 1dJL,ia, 1llboro una baaa 
do d&IGa pan de11rmilulr las fuen111 del combu11ibl1 obccnidu o capnirado ele la 
UNITA: 

14, E:tltotltJ al Cioblorao da Aa¡ola a que poasa en pr&clica nuevo1 coa1n>lc1 
ln1eraoe )' proc1dhnier1101 d• lnapocclda ea rolaciclD con la dillrlbuclcln do p1110lao '!/ 
produoto1 dlirivadoa del pclrdlco 1 fin de ha<:cr m•a efloaca 111 mtdldu dlapu111u 
111 la r110Jucióa 864 (1993). e /miro al Gobierno de A111ola a que informe al Comil• 
da 111 mo<l!du IOmadu al rupecro; 

J s. E:tJum11 a 1odoa loa E11aclo1 a que apliquen C1D'lcwnen10 lu oomiu dt 
aa1urldad )' 00D110l rolaclonadaa co.n •I ll'an1pone por vla úre1 de combiulilole '!/ 
ouo1 produocoa poll¡roM>a, ea p11tlculu en lu cercanlu de An¡ola. Jn1111 a 101 El· 
tadOI a que oaiabJ .. cao norma1 do eaa llldolo donde no 111 hoya y; 1 Hla ra1pocco, 
pltú a IOdo1 loe E1111do1 qui proporcion111 lcform1cida aobrc el parlioular a la Aao
claclOa del Traaapona A•roo 1ni.rn1cioD1i, la Or¡¡aa1zacid11 da 11vi1cicln Civil 1nltr· 
oa.:lon1I (OACI) y el Comlle; 

D 

Coa NIPC"lo al co~m:io de dlunu111, 

16. Ob61n11 con proocupaoióa qui el coinorcio IUollO do clÍll!l&Dl&a cons&iW• 
'!!• uoa impotlllllt fu1n1& dt llnaaclacilla para la UlllT~1, altot111 a lo• E1tadoa que 
1ta¡an mercado• do diuaanw 111 ª" 11rri1orio • quo impo•1111 modiclaa rillJlOau 
pms oastl¡ar la ICDtDcla do dlamanrca l111porudo1 ca bru10 tn coouavtnclcla dt Ju 
m1clldu diapuCllU ca 111 rualuoilln 1173 (1991). dcJ1oc11, 1 et11 rupocio, qui la 
aplicaclclo d1 Ju mcdiclu di1puaa1u 111 cN rcaoluclclo old¡c ua 1'¡1moo cftou ele 
c1rlillcaclo1 dt orl¡aa, o1¡,.,.,. coa oau1raocicln que ti Oobierno do AD111la lla iDa• 
drllldo auevoa mtoaallmoo dt cocuol con ctn1tlcado1 da oriaua cooclllablu >' dt 
auno dlalllo, 1 Invito 11 Ooblcmo de An¡ol1 1 que prupan:Jont a loa l!alldoa 
Mltmbroa compl1101 dt1allt1 clcl 1lncma de ccrriflcadoa de orisco e Informe al Co
mit• al ro1pocco; 

17. 066.,..• C011 1111úf•ccl611 laa mtclidu anunoiadu por el Oolllerno da 
B•l¡Joa el 3 de marzo do 2000 eo apoyo d• uaa aplic1cl6n m61 enou dt lu madldu 
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dbpUNIU ea I• ruoluclón 117l (1991), ob11rt10 tombl., con Ull1faccl6a quo ol 
Ooblonio do 1141¡1" ha es1ablocldo 11n 1nipo de irabajo ln,.rmlall11ri&I pan 
repnmlr Ju vlolllcloau de iH unciones, *"P'"ª o•;m1,.,o u1illfaoci6n por Ju 
modldu IOmadu por el ConHjo SupCrior d.-101 Di•maa111, junio con al Oobiomo 
do An¡ola, para quo Ju Hncioncs 1can ml1 oricac11, ln•il11 al Ooblomo do 114l¡lca y 
11 Conujo Superior do 101 D1am1at11 a qui •is•n cooperando con 11 Comlt• a fin do 
pr9p1rv mtdida1 prtcticu p11111 llmlrar el acc.,o de la UNITA al mercado lc¡al de 
diamantes y c1/1br11111S declaraclonu pilblic11 al r11poe10, e inv.111 tui1Rú1110 • otro1 
Ellado1 ca quo haya mercados de diarnaoics, ali como a otro1 E1tado1 qui 11a1an 
una c1trecha rclKiúa C(')fl le i.Mdu:tn~ de !oc d1ama:ueos 1 1 que cnl1J)•r•a tambl~a con 
ol Comlt• a t:n <11 proparar m101cia1 pricrlcu con el m11mo obj110 y a que lnformoa 
aJ ComJl4 de 111 medldH &deipt1das al ri..\p1Cto¡ 

11. A••i• /C1Yor11b/1m1n11 11 propuesi• do cclobrar una 1'C11Dl6n do cxpcno1 
con el fin de u1ablccer un sistema Uc controles que í1c:ilite la 1¡,licac:i4n d.1 Ju m•· 
diclu db?UHtu on I• r11olucl6n 117l (1991), ea panicular mocani.ano1 que pcrml• 
tan ua.a mayor tra111panncia y rendlc:ióa des cuenta1 ea el control de dlamaoccs desde 
1u orlaen hum 111 bollaa, d6"ª'" c¡LLa es imponuce que. &l prcpu1r c101 conrrolcs. 
so ba¡a todo lo posible para no pcrj:idi=-r iadiroctaramre el 0<•mcrelo lc1ltiruo do 
dlll!llDIOI y e1/1br11 la in11nc:ión do la Rapública de Sudtfrica "' '" ..... aeo an11· 
triona de una confer1acl1 1obre Ja :ueulon: 

19. Ezhorta a 101 Enados In-dos a quo cooperen con la lndu11ri1 de 101 
di1mant11 1 fin de elaborar y aplicar mecanismos m•s eficaces para que la1 miem• 
bros de la Industria ce 101 diamanto do todo el mundo obscr.m 111 modid11 di•· 
puc11u on la ruolución 1173 (1998) y a quo Informen al Contllt do 101 pro¡r1101 
realizados al rupocto; 

E. 
Con 1up1c10 a los f~ndo1 y Ju mcdldu financlcnu, 

20. .4//11tt11 a 101 E1ta401 a quo convoqu1a una conferencia do cxpono1 para 
examinar Ju po1lbllid.od11 de hocor mu 11tricta la apllcacidn de Ju medid•• 
cconómiGU impucstu con1ra la UNITA ca lo r11olucl6n l 17l (1991); 

21. Ezliorta a 10do1 los Estados a que colaboren con lu IJutiNcioo11 finaa· 
cieru de su 1cn-horio para c.stablacer proc1dimianto1 tnt:amin1do1 a tacUiw la 
id1ntific1ciOn d• 101 fondo1 y activo1 n.caoclero1 que puedan c,.tU' 1ujeto1 1 lu mc
clJdu que tl¡uran on la resolucion 1173 (1998) y 11 coo¡olación de clOI ac1Ivo1; 

r 
Coa rupc= a lu ruadldu rolativaa a viaju y l'9pr111nsacióo, 

22. D11111co la importancia de c¡ue 101 Ellado1 1cnlca para pl'9v1olr qua 11 
101i1yc en n desde su t:rTitorio 11 cumplimionto do lu modldu dl1puesc11111 Ju n· 
1olucionc1164 (1993), ! 127 (1997) ~ 1173 (1991). '""""a 101 Hs11do1 a qua cxami· 
nen la coodlc!On d1 101 dlrl¡antu y reprc11n1111tcs de i. UNITA, u! como do ro
doo •u1 familiare1 1ciultos, deai¡n1do1 por ti Comi14 a 101 of1oto1 do la ra10Jucl6n 
1127 (1997) y qui ...... q110 ra1id1D CD lll llrrilorio, COD llllft.I a llllpeDdcr o lnU• 

lar 1u1 docum1n101 do vl1J1, •·Jsado1 y pm:tlsos de residencia dt conformidad coa 
111 r11olución; 

17-J... 
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23. Ea/ton• a ¡.,. E1caclo1 qll8 hayan .ap1dldo pa1apor:1H a di:laoa111 do la 
UNITA y a (amiliarH da laroa dea1¡11ado1 por el Comllé a 101 1rcc101 do la r•aolu· 
ckla 1127 (Ull7) a que anul1a 1101 pa11pones do conformidad con el apanado b) 
del púnfo 4 de ca rcaolucido y a qui lnformon al Comitt d1 lo que cuto haciendo 
• eur11p1Cta¡ 

l'- l'I•• al Comhl que, •• conaulta con 11 Ooblomo d1 An¡olo, achlalico i. 
liara da dlrl¡11111es di la U}llJTA y do IUI fmiliarc1 inmedialOI adullOI CU)'OI Yl~U 
UllD 1iij1101 a re1triccloa11 y quo amplf1 la illformaclóa quo l11•ra 1n caa U1ta, in• 
cluy111do la fecha y ol lu¡ar de aaclmlca10 y las dir1ecio11aa •••••idas, y pido toM• 
b/111 al Comill qll8 conaulle a 101 E1tado1 que carTe1poada, ioclu1do 11 Gobierno do 
Aa¡oi., aobre la poaibilidad d• ampliar e11 lllla aobro Ja b11a de la laform.acidn que 
fl¡ura 111101 pámlfoa l•O a IS4 del informt del Grupo de Experto•; 

a 
Coa"'"""° a mediclu adiclooalca, 

2$. /lftl/to a la SADC a que UR1dl1 Ja poalbilidad de iatrooucir modldca para 
rtforzar 101 1ia11mu do coouol do! tráfico aueo en la 1ul>n¡ido coa el fin de de· 
laClal' acUvldadt1 dc vu1lo1 ilopl11 qui airaviCMC Ju Croiucru aacloaaJ11, 1 '""''º 
1-61111 a la SADC a que H poa¡a ID co1111c10 coa la OACI coa 11 lln de earudlar la 
poalbllidacl de Hrablccer un ré¡hncn de D'lllco urto pon 0<1atrol11r el upacio dreo 
de la n¡lda; 

:ZI!. /IUlo a todoa 101 Eatada1 1 qut poapa a dilpoaicida del Comitl iaforma• 
clda 1obr1 11 iacumplimlaruo do Ju medidas obsuvadu 1a lu ruolucioau 164 
(1993), 1127 (lllll7) y 1173 (1991); 

27. /lflft1 I•••"" a lodo• loa E111dc1, ea panicular a 101 qua Hlfa 11o¡ríl1· 
c:amooae prdxhrioa a An1olo, a qui adop11a ele inmodil10 medid11 paro becar cua· 
pJi:, AIClf lllÍI rlluroa&I O promuJ¡ar 11)111 quo UpiflQUlft ID ll 1JONCbO lDlarDO el 
incwnpUmi111ro par 1u1 ciudadano• u otru pcr1ona1 que act:Uen un •.a terrj1orio de 
lu m1dldA1 !Jllpu111u por el Coaujo O<latra 11 !JNITA, ai todlvia ao lo bubl111a 
h1obo, ) 1 qu• infonn1111 11 Comllf do Ja 1dopcl6n de HU mcdl~u. e 1"11/IO 1 101 
Elladoa a q111 úaformca al Com!~ d1 loa r11ullado• d• 1odaa la1 iav11tl¡acioa11 o 
proc11ami1a1o.1 coaox.,.; 

:zl. .Ul1nto a loa Ellado1 a qui Informen a lal uociacioau profcaior.alu y 
6r¡aao1 dc cartiracació• que cmrapoado de 111 medias dispueow 10 111 roaolucio· 
DH 164 (1993), lll7 (1997) y 1173 (1991), a qu1 soliciteo d1 uot ór¡oaoa q111 ro
mea cliapc>1lcioa11 en caao de illc11mpl!Jlli11210 d1 ellu y a que 0<1a1ultoa con allol 1 
fia d1 aplicar m1Jor csu m1dldci; 

29. · 1-ila al S.orllllio OtaaraJ a que ia11aeit1qu1 11 collborocida eatr1 Ju 
Nacloa11 Uaidu y la1 or¡anizacloa11 rc¡ioaalea • ln1a11oclo111J11, incluido la lntcr• 
poi, q111 panlclp1a 1a la vi1ilanci1 o 11 1plicocldn cocrclti., de Ju medidas clil· 
pu11111 en laa ro10!11cloac1 164 (1993), 1127 ( 1997) y 1173 (1991); 

30. /11Y/l~ 1 .. btl11 al 5omwtario Goatral 1 quo preparo ma~:rlaJ de illforme
cl6a y 11na compan. 1a 101 m1dlo1 de comuaicacida para dar a coa"c" al pl1blica en 
¡aaonl lu 1111dldo1di1pu111U1a i.1 rt10lucione1 164 (1993), 11:.7 (1997) y 1173 
( llllll); 
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TRE SECL'RITY COUNCIL, 

Reaffinning i:s resolution 696 (1991) of30 :May 1991 and ali 
s:ibsequent relcvant re•olunons, in panicular resolution l 127 
(1997) of28Au¡ust1997, 

Rcaffirming its firm comnútment ro presct"\·e thc unit)•, 
sovcrei¡nty and territonal integr¡ty of .Ar.¡¡ola, 

Expressing its grave concem at !he critical sirucnon in the 
pcace process, which is !he result ofthe f.ailurc by the Uniao 
Nacional para a Independencia Total de Angola (UNITA) to 
implement its obligations under !he "Acordos de Paz" 
(5122609, annex), !he Lusaka Protocol (S1J994/J441, annex), 
relevant Security Co~cil rc!IO!utions and the plan for the 
completior. by 31:-.tay1998 ofthe remainin¡ tasks ofthe 
LU5aka Protocol, which was subrnined by thc Special 
Representative ofthe Secretary-Gcneral to the Joint 
Commission on 15 Ma}· 1998, 

Recallin¡¡ the statement ofits Pre~ident of 22 May 1998 
(S1PRST.'1998/14), 

Recognizing the steps taken by the Govema:.enr of Unity anc 
National Reconcihation (GURN) to fulfill its obligations unc!cr 
the above-mentioned plan to cense the dissemination of hostile 
propaganda on State-controlled media anc! to reduce cases of 
abuse by the Angolan National Police. 

Taking note of thc statcment of 2 June 1996 issucd by thc 
Uruted Nations Observe:- Mission in Angola (MONUA) 
rcgarding thc continued existcncc ofnon·demobilized UNITA 
forces (Si19981503, annex), 
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A 

l. Condemns UNIT A., and ho)ds its leadership responsfole, for 
its failure to 1mplemen: ful!>• its obli¡¡:i:ions conrainec! in t.he 
Lusaka Protocol, rele\"Uilt Securiry CoL:.nc1l resolunons, in 
particular resolu:ion 112" ( t 99':'), md the plan su~ned ';)y 
the Special Rc¡iresentative ofth:. Secr~rary-General to the 
Joint Commisslon: 

2. Demands tlut L'NTTA full>· cooperate without cor.dir:ions m 
the iom:ediate e"ten>ion of S1111e administrarion throughout t..'ill 
national te:ritory, including i."'! pa.rtic:ll:i.r in Andulo, Bailundo, 
Mungo and Nharea, md stop any ar.empts to reverse this 
process; 

3. Re!terates its demand that UNITA comolete its 
denúlitarization and stop any anempu to ~store its military 
capabilities; 

4. Demands also that l. "NITA cooperare fully with MONUA in· 
the veriflcation of its denuli:arization; 

S. Demands further that UNITA stop a.'ly a:tacks by i:s 
members on the personnel ofMO?-."UA, ir.ternaticnal 
pcrsonnel, the ¿uthorities ofthe GT.JR..\f, inch:ding the police, 
and the civilian population; 

6. Urges the GUR.\f to conll."!uc to refr:iin frum .u:y acrior., 
includin& the exccssive use of force, "'hich might undenn.ine 
the process oí norma!ization of State administration, 
encouragcs the Gl.."RN to make use oi''UNITA personnel, as 
appropriate ar.din a::cordance with t!:e pro\isions ofthe 
Lusaka Protocol, in arcas to whic:• State administration is 
.ixtended, and encourages also the GCRN to continue to ¡ive 
priority to peaceful actions L'1at co::.:nbme to tite successful 
conclusion of thc peacc process: 

7, Also calls upor. the GL 'R..~ a.'1d in particular ill\"ITA to a\'oid 
talang any action which migh1 ;ead ~o renewed hostilities or 

~(1~;)1:~; 
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undermine thc peacc proce5s; 

·s. Stresses the importance of streugthcnin¡; the rule oflaw, 
inc!uding thc full protcction ofall Angolan ci::zcns throughou: 
the national territory; 

9. Calls upen the GURN and in panicular UNITA to gua:antcc 
unconditionally thc safety, secunty and frecdom ofmovement 
ofa!I Unitcd !'ations and imemationa! personnel; 

10. Rcqucsts the Sccrccary-General to redeploy MOl\'l..IA 
personnel i=cdiately and 11! 3ppropriate 10 support and 
ilM:ilitate the extension of S:ate administration throughout the 
national temtory, including in particclar in Andulo, Bailur.do. 
Mungo and :>Jharea, and calls upan L'?-<lTA to cooperate fully L-i 
this rcgard: 

B 

Recalllng paragraph 9 ofresolutton 1127 (1997), 

Detcrmining that the cum:nt siruation in Angola constitutes a 
thrcat to intemational peace and secunty in the region, 

A~ting under Chapter VII ofthc Chancr ofthe United Nations, 

11. Decides that ali S tates, c:>Ccept Angola. in which thcre are 
funás and fuumc1al resoun:cs, L'lcluding any funds derivcd or 
generatcd from propcny ofl."NITA asan .:irgani.zation or of 
senior officials ofl.;'NITA or adult rncrr.bers oftheir irrunedia:e 
families desi¡nated pursuam to paragraph 11 ofresolution 
1127 (1997), shall require ali pcrsons and entities withm thcir 
o.,.,n territories holding sucb funds and financia! resoun:es to 
:'rcezc them and cnsure that they are not madc availabie 
directly or indircctly to or for !h: bencfit of !Jl','ITA as im 

or¡anization or ofscnior offi;ials ofl'NITA or .ldult n;embers 
of their im.-nediate families designa te.:! pur.1uan: to paragra!'h 
1 t cf resolution 1 12 7 (1997); 



12. Decides a:so that ali States shall take the necessary 
measures: 

(a) to prcvcnt ali official con=ts with the liNITA lea.der.;hip in 
arcas of An¡ola to which State administration has not been 
ex;ended, except far those by representan ves ofthe Gt,'RN, of 
the Unitcd Nations and ofthe Observer States to the Lusalca 
??otocol; 

(b) to prohibit thc óirect or indirect :mport from Angola to their 
territory of ali diamonds :hat are not cor.trolled through the 
Cettificate ofOrigin regÍ."ne ofthe GUR ... "1; 

(e) to prohibit, upan nctification by the Chairman ofthe 
Cornmittce created pursuant to tesolution 864 (1993) ro ali 
Member States of ¡uidelines approved by tha: Committee, the 
sale ar supply to persons or entines in arcas of Angola to which 
State adm!.."'listration has not been extended, by their nationals 
or from thc11 territory, or using their flag vessels or nircraft, of 
equipment uscd in mining or mining sen-ices; 

( d) to prohib1t, u pon notiñcation by the Chairman of the 
Comminee crea:ed pursuent to resoiution 864 (J 993) to alJ 
Member S tates of guidelines approvcd by tha: Committcc, thc 
sale ar supply to persoru or onti!les in areas of Angola to wrjch 
State adminisll'lltion has not been c11tended, by their natic·nals 
or froin thcir territory, or using the1r flag vessels or aircra...'t, of 
motorized vehicles or watercraf: or spare pans fo: su:h 
vehicies, or ground or waterbome transportation set'\-ices: 

13. Decides further that the Committee created pursuant to 
resolution 864 (1993) may autl1orize. on a case-by-case basis, 
upen a no-objection procedtl!'c, exempnons to the measures 
speciñed in para¡¡raphs 11 and 12 above for verified medicol 
:ind humanitarian purposcs; 

14. Decides that the mcasurcs specified in paragraph.s 11 and 
12 above shall come into force \\irhour fwthcr notice at 00.IJ 1 
Eastem Daylight Time on 2S June 1998, unless thc Securiiy 
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Council decides, on thc buis of a report by the 
Secretary-General, that t.'NITA has ñtlly compli.:d by 23 1u.-:e 
1998 with all its obligations under paragraph 2 of this 
rcsolution; 

1 S. Expresses its readin~ss 10 review the measures ~pecified in 
paragrephs l l end 12 abo ve and in parag:-aph 4 of resolL:tion 
1127 (1997) and temunate :hem, ifthc Secretary-General 
rc:ports at any time that UNIT A has fully complied with ali its 
relevan! obllgations; 

16. Expresses also its readiness to consider the imposition of 
fünher additional measures iflJNJTA docs not fully comply 
with its obligations under the "Acordes de Paz", the Lusal:a 
Protocol and relevan! Security Counc'.l resolunons; 

17. Calls upen all States and ali mremational :ind regional 
or¡¡anizations to act stnctly in accorc!l:nce w!th the provisions of 
this rcsolution norv.;thstanding tbe existence of any rights cr 
obli¡ations conferred or imposed by :i..'ly i:itemational 
agrccmcnt or any conD'act entcred imo or any licencc or 
perrnit grantcd prior 10 the ch:te of adopnon of tlus reslllution; 

18. Also calls upen ali States to implement strictly the 
measures imposcd inparngraphs 19, 20, and 21 ofrcsolu:1on 
864 (1993) and paragraph 4 ofresolution 1127 (1997), as 
well as to comply with paragraph 6 of resolution 1127 (1997); 

e 

19. Requests the GURN to desi¡nate, and ro notify 10 the 
Committee created pursuant to resolution 864 (1993), the 
areas of Angola to wbich State admi:llsrration has no! been 
extended; 

20. Requests the Committee crer.ted pL:rsuant to resolution 
864 (1993): 

t'.a) to draw up guidelines expeditiously fer the implcmemation 
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ofpara¡raphs 11 and 12 above and to consider ways and 
means for further sttengthening the effectiveness of t.":e 
mcasures adopted by the Cuuncil l'l ics pre\'lOUS resol utions; 

(b) to rcport !o thc Council by 31 July ! 995 regarding the 
actions taken by States to imple~en1 the rneasurcs speci fied in 
paragraphs 11 and 12 above; 

21. Requests Mcmber Sta1es 10 provicle !O the Comminee 
crcatcd pu."Suant to rcsolution 864 (1993), no later than 15 
July 1998, infonnatio:: on !he measures they havc adopted 10 
implerncnt the provii;ions ofparagraphs 11 and 12 above; 

22. Requests a!so Member State$ ha'ing infonr.ation about 
any violations ofthe provisions ofthis rcsolu!ion to pro,ide this 
infomiation to thc Co:nmittee crea1ed pursuant 10 re~olution 
864 (1993) fer distribution to .'.vfernber Slates; 

23. Decides to remain actively seized of:.ic maner. 



ANEXO IV. FOTOGRAFIAS. 

a ) Los niños en los conflictos armados. 

FUENTE : Naciones Unidas y Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 
UNICEF/HQ95-0948/Grossman, UNICEF/5879/Lemoyne,UNICEF/94-
0883/Lemoyne. UNICEF/5526/lsaac. 
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b) Niños rwandeses desarraigados por la guerra. 

J
., 

. 

~-
~· 
;E'~:·-·-~ 

Fuente: UNICEF/94-0158/Press. 
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c) Los conflictos armados y los niños: los peligros ocultos para la salud. 

Fuente: The lmpact of Armed Conflict on Children: A threat of public health, 
OMS, Ginebra, junio de 1996,pags. 8 y 9. 



d) La desnutrición como consecuencia de la guerra. 

l, \ 
~; .. ·,, 

\' 

Fuente: UNICEF/3463/Peru 
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e) Jovenes soldados. 

l"l'fi'010 ''ON ..t.Jn)J.U l1 ... J. 
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Fuente: UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, 1996. pag. 12. 



tB5 

f) Niños recibiendo instrucciones sobre el peligro de las minas terrestres en 
Angola. 

Fuente: Naciones Unidas /Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 
UNICEF/HQ96-0093/Pirozzi. 

·····-·--¡ 
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/Bb 

g) Una victima de las minas antipersonales en un hospital de la Cruz Roja en 
Somalía. 

Fuente: UNHCR, "Learning to live with mines" REFUGEES, no.96 ,vol.11 1994 
pag.17. 
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