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Senero ReruÉ Cnsrnñeoa Navns
ABOGADO Y NOTARIO

Guatemala, 11 de nov¡embre del año 2010

L¡cenc¡ado
Carlos Manuel Caslro Monroy
Jefe de la Un¡dad de Asesor¡a de Tesis
Facultad de Ciencias Jurldicas y Soc¡ales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.

L¡c€nc¡ado Castro Monroy:

Le informo que en cumpl¡m¡ento a la providencia de fecha 25 de noviembre del año
2008, de la iefatura a su cargo, en el que se me nombra asesor del tmbaio de tes¡s de
la bachiller Carina Abejalia Escobar Santos, en la e¡aborac¡ón del trabaio ¡ntitulado:
"IMPORTANCIA Y APLICACION DEL DERECHO INfERNACIONAL HUMANITARIO
DENTRO DEL CONFLICTO ARMADO', procedí confome al requerimiento ¡ndicado.

a) El contenido cientifico y técnico de la tes¡s es la recolección de información
relacionada con la figura del Derecho lntemacional Humanitario. Abarcó las
inst¡tuc¡ones juríd¡cas relacionadas con el tema desanollado, def¡n¡ciones y
doctrina, así como el marco legal de la materia, el cual puede servir de base para
otros trabajos de invesligación en la rama del Derecho lntemacional. Además,
considero que este trabajo constituye un aporte importante a nuestra sociedad y
a lá comuñidád iuridic¡¡ por su actualidad y traseendéneiá ñáe¡ónal.

b) En el lapso de la asesoría, así como én el désarollo de¡ habajo de tes¡s, ¡a

estudiante manifestó sus capacidades en cuanlo a la investigación se ref¡ere,
ut¡lizando un lenguaje técnico acorde al tema; y, haciendo uso de una
metodología adecuada; los métodos r¡t¡lizados fueron el analitico, sintético y la
ut¡l¡zac¡ón de la técnica de ¡nvestigac¡ón bibliográfica documental.

c) La redacción me parece adecuada al tema y aborda tópicos de actualidad.

d) La contribución cientlfica del tema presentado la constituye el enfoque
pragmático fundamentado en la legislación ¡¡temacional con relación a la forma
de aplicar el Derócho lntemacional Humanitario para los casos específicos de los
confliclos armados, ya sea nac¡onales o intemacionales. Toma que es abórdado
coñ précisióñ y objétiv¡dad, dentro del lnarcó conceptual de lá bachiller Escober
Santos.

7u. Ave. 6-53 Zona 4, edificio El Triángulo, 2do. nlvel locales 52, 53 y 54
Teléfonos: 2332-5072 , 2334-2A51 y 2334-2052

e-mail: castanedasr@hotmail.com
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e) Con respecto a las conclus¡ones y recomendaciones, mi opin¡ón es que son
acordes al tema investigado.

0 La b¡bliografía utilizada se considera que es la adecuada altema desarollado.

La estud¡ante aceptó las sugetencias realizadas duranle la elaboración de la t€sis, asi
mismo, aportó al trabajo sus propias opin¡ones y criterios, los cuales lo enriquecen- Sin
embargo, pueden set o no compartidos y sujetos a polémica, pero en cualquier caso, s
encuentran fundamenlados, puesto que son planteam¡ettos setios y ordenados que
demuestran un buen mánejo de criterio iuríd¡co sobre la máteria.

Por lo expuesto, OPINO que el trabajo de la bachiller Carina Abejalia Escobar Santos,
se ajusta a los requerimieÍtos cient¡ficos y té€nicos que se deben cumplir de
conform¡dad con la normat¡va respectiva; la metodologia y técn¡cas de ¡nvest¡gac¡ón
utilizadas, la redacción, las conclusiones y recomendaciones, son congruentes con el
tema desanollado dentro de la investigsc¡ón, por lo que al haberse cumpl¡do con los
requis¡tos mínimos establec¡dos en el Artlculo 32 del Nomativo para la ElaboraciÓn de
Tesis de L¡cenc¡atura en C¡encias Juridicás y Soc¡ales y Examen General Públ¡co,
resulta procedente emitir OPINION FAVORABLE, apmbando el trabaio asesorado.

Sin particular, me suscribo con las muestras de micons¡derac¡ón y respeto.

nte

/') \

- 
hboeedo y Nota

ColLgiado 3,285

7u. Ave.6-53 Zona 4, edificio El Tr¡ángulo, 2do. nivel locales 52, 53 y 54
Teléfonosi 2332 5072,2334-2051 y 2334'2052

e-mail: caslanedasr@hotmail.com
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UNIDAD ASESORiA DE TtrSIS Dtr LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 02 de julio de 2012.

Atentamente, pase a el LICENCIADO ÁLVARO I{UGO SALGUERO LEMUS, para
que proceda a rcvisar cl irabaio de tesis dc la cstudiante:CARlNA ABEJALIA
ESCOBAR SANTOS, intil!¡laclo "IMPORTANCIA Y APLICACION DDL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DENTRO DEL CONFLICTO
AIIMADO"

Mc permito haccr de su conocimiento que está facultado (a) para realizar las
modiflcacioncs de forna y fbndo que tengan por objeto nlejorer la investigacion.
asimismo. del título dc trabajo de tesis. lln el dictamen correspondiente debe hacer
conslar el conlenido de' Arlículo 32 del Noü¡ativo para la El¡boración de Tesis de
Licenciatura en Ciencias.lurídicas y Sociales y del Examen General Público. el cual
eslablece: -lanlo el ascsor conro cl rc\isor dc tcsis. h¿rán.o¡rdr cn los dictámcncs coacst¡Ddicntcs.
su opi¡ión respecto del co¡tehido cienliilco ) técnico de la lcsis, l¿ mcrodobgi! ) lds rócnicas dc
in\cligdc;ón ulilizadas. 1. redacción. los cradros esladhlicos sl fuerer necesa¡os. la co¡ldbu!iun
científica de la inis a, l¡s conclusioncs. las recomend¡ciones i la bibliogr¡lia Lrlilizada. si xptu¡eba¡ o
desaprucb¡n eltabaio de inverig¡ciór ) ot.as consideraciones que cti

DR. BONER
.IEFE DE I,A

ME.IIA LLANAS
ASESOR E TtrSIS

!'

cc.Unidad de l esis
BAMO/iyrc
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? Avenida numem E-56, zona I, Oficina ?-17, himo nivel, Ediñcio "El Centro" TeÉfono: 2253E030

Guatemal¿ l8 dejulio de 2012

Doctor
Bonerge Arílca¡ Mejh Orellana

Jefe de la Unidad de Asesolia de Tesis

Facultad de Ciencias Ju¡ldicas y Sociales

Urive¡sidad de San Ca¡los do Guatemala

Su despacho.

%

Doctor MeF Orellana:

En cumplimiento a la provide¡cia de fecha 16 de febrero del fti2012, de la jefatum a su dig¡o cargo, en

la qüe se me nombm coño revisor de trabajo de tesis de la bachiller Ca¡ina Abejalia Escobar Santos, en la

elaboracih del trabajo titulado: "IMPORTANCIA Y APLICACÍN DEL DERECHO TNTERNACIONAL

HLMANITARIO DENTRo DEL CONFLICTO ARMADO" procedconforme al requerimiento indicado

a) El contenido cienlifico y túico del t abajo de tesis es la investigaci¡ recopilacfu y recoleccin de

informacftl r€l¿cionada y necesaria con la figura del Derecho lntemacional lll¡manitario Tomo

en cuentas las instituciones juilicas relacionadas con la terúica desanollad4 definiciones y

doctrina, ad como el matco legal intémacional de la materia, el cua¡ puede servir de base para

otros t abajos de investigacih en Ia mma del De¡echo lntemacion¿I. Atendi€ndo lo anterior

co¡sidero quc este trabajo constituye un aporte müy importante a nuestr¿ sooiedad y a la
cornunidad jurílica por su actividad y trascendencia ¡acional y consulta pam lds personas

interesadas sobre le materia batada en esta investigacihde mucha trascendencia.

b) En cuarlto al tr¿bajo de revisñn d€l suscrito, ad como en el desa¡mllo del habajo do tesis, la

estudiante demostD y puso todo su emp& de süs capagidedes en cü¡¡nto a la investigacüt so

rcfiere, para 10 cual utilizo un lenguaje écnico y lo plasmo en forma escrita acorde al tema; y ,
haciendo uso de una metodología adecüada; los ¡'Éodos utilizados fueron el analidcq sinÉico y la

utilizacfr¡ de la {imica de investigacih bibliogffca dooumental de conformidad con su plltn de

tesis aprobado e¡ sü oportunidad.

c) La redaccñn me par€ce aco¡de al terna de*üTollado y toma en cuenta conceptos de las corrientes

modemas y actuales.



d) La contribución cientíl'ica del tema invesrigado, presentado y desarroltado desde rodo punto de
vista 10 constituye el enfoque pragmátrco y bien fundamentado en la legislación intemacio¡al
con retación a la foma de cóno se debe de aplicar el Derecho Internacionaj Humanlr¿flo para
los casos especi{icos de los conlictos armados, ya sea nacional o intemacional. Tema que es

abordado con mucha pr€cisión y ante rodo con conocimienro y objetividad. dentro dei ma¡co
conceptual de la bachille¡ Escobar Santos.

e) Con respecio a las conclusiones y recomendaciones, la opinión dei revisor es que están acordes al
tema inv€stigado

1l La bibliografia qüe se utiliza se considera por parte de] reviso. que es la adecuada al rema
desanollado e investigado.

La estudiante ac€pio todas las sug€rencias realizadas duranre la elabora.ión de su trabajo de resis, ai
mismo. apo¡to al trabajo sus propias opiniones y criterios, los cuales hacen más imporia¡re la iesis por
que confibuyen a su enriquecinie¡to. Sin embargo, se e¡cuent¡¿m fundarnentadosj ya que en
plant¡]amieútos seños y o.denadoq pues lo que demuestran un buen manejo de cnr€rioJurjdico sobrc esta

Por lo anteriormente, considero que ei tráajo de iesrs de la bachiller CARINA ABEJALTA ESCOBAR
SANTOS, se ajusta a todos los re.luerimienlos cientificos y técnicos que se deben cunpirr de
confomidad con la normativa respectira; la metodologia y técnicas de investigación utilizadas. ta
redacción. las conclusiones y recomendaciones, son acordes con el tema desarrollado dentro de la
i¡vestigación. por lo que habiéndose cumplido con los requisitos establecidos en el aniculo 32 det
Normativo para la Eiaboración de Tesis de Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociaies y Examen
General Publico, rne permito emitir DICTAMEN FAVORABLE. aprobando el trabajo en la lase de
revidón en cua¡rto al susüito corresgonde

bo con las muestras de mi consid€ración y alta estir¡a

)$l\*:)J'*

Sin otro par¡icular, me
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FACULTAD DTJ CÍJNCIAS
JURÍ)tcAs Y SoCIALES

ciüdad Ut¡wtsik;n, zota t2
GUATEMALA, C A.

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, 10 de octubre de 2012.

Con vista en los dictiímenes que anteceden, se autodza la impresión del tabajo de tesis de

Ia estudiante CARINA ABEJALIA ESCOBAR SANTOS, titulado IMPORTANCIA Y

APLICACIÓN DEL DERECHo INTERNACIoNAL HUMANITARIo DENTRo DEL

CONFLICTO ARMADO. Afiículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de

Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

BAMO/iyrc

z

:sa1c¿a 
¡ \- -?a

¡¡c¡,ruñ 
P-: 

É

Q*,, ";
ff**a¡n
i$ slcnm+ t!n_. s¡,,

\"^*



A DIOS:

A MIS PADRES:
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A MIS HERMANOS:
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graduarme, gracias por todo
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Estuardo Fernando Guerra; gracias por todo tu apoyo
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mi lado, por animarme en culm¡nar m¡s estud¡os,

misión cumpl¡da cosita te amo con todo mi corazón.

Ludvin Renato, te lo prometí hüo lindo, hoy te cumplo

la promesa, siéntete orgulloso de tu mamr, gracias por

ser mi ángel allá en el cielo, te amo hijo lindo, algún
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Josué, Tony y Manlio. Por contribu¡r a este logro, los

amo con todo mi corazón espero se sientan orgullosos

de mí como yo me siento de ustedes.

Abejalia Rabanales, Dora Margarita Vásquez, Erick

Escobar, lvlarta Gonzales. Por tanto cariño y cuidado,

aunque no estén conmigo. en mi corazón siempre
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Dr. Oscar Guerra, Lic. Luis Felipe Leppe.
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La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
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INTRODUCCION

El derecho internacional humanitario es parte del derecho internacional; noobstante,

constiluye un sistema jurídico con caracteríslicas particulares frente a las

normas¡nterestatales delimitadoras del poder de los Estados y armonizadoras de sus

recíprocos intereses, se presenta este derecho que busca proteger a la personahumana

en circunstanc¡as de conflicto armado.

El sentido común ex¡ge que la justicia no se contente con castigar los delitos menores

de que e hace culpable al hombre de la calle. La justicia a de llegar hasta aquellos

hombres que se arrogan un gran poder y que basándose en el m¡smo y después de

previa consulta entre ellos, provocan una desgracia que no deja inmune ningún hogar

en este mundo. El último recurso para impedir que las guerras se repitan

per¡ódicamente y se hagan inevitables por ignorancla de las leyes internac¡onales, es

hacer que los estadistas sean responsables ante estas leyes, basándose en la

aplicación del derecho internacional humanitario. Dado que le derecha internacional

humanitario se aplica en periodos de violencia externa, respetarlo planteara siempre

grandes dificultades. No obstante, es más importante que nunca velar por su aplicación

efectiva.

Tal como lo señala el lnforme sobre la Protecc¡ón de las Víctimas dela Guerra,

elaborado por el Comité lnternacional de la Cruz Roja con motivo de laconferencia

lnternacional para la Protección de las Víctimas de Guerra realizado en Ginebra, el 30

deagosto al uno de septiembre de 1993, que la erosión de los valores humanitarios no

es unafatalidady que la conciencia relativa a los principios de humanidad puede

serdesarrollada, pero que, para ello, resulta imprescindible manejar los mecanismos

parahacer respetar ese derecho, es la inclinación hacia esta opción temática.

La justificación del presente trabajo, radica en plantear los principales lineamientos del

sistema internacional de protección de la persona humana como preámbulo de análisis
(i)
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de las mismas. Con base en la definición del problema, se puede concluir, la

importancia del derecho internacional humanitario y su efectiva aplicación, en casos de

tiempos de hostilidad, respetan realmente lo pactado y ratificado por los diferentes

convenios firmados por las diferentes naciones y cumplen a cabalidad con la protección

de la humanidad.

La hipótesis que orientó la ¡nvestigación fue la siguiente: en un conflicto armado no

cualquier método o medio de combate es legitimo y v¡able. Por ello, es importanle la

aplicación del Derecho lnternacional Humanitario. Asimismo,el objetivo general

propuesto fue: crear la concienc¡a de la importancia del conocimiento de las normas

que limitan los distintos conflictos armados, parc garcntizat el respeto y el cumplim¡ento

del Derecho lnternacional Humanitario tanto por parte de los Estados y de los individuos

(civiles y militares) como de las organ¡zaciones internacionales participantes.

La investigación realizada se encuentra estructurada de la manera sigu¡ente; el capítulo

uno trata la reseña histórica del mov¡miento bélico y del derecho internacional

humanitario, conflicto armado, fundamentos formales y materiales y funciones del

derecho internacional humanitario; en el segundo Capítulo se desarrollanlas nociones

generales del derecho internacional humanitario, aspectos históricos, derecho de Ia

guerra, la prohibición y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, Derecho de

la Haya y Derecho de Ginebra, jusad bellum, jus in bello; en e¡ Capítulo tercero, se

estabiece la introducción al derecho internacional humanitario y al estudio jurídico de

los conflictos armados, conceptos y alcances fuentes convencionales consuetudina¡ias,

campo de aplicación, conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional;

en el Capítulo cuatro se desarrolla e¡ comité internacional de la Cruz Roja el derecho

internacional humanitario, esiatuto jurídico del comité internacional de la Cruz Roja,

sociedades nacionales; y, finalmente el Capítulo quinto contiene la apl¡cación del

derecho internacional humanitario por las instancias jurisdiccionales internacionales y
(ii)



nac¡onales, comisiones de la verdad y reconciliac¡ón, problemas de ¡mplementación

nac¡onal y el Estatuto de Roma y la Corte Penal lnternacional.

En cuanto a las teorías, se tomaron en cuenta, la doctrina establecida por autores

nacionales y exiranjeros, quienes han establecido notables opiniones respecto del

temaen rcferencia. Con relación a los métodos utilizados, se indican los siguientes:

analítico, sintético e inductivo; además, se empleó la técnica de investigación

bibliográfica documental y la técnica de la entrev¡sta, a través de las cuales se

seleccionó y se sintetizó convenientemente, el material recomendado; así como el

estudio jurídico y doctr¡nario que establece lo relacionado con el derecho internacional

humanitario y su importancia de aplicac¡ón dentro del conflicto armado y; para culminar,

se presentan las conclusiones y recomendaciones de su contenido.

(iii)
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CAPÍTULo r

l- Reseña histór¡ca del movimiento bélico y del derecho ¡nternacional

humanitario

En el año de 2009 se cumplieron 150 años, desde que un joven hombre de negocios

suizo, conmov¡do ante el sufr¡m¡ento humano, decidió pasar a la acción. Ese hombre

llamado Henry Dunant, comprendió el poder que tiene el ser humano para cambiar el

rumbo de una situación. En el campo de batalla de Solferino, ltalia, en 1859, tendió una

mano a los heridos y los moribundos; de regreso a su país, fundo lo que hoy se ha

convertido en la mayor organizac¡ón humanitaria del mundo, el Movimiento

lnternacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuya labor sentó las bases del

Derecho lnternacional Humanitario contemporáneo. Hace 90 años, la Federac¡ón

lnternacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Med¡a Luna Roja fue creada para

prestar as¡stenc¡a en todo el mundo; los convenios de Ginebra fueron consagrados

para rclotzat la protección juríd¡ca de las personas afectadas por los conflictos

armados de sus respect¡vos países.

"El deseo de Henry Dunant de ayudar a sus conciudadanos, sigue vivo en el corazón

de 97 millones de voluntarios que llegan a todos los r¡ncones del mundo y que se

encuentran en primera línea, cada vez que el mundo enfrenta una situación

humanitaria, hoy y mañana: las consecuencias humanitarias del cambio climático, la
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m¡grac¡ón y los movimientos de población, la epidem¡as y emergencias

publica, la respuesta desastres, la violenc¡a a los contextos urbanos.

alimentarias, la pobreza generalizada y los conflictos armados."l

de

las

sa

crisls

En la doctrina clás¡ca del derecho de gentes, los Estados soberanos disponían de

plena libertad pata hacer uso de Ia luerza en sus relaciones mutuas. El derecho del

uso a Ia fuerza, integraba toda la noc¡ón de soberanía estatal y representaba la más

importante característica de ella, en las relaciones de un Estado con los demás

miembros de la comunidad internacional

Sin embargo, ya desde los orígenes del derecho lnternacional, se vislumbraba la

convicción de que era necesario, desde el punto de vista de los propios ¡ntereses de

los Estados, someter la relación bélica a un rég¡men de derecho, a fin de hacerla

compatible con los pr¡ncipios fundamentales de la convivencia internacional, así como

para mantenerla dentro de l¡mites razonables y evitar que ¡a guerra tuviera el aspecto

de total barbarie.

E¡ derecho internacional humanitario, es una rama del Derecho lnternacional público.

La evolución y el desarrollo progresivo de sus reglas se produjeron a través del tiempo,

a medida que las formas de combatir se volvieron más comp¡ejas y que se vio mas

afectada la población civil.

I Crislophe Swin¿rski. Itrtrodücciór al dercr:ho intemacion¡ humaritario. pág 1:l
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ocasrones, tratados para proteger a las v¡ctimas de las guerras. S¡n embargo, dichos

tratados solo eran válidos en relac¡ón aj confl¡cto respecto del cual habían sido

acordados.

En 1864, inspirado en una iniciativa del Comjté lnternacional de la Cruz Ro.ja, fue

adoptado por los Estados el primer tratado internacionar en esta materia: er convenio

de Ginebra para al¡viar la suerte de los militares heridos de los ejérc¡tos en campaña.

Éste era válido para cualquier conflicto futuro entre los Estados partes. Otros

instrumentos fueron elabo¡ados en las décadas sigujentes, hasta que el Derecho

lnternacional Humanitario adqujrió su forma presente.

Suele considerarse el año 1864, que corresponde a la creac¡ón del pr¡mer instrumento

multilateral del Derecho lntemacional Humanitario _ el Convenio de Gineb,€ del 22 de

agosto de 1864, como la fecha de nacimiento de este derecho. Desde luego, es obvio

que las normas de aquer derecho existieron con mucha anterioridad. Aun, fuera der

marco de las reglas consuetudinarias, ya existían desde la más remota Antigi¡edad,

gran cantidad de tratados internacionales bjlaterales que contenían reglas de

naturaleza humanitaria.

Así pues, el derecho internac¡onaj humanitar¡o, adquirjó

el momento en que se convjrtió en una normativa del

un cometido más específico en

comportamiento internacjonal



ante !a situación de guerra, tomando sus características específicas al perf¡larse

un régimen general de derecho, aplicable en esta situación

La final¡dad de este anális¡s es ante todo, hacer resaltar la importancia que t¡enen el

Derecho lnternac¡onal Humanitario y , en particular, los Convenios de Ginebra de 1949

y sus Protocolos adicionales de 1977, pa? los refugiados y las personas desplazadas

en su propio país. Esta rama del derecho ¡nternac¡onal, no solo protege a esas

categorías de personas, cuando son vict¡mas de confl¡cto, armados, sino que, además,

sus normas, aplicadas escrupulosamente, permitirán impedir la mayoría de los

desplazamientos humanos.

Por otra parte, conviene señalar el cometido particular que desempeña el Com¡té

lnternacional de la Cruz Roja -CICR- a favor de los refugiados y de las personas

desplazadas, cometido en el que se aúnan la intervención jurídica y las actividades

operacionales. As¡m¡smo, se describe el cometido de los demás componentes del

movimiento ¡nternac¡onal de la Cruz Roja y de la Med¡a Luna Roja.

Para elaborar este anál¡sis, se hace necesario tomar en consideración algunas

observaciones relacionadas con el trato que debe darse a las personas desplazadas,

así como los procedimientos necesarios para tal fin.
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'1.1. Derecho internacional humanitario

El derecho internacional humanitar¡o, denominado también derecho de los conflictos

armados o derecho de la guerra; contiene normas, "cuya finalidad en tiempo de guerra

consisten en proteger a las personas que no part¡cipan, o que ya no partic¡pan, en las

hostilidades y, limitar los métodos y medios de hacer la guerra."2

Sé trata de un derecho realista, para el que se debe tener en cuenta, tanto las

ex¡gencias de índole humanitar¡a, pr¡ncipio subyacente de todo el derecho humanitario,

como las consideraciones de necesidad militar.

Para poder entende¡ con más clar¡dad cual es la regulación del derecho internac¡onal

humanitario, es necesario entender que es un conflicto armado.

1.2. Conflicto armado

En un conflicto armado internacional se oponen las fuerzas de dos Estados, como

mínimo. "En un confl¡cto armado, no internacional, se enfrentan en el territorio de un

Estado, las fuerzas armadas regulares y grupos armados entre ellos. Hay disturbios

inter¡ores cuando, sin que haya un conflicto armado propiamente d¡cho, el Estado

recurre a la fuerza armada para restaurar y mantener el orden público y por último hay

': Cristophe Swinarski. Ob, Cit Pág. 20



tens¡ones internas cuando, sin que haya disturbios ¡nteriores, el empleo de la fuerza

una medida preventiva para mantener e¡ orden público."3

Se puede establecer entonces, que el derecho ¡nternac¡onal humanitario es: "un

conjunto de reglas ¡nternac¡onales, quetienen por objeto proteger a laspersonasysus

bienes, afectados por conflictos armados, y limila el empleo de las armas y los métodos

de guerra."a

Las reglas internacionales se encuentran conten¡das en tratados, a los que

voluntariamente se adhieren los Estados partes, comprometiéndose a respetarlos y

hacerlos respetar, o están orig¡nadas en la costumbre internacional por la repetición de

determinadas conductas, con la convicc¡ón de que deben ser respetadas y que sU

violación es rechazada por todos. Ejemplo: atacar al enemigo que se r¡nde o violar una

tregua.

Los principales ¡nstrumentos de derecho humanitario, son los cuatro

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales del 8 de

junio de 1977 y algunas veces, la legislación local que algunos de los países

involucrados, emile para tal efecto.

r Revisla Descubra eL CICR. Pás. 14.! Ibid. Pág. t6.
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Los Convenios de G¡nebra protegen a las p€rsonas siguientes: 'm¡litares heridos,

enfermos y náufragos mediante el Convenio I y ll; pris¡oneros de guerra med¡ante el

Convenio lll; población c¡vil en part¡cular, en lenilorio enemigo y en tenitorios

ocupados esto mediánte e¡ Conven¡o lV- En los protocolos adicionales se loma en

consideración, sobre todo, la protección de la población civil conlra los efectos de las

hostilidades. Se l¡mitian, ás¡mismo, los med¡os y métodos util¡zados en momentos de

guerra.'5

Prácticamente, la mayorfa de los paises, forman perte de los Estados que respetan y

se encuentran adher¡dos a los Convenios de Ginebra, y en relación a los Protocolos

adic¡onales, s,e conf¡rma la tendencia a la universalidad. Dada la importanc¡a que

rev¡sle y el sector a quien se d¡r¡ge, espec¡a¡mente, en el derecho ¡nternac¡onal

humanitar¡o, se conocen dos regímenes de proteec¡ón:

. "Los confliclos armados internacionales: son aplicables los Convenios de Ginebra y

el Protocolo adicional lde 1977;

. Los confliclos armados no intemacionales: en gituacio¡es de conflicto ¡nlemo o de

gue¡ra civil, son aplicables el Artfculo tres común a los cuatro Conven¡os de Ginebra

y el Protocolo ll de 1977.'6

5 Criloph€, Swinarski. Ob. Cit Pág. 17
6 rbid.
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Entre los tratados de derecho humanitar¡o que se refiere al empleo de ciertas armad,{- '

conviene menc¡onar la importante Convención de 1980 sobre prohibic¡ones o

restricciones del empleo de ciertas armas convencionales; ya que en uno de sus tres

Protocolos, se limita el uso de las minas

En el ámbito del estudio, se puede mencionar que los Estados tienen una

responsabilidad colect¡va, y que la aplicac¡ón de los Convenios de Ginebra y de los

Protocolos adic¡onales, será una responsabil¡dad para los m¡smos Estados, como pa¡a

los movimientos de oposición armados. Asimismo, tienen la obligación de demandar

ante sus propios tribunales, a las personas de las que se sospechan que han cometido

¡nfracción grave en contra de las personas involucradas en algún conflicto, pud¡endo

tambien entregarlas a otros Estados, a fin de que sean juzgados en los Estados

reclamantes.

El derecho internacional humanitar¡o, es aplicable en tiempo de conflicto armado,

protege específicamente: a las personas afectadas por un conflicto armado población

c¡vil, her¡dos, enfermos, prisioneros de guerra o deten¡dos civiles. Asimismo, protege al

personal médico o sanitario y religioso, civil o militar y al personal de Cruz Roja a f¡n de

que ellos puedan llevar a cabo su tarea durante el conflicto.

"El derecho internacional human¡tario, protege contra infracciones graves de parte de

¡nstituc¡ones del Estado enemigo en caso de conf¡icto armado internacional, y de

8
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grupos armados o inst¡tuciones del propio Estado, en caso de conflicto armado intern¿1.:*t""/

Nunca puede ser suspend¡do o derogado. Establece la obligación para los Estados de

adoptar medidas nacionales por ejemplo las leyes penales que castiguen las

v;olaciones a este Derecho."T

Hasia el momento no existen organismos judic¡ales internac¡onales permanentes, pero

se han creado tribunales para juzgat las violaciones al derecho internacional

human¡tario que se produjeron en los casos de la Ex Yugoslavia o Ruanda, y se

encueniran en estudio en Nac¡ones Un¡das, la creación de una Corte Penal

lnternacional

El derecho internacional humanitario, se ha convertido en un complejo conjunto de

normas relativas a una gran variedad de problemas. No cabe duda de que los seis

tratados principales, los cuales contienen más de 600 Artículos y el denso entramado

de normas consuetudinarias, restringen el recurso a la violenc¡a en tiempo de guerra.

No obstante, tal abundanc¡a de normas jurídicas, no ha de hacer olvidar que lo esencial

del derecho humanitario se resume en algunos principios fundamentales:

. "Las personas que no participan, o han dejado de participar, en las hostilidades

han de ser respetadas, protegidas y tratadas con humanidad. Han de recibir la

asistencia apropiada, sin discrjminación alguna.

' Comité Intenacional de la Cruz Roja CICR. Los prolocolos adicional$ a los convenios de cinebra de 19,f9,
se¡ücio de Asesoramicnto p¡r¡ el Derecho lút€macional Enm¡nit¡rio CICR Páe. 23.
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Los combatientes capturados y demás personas privadas de libertad han de se!¡-:i:-t-

tratados con humanidad. Han de ser protegidas contra todo acto de violencia, en

especial contra la tortura. S¡ se incoan diligenc¡as judiciales contra ellos, han de

gozar de las garantías fundamentales de un procedimiento reglamentar¡o.

En un conflicto armado, el derecho de las pa¡tes en conflicto a elegir los métodos o

medios de hacer la guerra, no es ilimitado. Queda prohibido causar males

superfluos y heridas innecesar¡as.

A fin de proteger a la población civil, las fuezas armadas deberán distinguir, en

todas las c¡rcunstancias, entre, por una parte, la población civil y los b¡enes civiles

y por otra, Ios objetivos militares. La poblac¡ón civ¡l como tal, los c¡viles y los bienes

civiles, no serán objeto de ataques m¡¡¡tares."8

Estos principios expresan lo que la Corte lnternacional de Justicia denominó,

conside¡-aciones elementales de human¡dad más tarde, los pr¡ncipios generales del

derecho humanitar¡o. Tales principios, como princip¡os generales del derecho

internacional humanitario, const¡tuyen el fundamento de la protección que el derecho

confiere a las vict¡mas de la guerra. Son de obligado cumplim¡ento en cualquier

circunstancia y ninguna derogación puede ser autorizada.

3 Aguila¡ Navano, Manuel. La gucrrn civil I el der€cho ¡nternacior¡|, Pág. ,129
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Otra idea fundamental ha de ser menc¡onada en este punto: "las normas del derecho

¡ntemác¡onal sé apl¡can en tódos los conflictos armados, sean cuales fueren sus

orlgenes o sus causas. Estas normas han de resp€tarse en todas las c¡rcunstanc¡as y

con respeclo a todas las personas que protegen, sin dbcdminación alguna. En el

derecho humanitario moderno, sé proh¡be cualqu¡er trato d¡scriminatorio de las victimas

de la guerra basándose en el concepto de guerra justa.'e

Los derechos humanos, son apl¡cables en lodo tiempo y lugar, protegen a las personas

en cualquier siluac¡ón. Lo€ derechos humanos prolegen a los individuos de violaciones

de agentes de su propio Estado. El eiercicio de c¡ertos derechos como la liberlad de

prensa o circulación, puede ser suspend¡do durante la v¡genc¡a del estado de s¡tio, pero

hay otros derechos que nunca pueden ser suspendidos o derogados, como el derecho

a la v¡da o a un ju¡cio justo e ¡mparcial.

Ex¡sten mecan¡smos de supervis¡ón ¡ntemacional universales, como el Comité del

Pacto de Derechos Civiles y Polit¡cos en el seno de Naciones Unidas, o regionales,

como la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos y lribunales como la Corte

lnteramer¡cana de Oerechos Humanos, de acuerdo con el Pacto de San José de Costa

Rica.

o ¡bfd.

't1



El derecho humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, a

son dos ¡amas djstintas de/ derecho internaciond públ¡co, t¡enen una tinalidad común:

la protección del ser humano. El derecho humanitar¡o protege los derechos humanos

fundamentales en s¡tuaciones extremas, como son los conflictos armados. Así pues,

hay que considerar estos dos ámbitos como complementar¡osi y como tal, añad¡r los

contenidos del derecho aplicable a los refugiados.

En s¡tuaciones de disturbios y en otras situaciones de violenc¡a no cubiertas por el

derecho humanitario, debe recurrirse al derecho internacional de los derechos

humanos y a los princ¡pios humanitarios fundamentales, especialmente en la

Declaración sobre las Normas Humanitarias Mínimas, aprobadas en Turku, Finlandia,

el año 1990.

Los Conven¡os de Ginebra y los Protocolos respectivos, contienen disposiciones muy

específicas. A continuación, se resumirán algunas normas de comportamiento, de

particular importanc¡a, que se aplican a todos los conflictos armados:

. "las personas que no partic¡pan o que ya no participen en las hostilidades, como son

los heridos, los enfermos, los pris¡oneros y las personas civiles, serán respetadas y

protegidas en todas las circunstancias:

12



las personas civiles serán tratadas humanitariamente.

atentados contra la vida, cualquier tipo de tortura y

rehenes. y las condenas dictadas sin juicio previo;

de

prohíbe, en part¡cular,

malos tratos, la toma

1..-!i,". ,'i,,1.r ..
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de

Las fuerzas armadas deben hacer siempre la distinción entre las personas civiles,

por una parle y los combatientes y los objetivos m¡l¡tares, por otra; queda proh¡bido

atacar a las personas y a los bienes civ¡les. Se deberá tomar las precauciones

necesar¡as para proteger a la población civil;

Queda prohibido atacar o destruir los bienes necesarios para la supervivencia de la

población civil (por ejemplo, los artículos al¡menticios, las cosechas, el ganado, las

instalaciones y reservas de agua potable, las obras de r¡ego); se prohíbe, como

método de guerra, hacer padecer hambre;

Los her¡dos y ¡os enfermos, serán recogidos y asistidos; los hospitales, las

ambulancias y el personal sanitar¡o y religioso serán respetados y protegidos; el

emblema de la quz tqa o de la med¡a luna roja, símbolo de protección, serán

respetados en todas las circunstancias y cualquier abuso a este respecto será

sanc¡onado;

13
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. Las Partes en corf¡¡cio, tienen el deber de aceplar las operac¡ones de socono de

índole humanitaria, ¡mparcial y no d¡scr¡minatoria, a favor de la población c¡vil; el

personal de los organiamos de socorro s€rá respetado y protegido."10

'1.3. Fundamentos formales del derecho intemac¡onal humanitaaio

Como el derecho internacional human¡iario se desaÍollaba de la m¡sma ioma que todo

el derecho internac¡onal, süs fuentes no son en nada dist¡ntas de las de este úll¡mo.

Son pues, fuentes principales, los tratados intemac¡onales, bilaterales y mult¡laterales

celebrados por los Estados y que se ercuentran ügentes, según las reglas del derecho

de los lratados.

En segundo lugar debemos menc¡onar la costumbre. Las pr¡ncipales nomas del

derecho ¡ntemac¡onal de la guerra, han logr¿do cafácter consuetudinar¡o, lo qüe les

confiere un título autónomo y separado de vigencia, aunque luego se encuentren éstas

normas codificadas en distintos conven¡os y demás ¡nslrumentos jurídicos.

Los pr¡ncipios generales del de¡echo, efl el sentido del Artículo 38 del Estatuto de la

Corte lnternacional de Justicia, surten también sus efe€{os en el derecho de la guerra,

aplicándose al igual que en las otras ramas del Derecho lnternacional Público. Entre

¡0 Pmtocolos ¿dicion¡l€s r lo! convenios dc cincbr¡. Ob. CiL
14
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las fuentes subsidiadas de aquel derecho la iur¡sprudenc¡a internacional representa una

¡mportante pos¡b¡lidad para su ¡ntepretación y desarrollo p.ogresivo.

Se trata, ante 1odo, de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, pero también

de la de tribunales nacionales, acerGr de reglas de la normativa ¡nternacional

incorporadas en los respectivos defechos internos de los Estados que las apl¡can.

Respecto de los tribunales intemacionales, se puede distingu¡r entre los gue apl¡can el

derecho internacional de la guena como parte del derecho internacional general tal y

como la Corte lnternacional de Justicia de la Haya y los que, de manera no p€rmanente

son constitu¡dos para conocer las inobservancias y violaciones del derecho de la guerra

en situaciones especificas, tales como los tr¡bunales constituidos por los Aliados,

después de la segurda guera mundial para iuzgar los dirigentes de los Estados del

Eie, cuya carta les imponía expresamente examinar la conformidad del comportamiento

de los reos con las reglas delderecho de la guena."11

En lo que mncieme a la doctrina, se la considera igualmente como fuente subsidiaria

de esta rama del derecho. Por lo general, se há de tomar en cuenta la inc¡dencia de la

l¡teratura iuridica, en toda mater¡a en que sea relevante.

Otra fuenle particular del derecho intemacional humanitario, se encuentra en los

insirumenlos aprobados en el marco de las Conferenc¡as lnternac¡onales de la Cruz

" r ae'n lag. :t.
'15



Roja, en sus

particularidad de la composición de este órgano en que, junto a todos los

componentes del movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Sociedades

Nacionales, la Liga de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

y el CICR), partic¡pan de pleno derecho los Estados partes en los convenios de

Ginebra, con voto decisivo preponderante"l'?

Sin lugar a dudas, esta participación confiere a las dec¡siones de la Conferencia

lnternacional, un rango jurídico comparable al de las decisiones de los organ¡smos

¡nternac¡onales gubernamentales en el ámbito del progresivo desarrollo y de la

interpretación del derecho internacional human¡tario.

1.4. Fundamentos materiales del derecho ¡nternac¡onal humanitar¡o

La asociación de las palabras derecho y human¡tario, podría hacer pensar que se trata

de un derecho fundado, sea parc¡al o totalmente, en sent¡m¡entos o en referencias a

sistemas de valores de naturaleza ét¡ca o en conceptos específicos de Ia persona

humana.

Para algunos, esta asociación de conceptos, deb¡l¡taría el carácter obligatorio de éste

derecho, dándole carácter de mero conjunto de reglas indicativas, al límite entre los

"'"'i:li "r:rl) '.,.-\
r t.:t :¡itiii; !:i
]:]. ,] : . ;:J

estatutos, resoluciones, declaraciones, entre otros; por el hecho Oe iá:-*:--'

'z Inslituto del Derecho Internacional Humanitario. Principales nociones del derecho inlemacioDal humanitario,
Pág.3.
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preceptos de buena conducta y las reglas conminator¡as de la ley. Parece indudable i-:!-:-
es históricamente innegable, que el derecho internacional humanitar¡o se desarrolló

mediante los más clásicos procedimientos, por los cuales los Estados crean las normas

obligatorias para ellos.

Por otra parte, no se debe olvidar que la materia reg¡da por el Derecho lnternacional,

se halla en el núcleo de los intereses trascendentes de cada Estado, porque en las

situaciones bélicas pueden estar involucradas su integridad territorial, su competencia

personal y su re¡ación con la comunidad ¡nternac¡onal. Por cons¡gu¡ente, es explicable

que los Estados solo estén dispuestos a aceptar, en este marco, comprom¡sos

obligatorios a n¡vel internacional con la mayor cautela, velando porque se preserva Io

esencial de sus respetivas soberanías. Las negociac¡ones sobre las reglas del derecho

humanitario; y todo el proceso de aceptación a nivel consuetudinar¡o, ponen de

manifiesto el gran cuidado que ponen los Estados para comprometerse en materia de

esta índole.

La aparición de las reglas fundamentales de Derecho Human¡tario, de manera

espontánea y con análogo contenido en la primeras civilizaciones de la comun¡dad

humana demuestra, asimismo; que no se puede tratar de regtas basadas en

consideraciones ¡deológicas, puesto que es muy difícil encontrar entre estas

c¡vilizaciones un fondo común de este tipo de referencias idénticas.

17
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"Buscando el bien protegido, por el Derecho lnternac¡onal Human¡tario, 6s6¡5 ¿ii{:::::-}'?

concluir que es la humanidad, percibida con un sentimiento o una actitud de un ser

humano ante las vicisitudes del destino de otro, como la actitud ante un conjunto de

seres humanos que tiene que seguir existiendo, superando los pel¡gros de la guerra."13

En este sentido, Ia humanidad protegida por el derecho internacional humanitario, sería

comparable al med¡o ambiente como objeto de protección de las normas

internacionales en materia ecológica o tal vez, al -mare ómnium- como bien proteg¡do

por el derecho internacional del mar

l-5- Funciones del derecho internacional humanitario

Al preguntarse cuales son las funciones que desempeña el Derecho Internacional

Humanitario, hay que ¡nvestigar no sólo sus finalidades, sinol más allá de ellas, las

razones que generaron la aprobación por los Estados de este cuerpo de normas que,

de la manera mas obvia, conlleva la autolimitación de la soberanía estatal en una área

delicada como la guerra.

Hay que tener presente que el Derecho lnternac¡onal Humanitar¡o, a d¡ferenc¡a de

todas las demás ramas del Derecho lnternacional Público, que ambicionan resolver, sin

hacer uso de los recursos a la fuerza, los conflictos potenciales. Tiene como propósito,

someter al dominio de las leyes, una situación de v¡olencia actual.

" Swimrski. Christophe. Ob. Cit. Pág. 17.
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''.,,!.Cabe destaca¡ otra característica de este derecho: "la de servir de complemento"*-

internacional a las insuf¡ciencias, las carencias y las falencias del derecho interno del

propio Estado, que aparezcan con motivo de un conflicto bélico en su territorio."la

S¡, como ya se ha afirmado, este derecho se fundamenta en los intereses que los

Estados están dispuestos a concertar a nivel internacional para mejorar la protecc¡ón

ante una situac¡ón en que ya no confían en la eficacia de sus propios sistemas jurídicos

internos, del Derecho lnternac¡onal Humanitario tiene la func¡ón organ¡zadora, vale

decir, la dé organizar las relac¡ones entre los Estados o dentro de un Estado, entre las

partes en conflicto; en situaciones de conflicto armado.

Desde luego, los límites que se imponen a la actuación de los órganos del Estado, en

esta situación, corresponden a la función prevent¡va de aquel Derecho. Se hallan

estos efectos protectores, no solamente en las medidas preventivas del Derecho

Humanitario s¡no, de manera más general, en toda la substanc¡a de este derecho,

porque se estab¡ece en é1, el catalogo de las calamidades que causa la violenc¡a

humana

"La tercera función del derecho internac¡onal humanitario es función protectora, que

consiste en brindar amparo a las personas y en cierta medida a sus bienes. Es

r¡ Dunarl Hennan. Recuerdo del solferino. Pág. 130.

t9



esencialmente esta última, la que permite al Derecho lnternacional Humanitario;:lil*;''

pretender ser el pr¡mer cuerpo de normas ¡nternacjonales específicamente destinados

a proteger la persona humana, en la cronología del desarrollo de todo el Derecho

lnternac¡onal Público."1s

" rbíd. Pág. 131.
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CAPÍTULO II

2. Nociones generales del Derecho lnternacional Humanitar¡o

2.1. Aspectoshistóricos

La legislación de la guerra estuvo dominada por nociones relig¡osas, espec¡almente la

doctrina católica. Así, eran l¡citas las guerras que vengaban una injuria, las guerras

contra los herejes e infieles.

"A f¡nales del siglo XVl, el Probabilismo sostuvo que la guerra era líc¡ta si

honradamente se creía estar actuando rectamente. Durante los siglos Xvlll y XIX las

guerras lícitas fueron aquellas que tendían a defender intereses vitales de los Estados,

pero la noción de intereses vitales fue un concepto muy subjetivo, lo cual llevo a

excesos. En este mismo período, se creo también la doctrina dél equ¡librio del poder,

fundamentalmente en las alianzas entre Estados lo cual hacía que una agresión a uno

conllevaba el involucrar a otros Estados aliados."16

Los sufrjmientos ocasionados por la primera y la segunda Guerra Mundial, crearon un

camb¡o radical de act¡tud hacia la guerra, considerándosela en la actualidad como: "la

peor desgracia que puede caer sobrs la human¡dad o un grupo de Estados. Dos

16 L¿rios Ochaita. Carlos. Derecho intern¡cional público. Pág. 319.
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insttumentos juíd¡cos adoptaron posición firme frente a la guena, a saber: el Pacto de

la Sociedád de Naciones y la Carta de la Naciones Unidas."17

El Pacto de las Naciones Unidas, en su Artículo 12¡, disponía que: "cualqu¡er

desacuerdo capaz de ocas¡onar una ruptura, debiera ser somet¡do a arbitraje o areglo

judic¡al o al examen del Consejo. Se podrá recur r a la guerra solamente después de

tres meses de lá sentencia de los árb¡tros, la resolución o decisión jud¡c¡al o d¡clamen

del Conseio. Éste plazo de tres meses, se suponía serv¡ría para calmar las pas¡ones y

esclarecer las mentes: esta d¡sposic¡ón marcó el fin de la era en que se cons¡deró la

guerra como un hecho lic¡to denlro delderecho internac¡onal."

En et año 1928, el recurso a la guera se condenó y excluyó def¡nitivamente como

med¡o de aÍeglo; de conlroversias ¡ntemac¡onales y como instrumento de polít¡ca

nac¡onal, lo cual no bastó para evitar la segunda guerra mundial.

La Carta de las Naciones Unidas contbne diferentes condenas a la guerra como

recurso. Se encuentran las s¡guientes d¡sposiciones: a) el Artlculo dos, lres y cuatro;

b) el capítulo siele en su totálidad; c) el Artlculo 53 que establece: medidas contra

Estados ex enemigos; d) el Artículo 54: caso de leg¡tima detensa; e) el Articulo SZ:

medidas adoptadas por organ¡smos regiooales.

r1bid, Pás- 320.



Como se puede observar, una parte sustantiva de Ia Carta de las Naciones

sus disposic¡ones sustantivas, se or¡enfa a preservar la paz y la
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seguridad

internac¡onales; como, la guerra queda proscrita.

2,2. Derecho de la guerra

En la actualidad, ya no se habla del Derecho lnternacional de Guerra; en virtud que, no

existe tal derecho; existen disposiciones que tienden a humanizat ¡a guerra y a aliviar

los horrores y sufrimientos causados por la misma, cualqu¡era sea su extensión y las

circunstanc¡as que la provoquen. Este nuevo enfoque, dio lugar a la formación de lo

que hoy se conoce como derecho humanitario o derecho internac¡onal en tiempo de

guerra.

Los derechos anteriores no deben confund¡rse con el derecho referente a los derechos

humanos, aunque tenga con esta mucha af¡n¡dadj en v¡rtud que, los derechos humanos

suelen ser de aplicación permanente, mientras que el derecho humanitario es de

aplicación obiigada solamente, en períodos de conflicto armado.

Como derecho a la guerra o Ius in Bellum, se entiende: "un cuerpo de normas,

mediante las cuales se asigna a los Estados el derecho a hacer la guer¡a, cuando se

cumplían ciertas circunstancias, con el objeto de hacer valer un pretendido derecho."l3

r3 Aguilar Navano. Manuel. Ob. Cit Pág. 54.
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El Derecho de la Guerra, o -lus Bello-, Derecho Humanitar¡o, o Derecho lnternacionálí::::'r

en tiempo de guerra, s¡gn'fica: "un cuerpo de normas clásicas y modemas mediante

las cuales se busca humanizar la guerra y sus secuelas; no consiste en un derecho a

hacer la guerra, sino un conjunto de normas de aplicación general y obligator¡as

cuando se produce un estado de guerra y de hecho se hace la misma."'"

a) El Derecho internacional human¡tario y la prohibic¡ón del uso de la fuerza en las

relaciones internac¡onales: En el estado actual del derecho que rige las relaciones

internacionales, después de la prohib¡ción de recurrir a la fueza en la comunidad

internacional contemporánea, refrendada por la Carta de las Naciones Unidas, los

Estados perd¡eron la capac¡dad legal de resolver sus contiendas y litigios por vía

de conflicto armado.

Quedan todavía substanciales excépciones a este princ¡pio fundamentalmente de la

prohibición del recurso de la fuetza. Se admite la legalidad del conflicto bél¡co en las

situaciones siguientes:

. La guerra de legitima defensa, consagrada como el derecho de un Estado de

defensa contra un ataque armado, según como lo indica elArtículo 15 de la Carta de

las Naciones Unidas).

F tbíd. Pag 55.
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La guerra de liberación

enfrentamiento armado

modalidades de ejercic¡o

legitima la existencia de

derecho internacional;
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nac¡onal, la cual cumple con las cond¡ciones de un táTrr':rijj"

en conform¡dad con la reglas interpretat¡vas de las

del princ¡p¡o de autodeterminación de los pueblos, lo que

esta excepción a la prohibic¡ón general de la fueza en el

. Las med¡das de seguridad colectiva previstas en los mecanismos del Capítulo

sépt¡mo de la Carta de las Naciones Unidas, que se pueden tomar en contra de un

Estado que i^epresenta una amenaza para la paz ylo para la seguridad internacional.

Desde los orígenes dé la Carta de las Naciones Un¡das, hasta nuestros días las

medidas del Capítulo sépt¡mo nunca han sido aplicadas, a pesar de tentativas para

justificar por ellas ciertas iniciativas militares de las Naciones Unidas."20

De todas formas, sea que se lo pretenda conforme o en infracción a las reglas

internacionales, el conflicto bél¡co continúa igualmente sometido a una normat¡va

internacional.

2.3. Com¡enzo y término

Se tiene por sabido que una guerra comienza de conforme a tres diferentes razones:

. "Por med¡o de una declaración expresa;

':o Larjos Ochajl¿. Carlos. Ob. Cit. Pág. 3,1t.
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Como resultado de un ultimátum; y

Por un comienzo electivo de hosti¡idades.

La ausencia de declaración involucra responsabilidad intemac¡onal pa¡e quien la inicia.

En la mayoría de los casos no existe aviso previo porque ello afecta el elemento

sorptesá."21

De igual forma, una guera se puede dar por terminada:

"Por un tratado de paz, el cual contbne una regulac¡ón de las futuras relaciones

entre los bel¡gerantes;

Por la extinc¡ón de una de las partes;

Por el cese efectivo y duradero de las hostilidades;

Por la rendición incond¡cional de una de las pa¡tes; y

Por la reanudación de rehciones diplomálicas."22

Los cuatro convenios de G¡nebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales de 1977,

son los pr¡nc¡pales instrumentos jurídicos de derecho internacional humanitario. Otros

textos de lndole humanitaria, son el Protocolo de Ginebra sobre el empleo de gases, la

Convenc¡ón sobre ciertas amas convencionales y la Convención sobre las minas

:L rbid. Pa€. i42.
" tbid-
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tenestres. Los cr¡atro convenios de Ginebra se aplican a los confl¡ctos armados

¡ntemacionales. De conformidad con sus d¡sposic¡ónes, las peÉonas que no participan

o han dejado de partic¡par activamente en las hostil¡dades, como los her¡dos y los

combatientes capturados, deben ser respetados y tratiados con human¡dad.

"Se estipula en ellos el comet¡do del CICR es el al¡vio de los sufrimientos del ser

humano. Además, la lnstitución de la Cruz Roja puede ofrecer sus serv¡cios en casó dé

conflicto armado no internacional, en v¡rtud del Artículo tres, común a los cuatro

conven¡os de Ginebra, que contiene tamb¡én disposic¡ones que un mínimo de

protecc¡ón a las victimas de esas situaciones."23

En caso de conflicto armado que no sea de índole internac¡onal y que surja en el

tenitor¡o de una de las altas partes contratantes, cada una de las partes en confl¡cto

tendrá la obl¡gación de aplicar, como minimo, las s¡gu¡entes d¡sposic¡ones:

. Las personas que no part¡cipen directamente en las hostilidedes, incluidos los

miembros de las fuerzas amadas que hayan depuesto las armas y ¡as personas

puestas fuera del combale por enfermedad, heida, detenc¡ón o por cualquier otra

causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con human¡dad, sin d¡stinción

alguna de lndole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia,

el sexo, el nac¡mienlo o la foÍtuna o cualquier otro criterio análogo.

¡ Prot€cción en la cueÍ¡. Pág. 14.
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En el Artículo tres, del cual se dice, es por si solo un pequeño Convenio incluido en ';-

el grande, se enunc¡a que un trato humanitar¡o mínimo consiste en la enumerac¡ón

de cuatro prohib¡ciones absolutas. No hay escapatoria, no hay excusa, no hay

circunstancia atenuante posible. Se trata de un imperat¡vo categórico, que no sufre

restricción. No hay espacio de interpretac¡ón. lmplícitamente, exige que no se

cont¡ene al personal médico en sus actividades profesionales.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacjona¡ de la Cruz

Roja, podrá ofrecer sus serv¡cios a Ias partes en conflicto."2a

2.4. Derecho de la Haya y Derecho de Ginebra

El Derecho Humaniiario se divide, en dos grandes ramas, el Derecho de Ginebra y la

de la Haya, los que se detallan a continuación:

. "El Derecho de Ginebra o Derecho Humanitario propiamente dicho, tiende a

salvaguardar a los militares fuera de combate, asi como a las personas que no

part¡cipan en las hostilidadés. Este conjunto de normas, se concreta en los cuatro

convenios de G¡nebra de '1949, que acaban de completar los Protocolos adic¡onales

de 1977, formando así un impresionante monumento jurídico de unos 600 Artículos,

'o rbí¿ Pás. 16



en el que se codifican las normas que protegen a la persona en caso de confli

armado."25

De índole específicamente humanitaria, elemento primordial de c¡vilizac¡ón y de paz, el

derecho de Ginebra encarna el ideal mismo de la Cruz Roja Por lo demás, el Comité

lnternacional de la Cruz Roja -CICR- ha inspirado y suscitado este derecho desde sus

comienzos. A su vez. Ia lnstitución de Ginebra, órgano neutral de la Cruz Roja en

tiempo de conflicto, encuentra en él las bases juríd¡cas necesarias para su acción de

protección y de as¡stencia.

Los iextos de G¡nebra, fueron elaborados en beneficio exclusivo de las victimas, a

diferenc¡a de los textos de la Haya, que no dan a los Estados delechos contra los

individuos. En Ginebra se inicio una era en la que se da la pr¡macía al hombre y a los

principios de humanidad.

. "En el derecho de la Haya o derecho de la guerra propiamente dicho, se determinan

los derechos y deberes de los bel¡gerantes en la conducción de las operac¡ones y se

limita la elección de los medios para causar daños. lndudablemente, los textos de la

Haya son también, de inspiración humanitar¡a; pero su finalidad es reglamentar las

25 Comité Intemacional de la Cruz Roja. I-{s converios de ginebra del 12 de agorto de 1949' Pá9. 2'l
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necesidades mi I itar;éQji-}''hostilidades y, por ello, se basan parc¡almente todavía en las

y en Ia conservación del Estado."26

Este conjunto de normas procede, princ¡palmente, de los Conven¡os de la Haya de

'1899 y revisados en '1907; pero hay que excluir las partes, muy importantes que

pasaron en 1929 y 1949, al ámbito de G¡nebra, al cual pertenecen en buena lógica: el

estatuto de los prisioneros de guerra, el de los heridos y náufragos en las hostilidades

en el mar y el de las personas c¡viles de los territorios ocupados.

Los protocolos adicionales a los Convenios del Ginebra, rec¡entemente firmados,

contienen materias que hasta entonces pertenecian tradic¡onalmente al derecho de la

Haya: el comportamiento de los combatientes y capítulo de importancja fundamental, la

protecc¡ón de la población civil contra los peligros de la guerra. "Así, tiende a

desaparecer la d¡stinción enti"e el mov¡miento de Ginebra y el de la Haya. Existen

todavía dos ámb¡tos que pertenecen claramente a! derecho de la Haya: el Convenio de

1954 para la protección de los b¡enes culturales, firmado, por lo demás Estados, en la

metrópoli neerlandesa, y el Convenio firmado en Ginebra el í0 de octubre de 1980,

bajo los ausp¡cios de las Naciones Unidas, sobre la prohib¡ción o la restricción del

empleo de deierminadas armas convencionales".2T

'" lhíd. Pág. 3.r.

" rbid. Pág. 35.
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El derecho internacional humanitario constituye una l¡mitación a la soberanía deiq:--;/

Estado. Se trata de limitar en Io que atañe a la conducción de las host¡l'dades y

respecto a los ind¡viduos que están ¡mpl¡cados en las mismas., proponiendo reg¡r las

situaciones en que se usa la fuerza armada, t¡ene este Derecho dos vertientes que

corresponden a sus dos objetivos:

el de limitar el recurso a ciertos métodos y med¡os de combate en las hostil¡dades, y

el de proteger a las vict¡mas del conflicto.

Estas dos vertientes del derecho internacional humanitario se denominan, por razones

históricas, el Derecho de la Haya y el Derecho de Ginebra, respectivamente. Aunque

sea obvio que la limitac¡ón o la prohibic¡ón de ciertas maneras de combatir, así como

del uso de ciertas armas son de una importancia evidente para la protecc¡ón de los

combatientes, se sueie considerar el Derecho de la Haya como sinónimo del derecho

de guerra y el Derecho de Ginebra como el derecho humanitario.

S¡n embargo, parece imposible separar actualmente el derecho internacional

humanitario, con el Derecho lnternacional Públ¡co, luego de la desaparjción de su

campo clásico de aplicac¡ón del derecho de la guerra, las normas que tiene como

objeto limitar los métodos de guerra de aquellas otras que protegen las v¡ctimas de la

guerra. Representan estos aspectos tan solo dos lados de la misma situación, de

modo que aquellos dos conjuntos de normas tienen esenc¡almente la misma f¡nalidad.
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Es lógico, entonces, considerar que ambas ramas del clásico Jus in bello, constituyen, ':s''
juntas, lo que permanece vigeñte en el derecho internaciona!- Después de la

prohibición del recurso al uso de la fuerza se puede definir de la mane¡a siguiente:

"El derecho internacional humanitario, es un cuerpo de normas jurídicas

internac¡onales, de origen convencional y consuetud¡nario, específicamente destinado

a ser aplicado en los conflictos armados, ¡nternacionales o no internacionales, y que

limita el derecho de las partes en conflicto a elegir l¡bremente los métodos y los medios

utilizados en la guerra (Derecho de la Haya), o que protege a las personas y a los

bienes afectados (Derecho de Ginebra). Definido de tal manera. el derecho

internacional humanitario justifica plenamente su apelac¡ón más técnica de "derecho

internacional aplicable en situaciones de conflictos armados".'3

Paralelamente al desarrollo de la protecc¡ón de las víctimas de conflictos armados, los

Estados consideraron necesario poner lím¡tes de derecho a los métodos y a los medios

de combate. La guerra, considerada aún como una neces¡dad, no debía ocasionar más

sufrimientos ni más destrucciones que los imprescind¡bles para el desempeño de su

cometido. En otras palabras, cualquier medio y cualquier método tendente a extenderla

mas allá de sus objetivos, causando sufrimientos ¡nútiles, fueron excluidos por la

comunidad ¡nternac¡onal, es decir, declarados ¡lícitos desde el punto de vista del

Derecho lnternacional Público. "El pr¡ncipio de la guerra Iíc¡ta, que utilizaría sólo

13 lnslituto del Derecho lntemacional HDmanitario. Ob. Cil. Pág. 3 .
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se había fortalecido en el ámbito de las '..* --'

1899 y 1907 en Ia Haya con el título de

métodos y med¡os admitidos por el derecho,

codificaciones que tuvieron lugar en los años

Conven¡os de la Haya."2e

'o rbíd. Pág
30 t;a. rag

"A partir del Convenio de Ginebra de 1864, de la Declaración de San Petersburgo de

1868 y de los Conven¡os de la Haya, el derecho de la guerra se orienta, en el campo

del derecho internacional convencional, hacia perspectivas b¡en articuladas: la

protecc¡ón internacional de las víct¡mas de conflictos armados, por una parte, y, por

otra parte, la ¡imitación de los med¡os y de Ios métodos de combate."3o

Estos dos cuerpos de normas son conocidos como Derecho de Ginebra y Derecho de

la Haya, respectivamente. El conjunto de ambos cuerpos de normas forma lo que se

ha llamado jus in bello; es decir, la parte del derecho de la guerra por la que se rige el

comportamiento del Estado en caso dé confl¡cto armado.

2.5. Jus ad bellum - ¡us ¡n bello

Los años en que la nueva orientación hacia el desarrollo del Derecho lnternac¡onaf ya

se había inic¡ado, el derecho de la guerra contenía también otro cuerpo de normas

cuya finalidad era reglamentar el derecho a la guerra que aún tenía el Estado

6.
8.
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soberano. Esta reglamentación de la guerra lícita, se refería a los procedimientos para'--:':--

recurrir a la luena y tenía como finalidad excluir del ámbito de las relaciones

¡nternacionales el recurso abusivo a la guerra, con la f¡nalidad de disminuir su

frecuencia como medio para soluc¡onar las controversias internacionales. "Este cuerpo

de normas, conocido como jus ad bellum o derecho a la guerra, completaba el conjunto

del derecho de la guerra como rama del Derecho lnternacional Público."31

Se puede indicar entonces que, hoy día esta parte del Derecho lnternac¡onal Público,

ha desaparecido prácticamente. De hecho, con la prohibic¡ón de recurrir a la fuetza,

refrendada definitivamente en la Carta de las Naciones Unidas, los Estados se ven

impedidos, en la actualidad, para resolver sus litigios por ese medio; es decir, med¡ante

conflictos armados. Las excepciones a esta regla fundamental de la prohibición de Ia

guerra son solo tres:

. "En primer lugar, se trata dé medidas de seguridad colectiva que la Organización de

la Naciones Unidas puede tomar, como órgano de la comunidad internacional, con

respecto a un Estado que represente una amenaza para la paz (desde los orígenes

de la ONU hasta nuestros días, las medidas del capitulo Vll, en el que se considera,

esios casos, nunca han sido aplicadas).

3' Larios Ochaita. Ob. Cit Pág. 79.
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La segunda excepcién a la proh¡bicién general de [a guerra es el derecho a recurr¡r

a la fue¡za en caso de guerra de liberación nacional. La problemática de la guerra de

liberación nacional es, evidenlemenle, compleja y esta sumamente polftizada. Hay,

sin embargo, reglas que no deben permitir el recurso abusivo al pretefo de la

guerra de liberacién naclonal para infringk la prch¡b¡cién general de recunir a la

fue.za.

. La tercera excepc¡ón, que es s¡n duda la mas ser¡a amenaza par el respeto de la

prohibición de Íecurrir a la tuerza, es la que permite la guerra defens¡va. Habida

cuenta de las dmcuftades que t¡ene la comünldad ¡ntemacional para definlr la noción

de agresión y, por lo tanto, la de agresor, asl como de la politización a n¡vel mundial

de todo litig¡o intemacional, dada la estructura actual de la comunidad intemacional,

esta excepción a la prohibic¡ón general de recurrir al uso de la fuetza pone

permanentemente en peligro la observancia de su prohibición.'32

2.6. Derecholnhñacionalhumanlbrlo

"El Derecho lntemac¡onal Humanftaío tiene por obleto reglamentar las hostilldades a tin

de mit¡gar sus rigores, es una cons¡derable porc¡ón del Derecho lntemac¡onal

n Swinarski, Ch¡istophe. Ob. Cit. P,ág. 25.
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tá:j:l:,i,:../Público, que se ¡nspira en el sentim¡ento de humanidad y que se centra en

protección de las persona en caso de guerra."33

A pesar de ello, Ia guerra esta proh¡b¡da en la actualidad y se encuenira fuera de lo

que es lícito en Derecho lnternac¡onal. Por lo tanto, y hecha la salvedad de la

observac¡ón que precede, se puede llegar a la conclusión, que el jus ad bellurn ha

desaparecido prácticamente, de manera que lo que aún queda del Derecho de la

Guerra está en los dos cuerpos de normas antes mencionadas; es decir, el Derecho de

Ginebra y el Derecho de la Haya; ambos constituyen el derecho aplicable en la guerra

(jus ¡n bello).

Asi pues, de las reglas de derecho lnternacional clásico de la guerra, só¡o quedan las

tendencias a convertir el conflicto armado, ahora ilic¡to, en más humano, por lo que

atañe a sus desenvolvimiento, mediante las prohibiciones del Derecho de la Haya y,

mediante el Derecho de Ginebra, las tendentes a proteger a sus víctimas. Las normas

del derecho de la guerra que permanecen aún en vigor son las que forman actualmente

el Derecho lnternacional Humanitario; pudiendo def¡nir así este deÍecho:

"El Derecho lnternacional Human¡tario, es el cuerpo de normas internacionales, de

origen convenc¡onal o consuetudinar¡o, específicamente destinado a ser apl¡cado en

los confl¡ctos armados, internacionales o no intemacionales, y que limiia, por razones

" rbíd. Páe. 2?
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humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente

medios utilizados en Ia guerra, o que protegen a las personas y a los

o que pueden estar afectados, por el conflicto."34

1".1::. .\'.

.j :';1
:: :!ir¡,,ri j "!:l:

los métodos y los -.r:j'-"''

bienes afectados,

Definido de esta manera, el Derecho lnternacional Human¡tario es parte ¡ntegrante del

Derecho lnternacional Público pos¡tivo, ocupando el lugar del cuerpo de reglas que

antes se conocía con la denominación de derecho de la guerra.

31 Lados Ochaita. Carlos. Ob. Cit. Pág. 83 .
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CAPíTULO III

3. lntroducc¡ón al derecho internac¡onal humanitar¡o

¡urídico de los conflictos armados

al estud¡o

3.1. Conceptos y alcances del derecho ¡nternacional humanitario.

Al preguntarse cuales son las funciones que desempeña el derecho ¡nternac¡onal

humanitario hay que invest¡gar no solo sus finalidades s¡no, más allá de ellas; las

razones que generaron la aprobación por los Estados de este cuerpo de normas que,

de la manera mas obvia conlleva la auto l¡mitación de la soberanía estatal en una área

tan delicada como Ia guerra

Se debe tener presente, como ya se ¡ndicó que, ef derecho internacaonal humanitario a

diferencia de todas las demás ramas del derecho internacional público, que ambicionan

resolver, sin hacer uso del recurso de la fuetza, los confl¡ctos potenciales, tienen como

propósito someter al dominio de las leyes una situación de v¡olencia actual.

Cabe destacar otra caractérística de esie derecho, la cual es: "la de servir de

complemento ¡nternacional a las insufic¡encias, las carenc¡as y las falencias del

derecho interno del propio Estado, que aparezcan con mot¡vo de un confl¡cto bélico en
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su tenitorio. Si, como ya se ha afirmado, este derecho se fundamenta en los intereses

que los Estados están d¡spuestos a mncertar a nivel internacional para meiorar la

prolección anle una situación en que ya no contían en la eficacia de sus propios

sistemas jurfdicos internos; t¡ene el dercho ¡nternacional human¡tar¡o la función

organizadora, las relaciones entre los Estados; o bien, dentro de un Estado entre las

partes en conflic{o, en s¡tuaciones de conflicto armado.'35

gesde luego, los lfm¡tes que se imponen a la actuación de los órganos del Estado en

esta s¡tuac¡ón corresponden a la func¡ón prevent¡va de aquel derecho. Se hallan éstos

efectos protectores no solamente en las medidas preventivas del derecho humanitario

s¡no; de manera más general, en toda la substanc¡a de este Derecho porque se

establece en é1, el catalogo de las calamidades que causa la üolencia humana.

Por supuesto, la tercera funclón del derec.ho humanltario es la func¡ón protecto¡a que

cons¡ste en: 'brindar amparo a las personas humanas y en cierta medida a los bienes,

es esenc¡almente esta última, la que permit€ al derecho internacional humanitario

pfetender ser el primer cuerpo de normas ¡nternacionales especíticamenle destinado a

proieger la persona humana, en la cronologla del desarrollo de todo el derecho

internacional público.'s

5 Coü6ie¡, Hen¡i. I.os €l€m€nto! €!€rcir¡les del rcspeto s l¡ pelsors hümanl €n el Conv€n¡o dc Cinebr¡ det 12

de ¡golto de 1949, rc¡ativo r l¡ prot€cción d¿ pe¡soú¡i civiles en tiempo de gü€rra. Pág. 39.
ú lbld. Pág- 39.
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a) Relación con otras ramas del Derecho lnlernac¡onal Público: El derecho

internac¡onal, desde comienzos del siglo XX, ha venido reg¡strando una profunda

evolución consistente en su human¡zación.

Es asi como se entendió por parte de los principales tretadistas que este Derecho no

podía seguir desentend¡éndose de la suerte de los seres humanos, n¡ deiar a cargo de

los Estados de sus respect¡vas legislac¡ones, le tarea de proteger los derechos de las

personas, tanto en liempo de conflic{o armado como en tiempo de paz.

'Al térm¡no de la segunda guena mundial y tras comprobarse la real¡dad de la

Alemania nazi en los campos de concentrac¡ón; como asimismo, las clrcunstanc¡as

políticas, emnóm¡cas y sociales, que se comenzaron a vivir en diversos paises de

Europa Oriental, conf¡rmaron que era ind¡spensable adoptar y poner en práctica

med¡das concretas tendientes a ¡ntroduc¡r en el derecho ¡ntencional un mecanismo

eficaz que garantizare el respeto y elejerc¡cio de los derechos humanos fundamentales

en el plano ¡ntemo de cada Estado.'37

La reafirmación de esta necesidad frente a las nuevas real¡dades, debido a la

progres¡va evoluc¡ón de las rama humanitarias del derecho internacional,

part¡cularmente del derecho internacionál humanitario, de los derechos humanos y del

3? 
Qüe €s et derecho int€naciors¡ üum.nil¡rlo. Pág. I ?.
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derecho relativo a la protección ;nternacional de los refugiados, dieron un gran impulso --"'

al prog¡esivo desarrollo de este aspecto tan importante del derecho ¡nternacional.

Este capítulo tiene por objeto examinar las normas del derecho internacional

humanitar¡o, derecho internacional de los derechos humanos y derecho ¡nternac¡onal

de los refugiados, estableciéndose algunas coincidencias en nuevos aspectos

esenciales, determinándose de que manera han influido unas en las otras últimamente

y, por último, como sus similitudes y d¡ferencias podrían determinar su uso en el futuro

b) Conceptualizac¡ón del derecho humanitario, de los derechos humanos y de los

derechos de los refugiados: La adecuada conceptualizacion de estas expresiones,

para la deb¡da determinación de sus elementos comunes y de sus relaciones

reciprocas, constituyen una clara necesidad actual.

En efecto, el constante uso de ellas, dándoles unas veces un sentido y en otras

ocasiones otros distinto, empleándolas según los casos con acepciones no siempre

coincidentes, así como la reciente util¡zación de estos términos, no sólo en el lenguaje

técnico y jurídico, sino también en la conversación corriente, son extremos que obligan

a hacer un esfuerzo de clarificación y de precisión terminológica y conceptual, en

func¡ón de los datos que resultan del derecho y del pensamiento jurídico actual en la

materia
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3.2. Concepto de derecho intemacional humanitar¡o

Para Chrislophe Swinarsk¡, asesor iuríd¡co del Comité lntemacional de la Cruz Roja, el

derecho internacional humanitar¡o se defne como: "El cuerpo de normas

intemacionales, de or¡gen convencional ó consuetudinario, especÍfcamente destinado

a ser apl¡cado en los conflidos armados, internacionaleg o no internac¡onales, y que

¡im¡ta, por razones humaniiarias, el derecho de las partes en conflicto a elegir

libremente los métodos y los medios ut¡lizados en la gueffa, o que protege a las

personas y a los bienes afectados, o que pueden estar afectados, por el conflicto".s

'El derecho internacional humanitario es un coniunto de normas intemacionales de

origen convencional y consuetudinar¡o, específ¡camente destinado a ser aplicado en

los conflictos armados, ¡ntemac¡onales o no, que limita, por razones humanitarias, el

derecho de las partes en confl¡clo a elegir l¡bremente los métodos (modos) y medios

(armas) de hacer la guera y que protege a las personas y los bienes afectados o que

puedan resultar afectiados por ella.'3e

Para la escuela de Derecho de Madrid España; el derecho ¡nternacional human¡tiario

es: "El cuerpo de normas ¡nternacionales, de origen consuetud¡nario, especíticamente

desünado a ser apl¡cado en los conflictos armados, intemacional o no íntemacionales,

33 Sünarski, Christophe. Ob. Cl¿ Pág. t 0.
3e 

Que er h Cicr. Pág. l.
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y que l¡mita, por razones humanitar¡as, el derecho de las partes en conflicto a elegir

l¡bremenle los métodos y los medios utilizados en la guerra, o que protege a las

peasonas y a los b¡enes afectados por el confido. El derecho intemacional humanitar¡o

protege a loda persona, incluidos los func¡onarios del Eslado contra las ¡nfracc¡ones

gra\res posiblemente cometidas por los Estados enfrentados en un confliclo

inlernacional, (hom¡cid¡o, tortura o los tralos inhumanos, aprop¡ación ilícita de bienes).

También protege a esias personas contra infracciones graves cometidas por grupos

opositores armados en situación de violenc¡a ¡ñterna./0

En una acepc¡ón amplia, las reglas humanitarias engloban tanto la conducc¡ón de las

operac¡ones militares, tales como los métodos y medios de combate, como la

protección de las victimas de los conflictos (heridos, eniermos, pr¡sione¡os, poblaciones

civiles, etc.), pero str¡ctu sensu se entiende por de¡echo internacional human¡tario, el

derecho fundado en los convenios de G¡neb¡a, distinto por su ¡égimen especif¡co de

apl¡cación, del llamado Derecho de la Haya.

3.3. Concepto de de¡echos humanos

Por derechos humanos se entiende: 'aquellas facultiades, atribüciones o exigencias

fundamentales que el ser humano posee, declarados reconocidas o atr¡buidas por el

orden jurídico; y que, derivadas de la dignidad em¡nenle que todo hombre tiene,

4 http:/ ¡.¡.¡r.derecho.con/ot¡cr€cho-lnt€ma.ional-hurnanita¡io" (23 de Bnero 2012)



conslituyen hoy el presupuesto indispensable y necesario de cualqu¡er

sistema político nacional y de la misma comun¡cad internacional".al

Hoy el concepto de los derechos humanos incluye los clás¡cos derechos civ¡les y

políticos; es decir, las tradicionales l¡bertades públicas, los derechos económicos,

sociales y culturales que imponen al Estado prestaciones positivas, para satisfacer las

necesidades humanas en materia económ¡ca, social y cultural y los nuevos derechos

que han surgido ante las exigencias del mundo actual, en particular, frente a los

problemas del desarrollo del med¡o ambiente, de la paz, de la libre determinación, entre

otros.

Los derechos de cada ser humano solo pueden existir efect¡vamente como

consecuenc¡a de la v¡genc¡a de un orden juríd¡co, limitados en su ejercicio por los

derechos de los demás hombres y las exigencias de la convivencia social, de acueÍdo

con pautas que resulten de la ley dictada en función del general, s¡n discriminación de

n¡nguna especie.

Las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, se encuentran en la

Carta de Ia Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en

los dos pactos internacionales de derechos humanos y en dos protocolos Facu¡tativos

al Pacto de Derechos Civiles y Po¡íticos, sin perjuicio de una larga serie de

1r P¡chccho, Máxlno. Los derechos hnmnnos. Pár.ll.
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de algunos de sus organjsmos espec¡alizados, particularmente de la Organización

lnternacional del Trabajo (OlT) y de la Organización de la Naciones Un¡das para la

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Los derechos humanos responden a las necesidades de las personas, grupos y

sociedades y garantizarlos promueve el ejercicio de Ia d¡gnidad. El concepto de

Derechos humanos es integral, ya que son interdepend¡entes; es dec¡r, que no hay un

derecho más importante que otro, lo que implica que Ia violación a uno solo de elÍos,

repe¡cute en múltiples violaciones, además que la realización de un derecho posibilita

la realización de otros

El concepto derechos humanos es un¡versal e incluyente, ya que son necesarios para

todas y cada una de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, en el

marco de la situación histórica, temporal y cultural que rodea la convivenc¡a de las

personas. Por lo tanto, e¡ modo de realización de los derechos humanos depende de la

situac¡ón social, política y cultural de los grupos humanos que los ejercen, defienden y

reivindican.

Se debe de reconocer pues, que la un¡versalidad de los derechos humanos está dada

en tanto los seres humanos son y deben ser distintos, es decir, nadie tiene que

renunc¡ar a su identidad, forma de ser o de pensar para poder ejercer sus derechos.
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Además esta noción de derechos humanos se ofrece como d¡scurso para la acc¡ón

social, ya que su fuente es popular, al¡mentada por d¡stintos sectores de la soc¡edad

(müieres, indfgenas, ecologistas, trabaiadores, etc.) que reMndica la ¡nlegral¡dad, la

interdependenc¡a, la colectMdad y la equidad.

3.4. Concepto de derecho de los refug¡ados

Según el Artículo uno literal A, número dos, de la convención de las Naciones Unidas

sobre el Estatuto de los Refugiados del 28 de.iulio de 1951, el término refugiados se

apl¡ca a; 'toda persona que! como resultado de aconiecimientos ocuridos antes del

uno de enem de 1951 y debido a fundados temores de ser persegu¡dos por mot¡vos de

raza, rel¡g¡ón, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo soc¡al u opiniones

polít¡cas, se encuentra fuera del país de su nac¡onalidad y no pueda o, a causa de

dicho temores, no quieÉ acogerse a la p.otección del tal país; o que careciendo de

nac¡onal¡dad y hallándose, a consecuencia de tales acontec¡m¡entos, fuera del pais

donde antes tuüera su residencia habitual no pueda o, a caüsa de dichos temores no

quiera regresar a él'.a2

El derecho internac¡onal de los refugiados, inst¡tuido después de la segunda Guerra

Mundial, en el marco delfracasado s¡stema de la soc¡edad de las naciones, no era apto

a'? Patrnogic, Joüca. Refcr¡ór sobrt h rcl¡cióo €ntr. Der€cho I €rnácio&ll Hrmanitrdo y €l Derecho
Iatern¡cion¡l dc los rcfüei¡dos, Pág. 9.
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para satisfacer las grandes necesidades de

de personas desplazadas antes y durante Ia
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protección de los millones de refug¡ados !t":ij:-''

segunda guera mundial.

"La convención sobre el estatuto de los refugiados de 1967, así como el estatuto de la

ofic¡na del alto com¡sionado de las Naciones Unidas para los refugiados de 1950,

codificaron algunos de los principales derechos fundamentales de éstos, completados

afortunadamente por un conven¡o regional de 1969, relativo a Ios aspectos particulares

de los problemas de los refugiados en Áfr¡ca."43

El derecho ¡nternacional de los refugiados, se encuentra actualmente en plena

evolución; de hecho, sufre la presión de s¡tuaciones diferentes y nuevas de la época

contemporánea, cuyo resultado son millones de refugiados a los que hay que

garantizar una protección ¡nternacional.

Es conveniente señalar que tanto el derecho internacional humanitario y e¡ derecho de

los refugiados, comparten la m¡sma preocupación fundamental; es decir, la protección

del indiv¡duo. Estas dos ramas d¡f¡eren, si embargo, en la medida en que el derecho

internacional humanitario tiende a proteger a los ciudadanos de países enemigos, y el

derecho de los refugiados a las personas de nacionalidad extranjera.

!3 Figueredo Poggio, A¡a Pat¡ici¿. Derecho internacion¡l hummit¡rio. Pág. 14.
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" .)..3.5. Fuentes convencionales y consuetudinarias del derecho ¡nternacional "'--'- '

humanitario

El derecho convencional y el derecho consuetudinario son las fuentes princ¡pales del

derecho internacional. En el ámbito del derecho internacional humanitario, el derecho

convencional goza de ampl¡o desarrollo aunque su aplicación se lim¡ta a los Estados

que han ratificado los tratados en cuestión y a los grupos opositores que combaten

sobre su terr¡torio.

El contenido de las normas consuetudinarias del derecho internacional human¡tario s¡n

embargo, es menos claro por cuanto no se ha plasmado, como tal, en texto escr¡to

alguno. El derecho internacional consuetudinario se forja en la práctica generalizada,

representat¡va y un¡forme de los Estados y para determinarlo, es necesario, examinar

amplia y detenidamente d¡cha práctica.

El estudio sobre derecho internac¡onal humanitario consuetudinar¡o que llevó a cabo el

Comité lnternacional de la Cruz Roja, es singular por ser el primero en su género. Por

su magnitud, ha requer¡do var¡os años de trabajo; una espera que habrá merecido la

pena si se cons¡dera que con esta obra se brindará al mundo un cuerpo común de

normas que rigen los conflictos armados y son de ofrl¡gado cumplim¡ento para todas las

partes implicadas.
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La op¡nión más extendida es que el incumpl¡miento del derecho ¡nternacioral no se

debe a que sus normas sean inadecuadas, s¡no más b¡en a la falta de voluntad, de

med¡os pare hace,las respetar, de su dudosa aplicabilidad en determinadas

circunstancias, y también al desconocimiento de las prop¡as norÍnas por parte de los

dirigentes politicos, mandos militares, combatientes y de la población en general de la

gueftl.

'Ourante la Conferencia lntenacional paa la Protecrircn de las Víctimas d€ la Guera,

celebrada en Ginebra del 30 de agosto al uno de sept¡embre de 1993, se debat¡eron

fórmulas y modos de enfrentar las conculcaciones del derecho internacional

human¡tario, aunque no se aprobó la adopción de nuevas dispos¡c¡ones

convencionales.

los part¡c¡pantes, por el conirario, aprobarcn por consenso una declaración final e¡ la

que se reaf¡rmó la necesidad de refor¿ar lá eficac¡a de la apl¡cación del derecho

humanitario y se solicitó al gob¡erno suizo que reuniera, un grupo inter{ub€rnamental

de expertos de composición no limitada encargado de dar con los med¡os prácticos

para promover el pleno respeto de este derecho y la aplicación de sus normas, así

como preparar un ¡nfome pafa los Estados y para la próxima conferenc¡a internac¡onal

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja".{

* Descubr¡ el CiCR Ob. Cit. Pás. 43.
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El grupo en cuest¡ón se reun¡ó en G¡neb¡a en enero de 1995 y formuló una serie de

recomendaciones destinadas a mejorÍ¡r el respeto del derecho intemacional

human¡tario, a través, de mediCas preventivas que asegurarlan un meior conocimiento

y una aplicac¡ón más efectiva de sus nomas. En su segunda recomendación proponía

que:

"Se invüe al Com¡té lnternacional de la Cruz Roja a preparar, c¡n la ayuda de expertos

en derecho internacional humanitario, representantes de diversas regiones geográficas

y de d¡ferentes s¡stemas jur¡dicos, y con la asesorfa de expertos gubernamentales y de

organizac¡ones ¡nternacionales, un ¡nforme relativo a las normas consuetud¡nar¡as de

derecho i¡ternacional humanitario apl¡cables en los conflictos armados iniemacionales

y no ¡ntemacionales, y a diwlgarlo a los Estados y órganos internacionales

competentes.ú5

En diciembre de '1995, la )(xvl conferencia lntemacionel de la Cruz Roia y de la Med¡a

Luna Roja suscdbió dicha recomendac¡ón y encomendó of¡cialmente al CICR la

preparación del infome sobre nomas consuetudinarias del derecho ¡ntemacional

humanitario aplicables a los conflictos armados internac¡onales e ¡nternos.

!5 Normas consuot¡din¡riss del Oer.cho idtsm¡ciontl hum¡¡it¡rio. Pág.2
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3.6" Campo ds aplicación dol derscho internac¡onal humanitario y su rclación

con la protecc¡ón otorgada por las normas del derecho de los derechos

humanos.

Los convenios de G¡nebra de 1949, y sus protocolos ad¡c¡onales de 1977, son los

pr¡ncipales tratados por los que se rigen la asistencia y la protecc¡ó¡ deb¡das a las

víctimas de los conflictos armados. A fin de lograr la observancia de las garantías

prev¡stas en estos instrumentos, es fundamenial que los Estados apliquen sus

d¡spos¡c¡ooes en toda la med¡da de lo posible. La apl¡cac¡ón de tales dispos¡ciones

requ¡ere que éstos promulguen un cierto número de leyes y reglamentos de ámb¡to

nac¡onal. Por ejemplo, los Estados deben adoptar somas relalivas al castigo de las

infracciones, al uso y a la protección de los emblemas de la cruz roia y de la media luna

roja, a los derechos fundamentales de las personas proteg¡das y a diversas otras

obligaciones. Además, los Estados tienen la obl¡gación de diÍund¡r lo más posible los

convenios y los protocolos.

En razón de la gran divers¡dad de materias asociadas con estas responsabilidades,

garantizar la aplicación exhaustiva del derecho internacional humanitario, supone

contar con la coordinación y la asistenc¡a de los departamentos gubernamentales

competentes, así como de otras instituciones.
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"Para facilitar este proceso, algunos Estados han designado grupos de trabajol¿!':'-r

interministeriales, que suelen denominarse, comisión nacional interm¡nisterial de

aplicación del derecho internacional humanitario o comisión nac¡onal de derecho

human¡tario. Estos órganos tienen por objetivo asesorar y secundar a los Gobiernos en

su labor de aplicación y difusión del derecho ¡nternacional human¡tario. Se considera

que las c¡tadas com¡siones constituyen un paso importante con miras a conseguir la

observancia efect¡va del derecho ¡nternácional humanitaria; su formac¡ón, por la que

abogan el Comité lnternacional de la Cruz Roja y el grupo intergubernamental de

expertos para la protecc¡ón de las víct¡mas de la guerra, rec¡bió el respaldo de la )(XVl

Conferencia lnternacional de la Cruz Roja y de la Med¡a Luna Roja (Ginebra, 1995).'46

3.7. Comet¡do de las comisiones nacionales de derecho humanitario

Las comis¡ones nacionales de apl¡cación del derecho internac¡onal humanitario; no

tienen una estructura única; cada Estado def¡ne la organización y los objetivos de la

comisión en el momento de su formación. Teniendo en cuenta que, su finalidad es

promover la aplicación y la difus¡ón del derecho internacional humanitario en el ámbito

nacional, dichas com¡siones deberían tener las siguientes característjcas:

a6 Swimrski. Clristophe. Ob. Cit. Pág. 42.

53



"Ser capaces de evaluar la legislación nacional existente en relación con

obligac¡ones previstas en los convenios, los protocolos y otros instrumentos

darecho internacional humanifario;

Estar en condic¡ones de formular recomendac¡ones con miras a promover la

apl¡cación del derecho ¡nternacional humanitario y de supervisar y garantizar la

observancia de las d¡sposiciones iuríd¡cas pertinentes; esto pud¡era consistir en

proponer nuevas leyes o introducir enmiendas en la legislación en vigof, coordinar

la adopción de reglamentos adm¡nistrat¡vos y armon¡zar su conlenido, o también

dar orientaciones en cuanto a la interpretac¡ón y a la aplicación de las normas

humanitarias;

. Poder desempeñar una importante func¡ón impulsando la difusión del derecho

¡nternacional human¡tario: la comis¡ón deberia tener las competenclas ne@sarias

para llevar a cabo estudios, proponer activ¡dades y prestiar as¡stencia en lo relativo

a la d¡fus¡ón delderecho inlernac¡onal humanitario, entre los distintos sectores de la

población; por cons¡guiente, la comis¡ón debeÍa colaborar en la labor de instrucción

sobre derecho internacional humanitar¡o ¡mpartida a las fuezas armadas, en la

enseñanza del derecho intemac¡onal humanitario en todos los niveles del sistema

de educación y en la d¡str¡bución de mater¡ales bás¡cos sobre derecho ¡nternac¡onal

humanitario a la población en general.'47

las

de

o' rbid. Pás. 43
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A la luz de las funciones descritas, se desprende que toda comisión nacional

derecho humanitario, de esta índole necesita disponer de una gran variedad

competencias Profesionales.

En función del papel exacto que le quepa desempeñar de conformidad con su

cometido, la comisión tendrá que estar integrada por representantes de los ministerios

que de alguna manera se ocupan de la aplicación del derecho humanitario'

Concretamente, podrían partic¡par en ella representantes de los Minister¡os de

Defensa, Relaciones Exteriores, lnterior, Justicia, Salud, Hacienda y Educación' entre

otros. También podrían aportar una valiosa colaboración los representantes de

diversas comisiones parlamentarias y los miembros del poder judicial

Es importante que integren tales comisiones otras personas calificadas Éstas pueden

ser personalidades destacadas que no ejerzan funciones gubernativas, designadas en

razón de sus competencias en los campos juríd¡co, educac¡onal, de las comunicaciones

u otros.

En las comisiones podrían participar, pues' especialistas que tengan nociones de

derecho ¡nternac¡onal humanitario, provenientes de medios univers¡tarios y, en

espec¡at, de las facultades de derecho, de organizaciones humanitarias y'

eventualmente, de medios de comunicación electrónicos y de la prensa'

'1"'1'r;;\'.
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3.8. Función de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja -:*e'

Es probable que la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la lvledia Luna Roja

part¡cipe ya en alguna de las actividades o funciones anteriormente dichas. A menudo,

Ia Sociedad Nacional tiene valiosos conocimientos y experienc¡a que pudiera aportar

para contribu¡r al logro de los objetivos de la comisión. En algunos Estados donde ya

hay comisiones nac¡onales de derecho humanitario, ha sido precisamente ¡a Sociedad

Nacional la que ha solic¡tado su establecim¡ento y que ha contribuido en forma dec¡siva

a su creación. Además, en varios países la sociedad nac¡onal cumple las funciones de

secretaría de la comisión

Ten¡endo en cuenta el prestigio y la exper¡encia de las sociedades nacionales, es

importante que representantes de éstas f¡guren entre los miembros de las comisiones

nacionales interministeriales. El método de formación de la comisión nacional de

derecho human¡tar¡o dependerá de la estructura y de los procedimientos vigentes en

cada Estado. Por regla general, Ia autoridad para constituir tal comisión ¡ncumbirá al

poder ejecutjvo.

3.9. Campo de aplicación del derecho ¡nternacional humanitario

La constitución de una comisión nacional es una etapa importante y significativa por lo

que atañe a la cabal apl¡cación del derecho internacional human¡tario En la com¡sión
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se plasma el compromiso de obrar por la obtención de las garantias esenc¡ales deb¡das

a las vict¡mas de los confliclos armados. Además, su existencia traduce la voluntad del

Estado de cumplir las obligaciones fundamentales de respetar y hacer respetiar el

derecho intérnac¡onal humánitar¡o.

La des¡gnación de la comisién no se rige por los convenios de Ginebra o los protocolos

adicionales. Su formación, func¡onam¡ento y compos¡ción son de la competencia del

Estado que la crea. Por consiguiente, existe una gran flexibilidad en cuanto al papely a

las características que se pueden atribu¡r a tal comis¡ón. Cada Eslado es l¡bre para

defin¡r otras características y funciones que complementen los objetivos previstos para

la com¡sión.

"Es importante destacar que, la aplicación plena del derecho internacional humanitario

es un proceso continuo, que no se limita ún¡camente a la aprobación de leyes y

reglamentos. Por apl¡cación plena se ent¡ende también mntrolar la puesta en práctica

de la legislación, d¡fundirla, mantenerse ¡nformado sobre su enr¡quecimiento y

contribuir a éste. A la luz de eslas observaciones, se recom¡enda que la comisión

nac¡onal de derecho human¡tar¡o sea un órgano permanente.18

Por su parte, el Comité lnternacional de la Cruz Roja ha previsto ¡ntensifcar y

petfecc¡onar su cooperac¡ón con las com¡siones nacionales ¡nteresadas por la

4 De3cl¡bra el CICR. Pág. 34.
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aplicac¡ón del derecho internacional human¡tario. Además, está preparado para prestar

asistenc¡a o facilitar informac¡ón a los Estados que se interesen por constituir dichas

comisiones nacionales.

3.10. Confl¡cto armado

Los Estados Partes en los convenios de Ginebra de 1949, confiaron al Comité

lnternac¡onal de la Cruz Roja (CICR), med¡ante los estatutos del movimiento

¡nternacional de la Cruz Roja y de la lvledia Luna Ro.ia: "trabajar por la comprensión y la

difus¡ón del derecho internac¡onal humanitario aplicable en los conflictos armados y

preparar el eventual desarrollo del mismo"as. Por esta razón, el comité internacional de

la Cruz Roja, aprovecha la oportun¡dad para presentar la actual opin¡ón jurídica sobre la

definición de conflicto armado ¡nternacional y de conflicto armado no internacional,

según el derecho internacional humanitario, rama del derecho ¡nternacional que r¡ge los

confliclos armados.

El Derecho lnternacional Humanitario, hace una distinción entre dos tipos de conflictos

armados, a saber:

"Conflictos armados lnternacionales, y

Conflictos armados no internacionales, entre fuezas gubernamentales y grupos

at Descubn €l CICR. Pás. 36.
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armados no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente."s0

El derecho de los tratados de Derecho lnternacional Human¡tario, también hace una

distinción entre conflictos armados no internacionales en el sentido del Artículo tres,

común a los Convenios de Ginebra de '1949 y conflictos armados no internacionales

según la definición contenida en el Artículo uno del Protocolo adic¡onal ll. Desde el

punto de vista jurídico, no ex¡ste ningún otro tipo de conflicto armado. Sin embargo, es

¡mportante poner en relieve que, una s¡tuación puede evolucionar de un tipo de

conflicto armado a otro, según los hechos que ocurran en un momento dado.

3.1l. Conflicto armado intemacional

De conformidad con el Artículo dos común a los Conven¡os de Ginebra de 1949:

"Según esta dispos¡ción, un conflicto armado internacional (CAl) es aquél en que se

enfrentan Altas Partes Contratantes, en el sentido de Estados. Un Conflicto Armado

lnternacional, ocurre cuando uno o más Estados recurren a la fuetza armada contra

otro Estado, sin tener en cuenta las razones o la intensidad del enfrentam¡ento. Las

normas pertinentes del Derecho lnternacional Human¡tario, pueden ser aplicables

incluso si no hay hostilidades abiertas. Además, no hace falta que se haga of¡cialmente

una declaración de guerra o un reconocimiento de la situación."

'" rbí{r. Pás. 39.
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La existencia de un conflicto armado internacional

aplicar el Derecho lnternac¡onal Humanitario a

efectivamente ocurre sobre el terreno. Se basa en
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y. por consiguiente. la posibilidad de*--

esa situación, depende de lo que

las condiciones de hecho

"Aparte de los conflictos armados regulares entre Estados, el Protocolo adicional I

amplía la definic¡ón de conflicto armado internac¡onal, para incluir los confl¡ctos

armados en que los pueblos luchan contra la dominac¡ón colonial y la ocupación

extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a

la libre determ¡nación de guerras de liberación nac¡onal, La doctrina ofrece útiles

comentarios en relación con la defin¡ción de conflicto armado lnternacional."sl

3.12. Conflicto armado no internac¡onal

Es necesario examinar dos fuentes jurídicas importantes para determinar, que es un

conflicto armado no internacional según el Derecho lnternacional Humanitario:

"El Artículo tres común a los Conven¡os de G¡nebra de 1949;

El Articulo uno del Protocolo Adic¡onal ll "s2

5L S$inárski. Ctuistophe. Ob. C¡t Pág.

" rbíd. Pás. 39.

23.
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El conflicto armado no internacional, en el sentido del Art¡culo tres común, puede seij--:*"-'

"un confl¡cto armado en que participen uno o más grupos armados no

gubernamentales. Según la situación, puede haber hostilidades entre las fuerzas

armadas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales o entre esos grupos

únicamente.'

Dado que los cuatro Convenios de Ginebra han sido rat¡f¡cados universalmente, el

requisito de que el conflicto armado ocurra en el territorio de una de las Altas Partes

Contratantes ha perdido su importancia en la práctica. De hecho, cualquier conflicto

armado entre fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados o entre estos

grupos sólo puede tener lugar en el terr¡torio de una de las Partes en el Convenio.

Para hacer una distinc¡ón entre un confl¡cto armado en el seniido del Artículo tres

común y formas menos graves de violencia, como las tensiones y los disturbios

interiores, los motines o los actos de bandidaje, la situación debe alcanzar cierto

umbral de enfrentamiento. Por lo general, se ha aceptado que el umbral más bajo que

figura en el Artículo 1.2, que excluye los disturbios y las tensiones interiores de Ia

definic¡ón de un conflicto armado no internacional, también se aplica al Artículo tres

común. Al respecto, se utilizan generalmente dos criterios:

. "Por una parte, las host¡lidades deben alcanzar un nivel mín¡mo de intensidad.

Puede ser el caso, por ejemplo, cuando las hostilidades son de índole colectiva o



cuando el Gob¡erno tiene que recurrir a la fueza militar contra ¡os ¡nsurreclos, en

lugar de Recunir únicamente a las fuerzas de pol¡cía.

. Por otra, los grupos no gubemamentales que participan en el confliclo deben ser

considerados partes en el confl¡cto, en el senlido de que d¡sponen de fuezas

armadas o¡ganizadas. Esto sign¡fica, por ejemplo, que estas fuezas t¡enen que estar

sometidas a una cierta estructura de mando y tener la capac¡dad de mantener

operaciones militares."63

Conflictos armados no intemacionales en el sent¡do del Artículo uno del Protocolo

ad¡c¡onal ll. Es una def¡n¡ción más restringida de un confl¡cto armado no inlernacional,

fue adoptada pan los fnes específicos del Protocolo adicíonal ll.

"Esta definición es más restr¡ng¡da que la noción del confl¡cto armado no ¡nternacional,

según elArticulo tres común en dos aspectos. Por una parte, introduce ia exigenc¡a de

control tenitorial, dispon¡endo que las partes no gubernamenlales deban ejercer un

control terr¡tor¡al. Por otra, el Protocolo adicional ll se aplica expresamente sólo a los

confl¡ctos armados entre fuezas armadas estaiales y fuezas armadas dis¡dentes u

otros grupos armados organ¡zados."!

5r Descubra el ClcR Pác- 40-
e fhí.I- Páo 42
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CAPíTULO IV

4. El Comité lnternacional de la Cruz Roja y el derecho internacional humanitario

Aunque los convenios de Ginebra sean tratados multilaterales elaborados por los

Estados en el ámbito de las conferencias diplomáticas, y si, desde el primer convenio

de G¡nebra de 1864, el gobierno helvético es el que toma la iniciat¡va de convocar tales

conferencias, hay un factor que no se debe o¡vidar cuando se consideran el desarrollo

y la promoción de esta parte del derecho internacional humanitario.

El Comité lnternac¡onal de la Cruz Roja ya actuó en pro de la convocación de la

conferencia que aprobó el conven¡o del año de 1864. Durante la primera Guerra

Mundial, e¡ Comité lnternacional de la Cruz Roja, emprendió una amplia acción a favor

de la protección y de la asistencia a los prisioneros de guerra, sin que esta

competencia se le asignase en un convenio internacional, puesto que tal convenio,

basado en su experiencia al respecto, solo fue aprobado en 1929.

La acción del Comité lnternacional de la Cruz Roja a favor de las víctimas c¡viles en la

Segunda Guerra Mundial tampoco se fundaba en una competencia convenc¡onal, ya

que fue en 1949 cuando en el lV convenio de Ginebra se le conferiría. La importante

acción que actualmente realiza el Comité lnternacional de la Ctuz Roja, por lo que

respecta a detenc¡ón y a favoa de las vjctimas de disturbios interiores y de tensiones
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internas tampoco se fundamente en la competencia que Ie confieren lor tr"t"d,j!-ar",'

internac¡onales. Se puede poner de relieve una constante en el desarrollo del Derecho

de Ginebra, a saber, que la acción del Com¡té lnternacional de la Cruz Roja precede a

la aprobación de los instrumentos internacionales en Ios que se fundamenta.

S¡ en el derecho del G¡nebra, como en las demás del derecho internac¡onal público, el

hecho precede al derecho, en esta rama del derecho internacional humanitario el autor

de este hecho era cas¡ siempre, el Comité lnternacional de la Cruz Roja.

Paralelamente a la influencia que ejercía la acción del Com¡té Internacional de la Cruz

Roja sobre el desarrollo del derecho internacional human¡tario, conviene subrayar el

importante cometido que desempeñó el Comité lnternacional de Ia Cruz Roja en la

convocación de las conferencias diplomáticas que aprobaron los instrumentos de

Ginebra. Los trabajos preparatorios que precedieron a esas conferencias se inspiraron,

en gran parte, en las ¡deas del comité, que casi s¡empre tomo la iniciativa de

convocarlos y de auspiciarlos. Por ultimo, hay que destacar un hecho muy notable. En

los Convenios de Ginebra, así como en los Protocolos, se confirieron al Comité

internac¡onal de la Cruz Roja, competencias ¡nternac¡ona¡es en var¡os ámbitos de la

asistenc¡a y de la protección a las victimas de los conflictos armados.

Es un caso único en la histor¡a del derecho internacional que a una instituc¡ón privada

se le asignen, en virtud de tratados, competenc¡as propjas en el ámb¡to ¡nternac¡onai.
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Junto con los Estados partes, a los que incumbe la responsabilidad primera de lii#

aplicación de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales, el Com¡té

lnternacional de la Cruz Roja, también es titular de varios derechos y obligaciones. Así,

no sólo en los hechos sino tamb¡én en derecho, esta inst¡tución es un verdadero

agente internacional de la aplicación y de la ejecución del derecho de Ginebra. En tal

sentido, el Comité lnternac¡onal de la Cruz Roja custodia los principios de esos

convenios y puede cons¡derarse, en gran medida, que vela porque la comunidad

internacional los observe.

4.1. El Comité ¡nternacional de la Cruz Roja

A pesar de los esfuerzos desplegados tras dos guerras mundiales para lograr la paz en

el mundo, el conflicto armado s¡gue s¡endo un distintivo de la naluraleza humana. Las

armas con su sequito de sufrimiento y muerte, cont¡núan siendo un medio para resolver

las deferencias entre nac¡ones, pueblos y grupos étn¡cos.

El Comité lnternacional de la Cruz Roja (CICR) fue fundado hace casi un siglo y medio,

como comprobación de esa triste realidad. Su finalidad es tratar de mantener un poco

de humanidad en medio de la guerra. Se guía por el pr¡ncipio de que incluso la guerra

t¡ene limites: límites en el modo de hacer la guerra y límites en el comportamiento de

¡os combatientes. Las normas estipuladas al efecto, refrendadas por casi todas las
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piedra angular son los

son conocidas como derecho

convenios de Ginebra

internacional humanitar¡o, y

proteger y ayudar de manera

los confl¡ctos armados y los

El cometido del Comité lnternacional de la Cruz Roja,

neutral e imparc¡al, a las victimas militares y civiles

disturbios internacionales, sus tareas incluyen:

es

de

"Visitar a prisioneros de guerra y a detenidos civiles,

Buscar a personas dadas por desaparecidas;

lntercamb¡ar mensajes entre familiares separados por un confl¡ctoi

Reunir a familias d¡spersas;

En caso de necesidad, proporcionar alimentos, agua y as¡stencia méd¡ca a las

personas civiles;

Dar a conocer el derecho internacional humanitario,

Velar por la aplicación de ese derecho;

Llamar la atención sobre las violaciones del derecho internacional humanitario y

contribu¡r al desarrollo de este derecho."

"Mediante los diferentes instrumentos de derecho internac¡onal humanitario, los

Estados han asignado al Com¡té lnternacional de la Cruz Roja un cometido especial.

En el constante dialogo que mant¡ene la inst¡tución con los Estados, pone siempre de

relieve su independencia, pues sólo si tiene libertad de acción con respecto a los
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Gob¡ernos u otras autoridades, puede velar por los intereses reales de las victimas di*>

los conflictos, esenc¡a de su misión humanitaria."ss

4.2. Estatuto jurídico del Com¡té lntemacional de la Cruz Roja

"El Comité lntemacional de la Cruz Roja es una organización humanitaria

independiente, neutral e imparcial. Por su índole y su composición, no es una

organizac¡ón gubernamental. Mediante los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus

dos Protocolos Ad¡cionales de 1977, valiosos sucesores del primer Convenio de

Ginebra de 1864, ha recibido de los Estados el cometido de prestar protección y

asistenc¡a a las victimas de los conflictos armados, se diferencia en su cometido y su

estatuto juríd¡co de las organ¡zac¡ones intergubernamentales, tales como los organismo

de las Naciones Un¡das, y de las organizaciones no gubernamentales."5"

Con las autoridades de casi todos los países donde trabaja ha suscrito acuerdos de

sede con sujeción al derecho internacional. Gracias a estos, el Comité lnternac¡onal de

la Cruz Roja, goza de privilegios e ¡nmunidades, tales como Ia inmun¡dad contra

procedimientos jurídjcos que lo preserva de procedim¡entos administralivos y judiciales

y la inviolabilidad de sus instalaciones, archivos y otros documentos, que

habitualmente solo se conceden a las organizac¡ones intergubernamentales. Son

s5 Rcvist¡ dcscubm el CICR. Pág. 2.
i6 Comité intemacio¡al de la Cruz Roiá. Pá!a. 98.
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indispensables para el Comité lnternacional de la Cruz Roja, porque garantizan dos --""

principios esenciales para su acciónr Ia neutralidad y la independenc¡a. El Comité

lnternacional de la Cruz Roja, f¡rmó un acuerdo con Suiza, por el que se refrenda su

independencia y su libertad de acción con respecto al gobierno de este país.

4.3. Cruz roja

"La Cruz Roja es el emblema o logot¡po junto con la Media Luna Roja sobre fondo

blanco utilizados por las sociedades nacionales miembros de la Federación

lnternacional de la Cruz Roja. El símbolo de la cruz roja sobre un fondo blanco fue

adoptado en la primera convención de Ginebra en 1864."57

La cruz roja es utilizada por cada sociedad de naciones con dos propósitos:

En tiempos de conflicto armado.

Para iden flcar las dist¡ntas ac vidades, percond o edi'f¡cios de la soc)edad

nacional.

El uso de los emblemas, tanto de Ia cruz roja como de la med¡a luna roja, es definidos

por el derecho internacional que se estipuló en la convenc¡ones de Ginebra de 1949.

5' rbíd, Pág. lor.
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Actualmente existen problemas en relación a los emblemas de la cÍuz rola y la tr¡eOlÉ'tl:;'1"

Luna Roja. En algunos confl¡ctos se ha interpretado éstos símbolos con un significado

religioso, que aun no siendo cierto, ha provocado un error en la interpretación de la

neutralidad de esta organización.

Ciertas sociedades nacionales como la israelí, no se sentían cómodos utilizando estos

símbo¡os, por ello, en la actualidad util¡za la estrella de Dav¡d roja, no reconocida por la

Federac¡ón lnternacional de ¡a Cruz Roja (FICR).

4.4. Soc¡edadesnacionales

Las dist¡ntas soc¡edades nacionales de la Cruz Roja o Media Luna Roja, se encuentran

unidas bajo la Federac¡ón lnternacional de la Cruz Roja y de la media luna roja, cada

sociedad nacional en cada país, debe de adoptar uno de los emblemas, no pudiendo

utilizarse los dos por una soc¡edad, réservándose su utilización conjunta a la FICR.

"El comité internacional es una organización independiente, encargada de velar por el

derecho internacional con sede en Ginebra. El Com¡té lnternacional de la Cruz Roja es

el fundador del movim¡ento lnternac¡onal de la Cruz Roja."s

:3 Comité internacion¿l dc Ia cnlz .oi¿. Pág. 103
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4.5. Princip¡osfundamentales

La Federación lnternacional de la Cruz Roja; así como, las distintas sociedades

nacionales realizan su labor bajo siete principios fundamentales que rigen las

actuaciones de esta organización, s¡endo ellos:

"Humanidad: el movimiento ¡nternac¡onal de la cruz roja y de la media luna roja, al

que ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a

todos los heddos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto

internacional y nacional en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas

las circunstancias. Tiende a proteger a la vida y la salud, así como a hacer respetar

a Ia persona humana. Favorece la comprens¡ón mutua, la amistad, la cooperación y

una paz duradera entre todos los pueblos.

lmparc¡alidad: no hace, d¡stinc¡ón de nacionalidad, raza, religión, condición social

ni credo político, se ded¡ca a socorrer a los individuos en proporción con los

sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prior¡dad a las más urgentes.

Neutralidad; con el fin de conservar la confianza de todos, el movimiento se

abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias

de orden político, racial, rel¡gioso e ideológico.

lndependencia: el mov¡miento es independ¡ente, auxiliares de los poderes públicos

en sus actividades humanitar¡as y sometidas a las leyes que rigen los países

respectivos, las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una
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autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios

mov¡miento.

Voluntariado; es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.

Unidad: en cada país solo puede existir una sociedad de la Cruz Roja o de la

media luna roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción human¡taria a

la totalidad del territorio

Un¡versal¡dad: el movimiento internacional de

en cuyo seno todas las sociedades t¡enen

ayudarse mutuamente, es universal."ss

Cruz Roja y de la med¡a luna roja,

mismos derechos y el deber de

la

los

"Proclamados en Viena en 1965, los s¡ete principios fundamentales crea un vínculo de

un¡ón entre las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la media luna Oa, el CICR

y la FICR. Los principios fundamentales garantizan ¡a continuidad del Movimiento de la

Cruz Roja y de la media luna roja y su labor human¡taria"m.

El derecho internacional humanitario se encuentra esencialmente contenido en los

cuatro conven¡os de Ginebra del años de 1949, complementados por los Protocolos

Adic¡onales de 1977 relativos a Ia protección de las victimas de los conflictos armados

5e oixz¡¡ttti¡ez Anrolin Manud
nn rbíó. P^g. 286.

de De¡ecbo Internacional Eu¡¡anitario. Pá9. 285.
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Existen asimismo, otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares 
-'#r'

o que protegen a c¡ertas categorías de personas o de bienes.

Dentro de ia legislación ¡nternac¡onal donde se encuentra contenido el derecho

internac¡onal humanitario, se encuentra la sigu¡ente:

. Convenio de Ginebra (1864), con el cual nace el derecho humanitario; y (1907)

conven¡o para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en

campaña;

. Declaración de San Petersburgo del año de 1869.

. Convenios de la Haya de los años de 1899 y 1907 respectivamente, Leyes y usos

referentes a la Guerra Terrestre,

. Vl Convenio de la Haya del año de 1907, régimen de los buques mercantes

enemigos al empezar las host¡l¡dades.

. Vll Convenio de la Haya del año de 1907, transformac¡ón de buques mercantes en

buques de guerra.

. Vlll Convenio de la Haya del año de 1097, colocación de minas submarinas

automáticas de contacto.

. lX Conven¡o de la Haya del año de 1907; aplicac¡ón de los princip¡os de Ginebra en

t¡empo de guerra.

. X Convenio de la Haya del año 1907, bombardeos por fuerzas navales en tiempo

de guerra.
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ejerc¡cio de'--'lX Convenio de la Haya del año de 1907, ciertas restricc¡ones al

captura en la guerra marít¡ma.

La Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en

caso de confl¡cto armado y sus dos protocolos;

La Convención de 1972, sobre armas bacteriológicas;

La Convención de 1980 sobre ciertas armas convenc¡onales y sus cinco

protocolos;

La Convención de 1923 sobre armas químicas:

El tratado de Ottawa de 1997 sobre ¡as minas antipersonal;

El protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la

participación de n¡ños en los conflictos armados.

El derecho internacional humanitario se aplica en caso de conflicto armado. No cubre

las situaciones ¡nternas ni disturbios ¡nteriores, como son los actos a¡slados de

violencia. Solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se apl¡ca por

igual a todas las partes, sin tener en cuenta quien lo inic¡o.

Desafortunadamente, abundan los ejemplos del derecho internacional humanitario, las

víctimas de guerra son cada vez más personas civiles. Sin embargo, ha habido

importantes casos en los que el derecho internacional humanitario ha permitido

camb¡ar las cosas, ya sea protegiendo a los civiles, los prisioneros de guerra, los

enfermos y los heridos, ya sea limitando el empleo de armas inhumanas. Dado que el
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derecho internacional humanitar¡o, se aplica en períodos de violencia externá:r';l-

respetarlo planteará siempre grandes dificultades No obstante, es más importante que

nunca velará por su aplicación efectrva
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CAPÍTULO V

5. Apl¡cación del derecho intemac¡onal humanitario por las instanc¡as

jurisdiccionales internacionales y nacionales-

En el año 2000, el Estado de Guatemala integró La comisión guatemalteca para la

apl¡cac¡ón del derecho internacional humanitario COGUADHI, mediante Acuerdo

Gubernativo número 948-99 y, entró en vigencia el 12 de enero del año 2000, según lo

confirma la publicación ofic¡al aparecida en el diar¡o de Centroamérica.

La referida comisión, se ha constjtuido como un ente asesor del gob¡erno, en la tarea

de incorporac¡ón a la legislac¡ón guatemalteca y a la difusión de ¡as normas del

derecho internacional humanitario. Responde a la necesidad de cumplir con los

compromisos establecidos por el Estado guatemalteco, en los instrumentos jurídicos

internacionales y está integrada por los tres organismos del Estado y, otras

instituciones nac¡onales que puedan colaborar con tan importante labor.

La comisión, adscrita al M¡nister¡o de Relaciones Exteriores, está conformada por un

representante de ese Ministerio, así como sendos delegados nombrados por los

Ministerios de Gobernación, Educación, Defensa Nacional, Salud Pública, la Secretaría

de la Paz, el Organ¡smo Jud¡cial, el Congreso de la Repúbl¡ca, la Comisión

Presidencial Coordinadora de la política del ejecutivo en materia de derechos humanos
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COPREDEH, el Colegio de Abogados y Notarios, la Procuraduría General de la

y Ia Procuraduría de los Derechos Humanos.

La Cruz Roja Guatemalteca tamb¡én conforma la COGUADIH, como entidad

observadora, calidad que le perm¡te su partic¡pación en las reuniones con derecho a

voz. La comis¡ón para su func¡onamiento deberá contar como mínimo con siete

representantes debidamente acreditados por las instituc¡ones que la conforman.

Dentro de las func¡ones de la comis¡ón se pueden mencionar las siguientes:

Recomendar al gobierno sobre las medidas que debe tomar para hacer efect¡vas

todas las dispos¡ciones legales internacionales vigentes en materia de derecho

internacional humanitar¡o.

Sugerir al presidente proyectos de leyes y reglamentos que perm¡tan al Estado

cumplir con sus obligaciones convencionales v¡gentes.

D¡fundir el derecho internac¡onal humanitario en las instituciones del Estado y a la

sociedad en general.

Proponer al Minjsterio de Relaciones Exteriores, a uno de sus miembros para

representar a Guatemala en las réuniones o conferencias internacionales.

Sugerir cualquier acc¡ón tendiente a contribuir en la aplicación y respeto del

derecho internacional humanitario.
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La Comjsión cuenta con la asesoría del Comité ¡nternacional de la Cruz Roja. Para ei'- " "

ejerc¡cio de sus funciones La Comis¡ón estará organizada por la Comisión en Pleno,

compuesta por todos los representantes de las entidades integrantes, la Presidencia,

ejercida por el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Secretaría

Ejecutiva será ejerc¡da por un func¡onario nombrado por el Ministerio de Relac¡ones

Exteriores, a propuesta de la presidencia de La comis¡ón.

El Minister¡o de Relaciones Exteriores, hasta donde las normas presupuestar¡as lo

permiten da apoyo económico, administrativo y logíst¡co y rcalizaé acciones a fin de

que en el futuro se apruebe una partida presupuestaria para la misma. Se establece

también que La Comisión podrá aceptar donaciones para cumplir con sus fines.

Dentro de las consideraciones hechas por el gobierno de la República de Guatemala y

de conformidad con su Constituc¡ón Po¡Ít¡ca, establece como deber del Estado,

garantizar a sus habitantes la v¡da, la ljbertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral

de la persona; en tal sentido y siendo parte de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus

Protocolos adic¡onales de 1977, $ea esta Comisión para cumplir las obligaciones de

Estado, así como garantizar los derechos a las personas en caso de confl¡ctos armados

internacionales o internos.
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5.1. Comis¡ones de la verdad y de reconcil¡ac¡ón

Todas las víctimas de genoc¡d¡o, crímenes de lesa humanidad, cÍímenes de guerra,

tortura, ejecuc¡ón extrajudic¡al y desaparición forzada t¡enen derecho a la verdad,

obtener la verdad sobre los crímenes es vital, para que las víct¡mas directas conozcan

toda la verdad sobre los crímenes de que han sido objeto, asícomo las razones que los

mot¡varon, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es

necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas

durante la comisión del delito.

Es vital para que los familiares, especialmente de víctimas de homicid¡o o de personas

desaparecidas, averigüen qué les ocurrió a sus seres quer¡dos y conozcan su

paradero; para que la sociedad afectada conozca las circunstancias y las razones que

llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se

repet¡rán, y para que se reconozca y preserve la experiencia colectiva de los crímenes

sufridos

Al comienzo de su mandato la Com¡sión de Ia Verdad y Reconciliación organizó su

labor en cuatro grupos de trabajo y una un¡dad especial¡zada para logtar los objetjvos

del decreto de su creación:

. Proceso nacional de la violencia política
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'¿.'{::::.. Esclarecimiento de hechos

. Secuelas, reparac¡ones y reconciliac¡ón

Comunicaciones y educación

Audiencias públicas

En Guatemala la Com¡sión de la Verdad y ¡a Reconciliación, es un organ¡smo de

¡nvestigación creado para ayudarles al Estado y a la sociedad a enfrentarse

críticamente con su pasado de violencia y de conflicto interno, con el fin de superar las

profundas crisis y traumas que lés han causado y de evitar que tales hechos se repitan

en el futuro

5.2. Problemas de implementac¡ón nacional del derecho ¡nternacional humanitario

La pertinencia del derecho ¡nternac¡onal humanitar¡o ha sido a menudo cuestionada

recientemente. Cabe, sin embargo, recordar que las generaciones de expertos y

dip¡omát¡cos que elaboraron este cuerpo de derecho durante las dos últ¡mas centurias

eran plenamente conscientes de la necesidad de conseguir un equil¡brio enire las

necesidades m¡l¡tares, la seguridad del Estado y la preservación de la vida, la salud y

la dignidad humanas. Este equilibrio ha formado siempre parte esencial de las normas

sobre la guerra y muy particularmente de las que son aplicables en tiempos de guerra.

La buena aceptación del derecho internacional humanitario, su reconocimiento casi
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universal y la necesidad de su respeto han sido subrayadas de manera reiterada en{:'"
foros internacionales, muy particularmente por la Asamblea General de las Naciones

Unidas. En el plan reg¡onal, el tema figura de manera cada vez más firme en las

agendas de organ¡zac¡ones políticas regionales. Por ejemplo, en respecto a América, la

Asamblea General de la Organización de los Estados Amer¡canos ha re¡terado su

compromiso con este derecho y ha instado, desde 1994, de manera reiterada a los

Estados M¡embros a promover el respeto de éste a través de la adopción de

resoluciones específ¡cas sobre el tema.

Otros organismos ¡nternacionales, tales como la Unión Interparlamentaria que cuenta,

desde el año 1994 con un Comité específicamente encargado de promover el respeto

del derecho internacional humanitario tamb¡én se han desempeñado en favor del

fortalecimiento de este derecho

No obstante la ex¡stencia de normas tan desarrolladas, concebidas específicamente

para que se aplicaran en la s¡tuación excepcional de confl;cto armado, con el propós¡to

de proteger a las personas afectadas por las hostilidades y limitar los medios y

métodos de combate, se sigue observando, en los diferentes contextos de conflicto

armado que asolan el mundo actualmente, violaciones graves y reiteradas de las reglas

más básicas de protección de los que se encuentran fuera de combate y de Ia

población civ¡l en su conjunto.
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A ese respecto las tendenc¡as de algunos conflictos armados recientes cuya f¡nal¡d

es exclu¡r a una parte de la población civil por mot¡vos de tipo étnico, cultural o

religioso son particularmente alarmantes. En otras situaciones la población c¡vil es

invitada por las partes en confl¡cto a apoyar el esfuerzo de guerra lo que la expone a

riesgos elevados para su seguridad. Recientemente, después de los ataques, el 11 de

septiembre de 2001, de las torres gemelas en Nueva York, se han además planteado

dudas sobre la adecuación del derecho internacional humanitado a las situaciones en

que hay amenazas para la seguridad y hasta negado su aplicabilidad a los nuevos

t¡pos de guerra.

No cabe duda que el pr¡ncipal desafío con que nos enfrentamos en la actual¡dad en lo

que respeta al derecho internacional human¡tario es su correcta y efectiva aplicación

por los Estados Partes y su respeto por las partes involucradas en un conflicto armado.

Este respeto sufre algunos límites que se refieren a la apl¡cac¡ón y aplicabilidad de la

normat¡va tanto en las relac¡onss internacionales, como también dentro de los

derechos ¡nternos en que han de surtir sus efectos.

En pr¡mer lugar, como rama del derecho ¡nternacional público, el derecho ¡nternac¡onal

human¡tario sufre de todos los Iímites que son propios al ordenamiento jurídico

internacional en general, así como a los mecanismos inherentes a este ordenamiento.

Por ejemplo, carece todavía de un mecanismo ef¡caz supranacional de vigilanc¡a del
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respeto de su normativa, no obstante el sistema de seguridad colectiva y para

respetar el derecho ¡nternac¡onal de las Naciones Unidas se acerca a lo que se

desear como tal mecanismo.

Dentro de los mecanismos especif¡cos que estipulan los instrumentos de derecho

human¡tario para gaznlizat el respeto de sus normas, varios nunca o sólo raramente

han funcionado. La apl¡cac¡ón de los tratados de derecho humanitario dependerá por lo

tanto sobre todo de como los Estados, que son quienes t¡enen la obligación de respetar

y hacer respetar, el derecho internacional human¡tario, cumplirán con dicha obligación.

Esta responsabilidad adquiere una importancia muy particular por lo que atañe a las

normas aplicables en caso de conflicto armado de carácter no intemacional cuando se

sabe que los mecanismos de control de la aplicación del Derecho lnternacional

Human¡tario prev¡stos en los Conven¡os de Ginebra de 1949 y Protocolos Ad¡cionales

de 1977 no t¡enen aplicación en estas s¡tuaciones o son menos desarrollados.

El segundo aspecto se refiere a la aceptación variada de la normativa (c¡ertos

instrumentos cuentan con un menor número de Estados partes o debjdo a reservas

formuladas al momento de la suscripción) y, a menudo, a la falta de consenso sobre su

interpretación o su interpretación variada. Éstas crean inseguridad juríd¡ca y

menoscaban la protección debida a las personas y bienes afectados como

consecuencia de hostilidades armadas. A eso se suma. en ciertos casos, la falta de
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voluntad polít¡ca de aplicar las normas v¡gentes en una

que es, por supuesto, una condición indispensable de su

comprom¡so formal adquir¡do con la suscripc¡ón de los
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situación concreta, voluntad*

respecto y man¡festación del

instrumentos internacionales.

Como tercer aspecto cabe menc¡onar la insuticiencia de medidas de prevenc¡ón de las

graves v¡olaciones de las nomas del derecho internacional humanitario, así como la

no- apiicación, en la práct¡ca, de sanc¡ones a los perpetradores de tales violaciones

que constituyen crímenes de guerra, sanciones que podrían tener un efecto de

disuasión.

Los mecanismos previstos a tal efecto en los instrumentos de derecho internacional

human¡tario sólo recientemente han empezado a funcionar. La creación de los

Tribunales Penales lnternacionales ad hoc, de las Naciones Unidas ha dado un

impulso determ¡nante a ese respecto, alentando cada vez más Estados a i¡pificar como

delitos en sus legislaciones nacionales las graves violaciones de este derecho y a

conferir a sus tribunales la competencia para enjuic¡ar a los autores de crímenes de

guerra, cualquiera sea su nacional¡dad y el lugar de comisión del crimen.

La anterior dinámica se ha ¡ntensificado aún más con la creación de la Corte Penal

lnternac¡onal, cuya jurisdicción setá, respecto de dichos crímenes, complementaria a la

de los tribunales nacionales. La creación de una corte penal permanente constituye un

paso vital hacia un sistema más efectivo de represión y sanción de los crimenes más
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sin-i il "graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto y tendrá,

dudas, un importante efecto de disuasión.

F¡nalmente, hay que señalar la, todavía, insuficiente implementación de las normas del

derecho ¡nternacional human¡tario en los órdenes jurídicos internos, así como los

problemas técnicos y logísticos que resultan de tal insuficiencia. La capacidad de

aplicar el derecho internacional humanitar¡o es, s¡n embargo, fundamental. La

insuficiencia de la aplicación de las reglas del derecho internacional human¡tario en los

ordenamientos intemos y Ia ignorancia de su contenido por quienes t¡enen que

respetarlas o vigilar sobre su respeto son factores que abren el camino a las

v¡olaciones.

Entre los mecanismos con los cuales cuenta el derecho internacional humanitario para

garantizar su respeto las medidas que se han de tomar, en el plano nacional de cada

Estado, para darle vigencia a dichas normas y perm¡tjr su ejecución, revisten una

importancia particular. Dado su naturaleza de derecho de excepción, aplicab¡e en

s¡tuaciones extremas, como lo es la guerra, las consecuencias de Ia ausenc¡a de tales

medidas se cuentan en vidas humanas, ya que puede privar a las personas expuestas

a los efectos de hostilidades del mínimo de protecc¡ón que requiere el respeto de su

dignidad y su seguridad en tales situaciones y dejar sin tutela aquellos bienes

destinados a asegurar la supervivencia de la colect¡vidad, la integr¡dad de lugares de

culto, así como los bienes cultura¡es que expresan y reflejan su identidad. La
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implementación del derecho internac¡onal humanitario no puede así esperar que estalléJ*>

un conflicto armado. Requ¡ere planificac¡ón y acción preventiva desde el tiempo de paz.

5.3. Estatuto de Roma y la Corte Penal lnternacional.

El Estatuto de Roma, es el instrumento constitutivo de la Corte Penal lnternacional. Fue

adoptado en Ia ciudad de Roma, ltalia, el 17 de julio de 1998, durante la Conferencia

Diplomática de Plenipotenciarios de las Nac¡ones Unidas sobre el esiablecimiento de

una Corte Penal lnternacional.

Durante la Conferencia, los Estados Unidos, lsrael y China hicieron causa común en

contra de éste. Pese a esto tanto lsrael como los Estados Unidos firmaron pero no

ratificaron el Tratado. De hecho, Ia firma por la parte norteamericana la realizó e¡ ex

presidente B¡ll Cl¡nton sólo un día antes de dejar el poder a George W. Bush.

Pese a la experiencia internac¡onal en suscripción de tratados multilaterales, el mismo

estatuto fijó un alto quórum para su entrada en vigencia (60 países). Sin embargo, el

procéso fue sumamente rápido, partiendo por Senegal hasta que diez países en

conjunto depos¡taron ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el instrumento

de ratificación el 1 1 de abril de 2OO2. El Estatuto entró en vigor el 1 de julio del 2002.

85



r:r __ ¡.:.¡- .:..¿"r, . i...1
. .. .', ../

La Corte Penal lnternacional, llamada en ocasiones Tribunal Penal lnternacional, es uri¿i'

tr¡bunal de justicja internac¡onal permanénte cuya misjón es juzgar a las personas que

han cometido crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad como la

esclavitud, el apartheid, el exterm¡nio, los ases¡natos, las desapariciones forzadas, las

torturas, los secuestros y el delito de agresión, el terrorismo, entre otros. Tiene su sede

en La Haya, Países Bajos.

Los fundamentos políticos y doctrinales, tras el establecimiento de un tribunal

internacional para el enjuiciamiento de crímenes son de larga data en occidente. Ya en

1919, una vez terminada la Pr¡mera Guerra Mundial, los países victoriosos quisieron

juzgar al Káiser Guillermo ll de Aleman¡a por el crimen de agresión, pero nunca se

llegó a un acuerdo sobre la materia.

Su fundamenio original más directo se encuentra en los Juicios de Núremberg y en los

Juicios de Tokio. Pese a que el primero de estos ha sido objeto de graves crít¡cas -

tanto por castigar penalmente a personas juríd¡cas como las S.S. o la Gestapo, o por

no aplicar princ¡pios de temporalidad y territorialidad de los delitos- fueron en conjunto

considerados un gran avance en materia de justic¡a internac¡onal.

Posteriormenie, en los albores de la organizac¡ón de las Naciones Unidas, el Consejo

de Segur¡dad recomendó a un panel de expertos el que se explorara la posibilidad de

establecer una corte permanente de justicia en materia criminal. Sin embargo, después
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",de largos debates, la idea no prosperó hasta los graves acontecimientos del genocidio'--*-

yugoslavo (1991 - 1995) y el genoc¡d¡o ruandés (1994).

En parte por estos trágicos hechos, y por el desarrollo alcanzado por él derecho

internac¡onal de los derechos humanos y por el Derecho Penal lnternac¡onal, se

celebró en la ciudad de Roma una conferencia diplomática de plen¡potenciarios de las

Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal ¡nternacional, en cuya

acta final, suscr¡ta el día 17 de julio de 1998, se estableció la Corte Penal lnternacional.

Se irata entonces del primer organ¡smo judicial internacional de carácter permanente

encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes, cometidos por

indiv¡duos, en contra del derecho ¡nternacional.
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CONCLUSIONES

1. Los preceptos juridicos deteminan derechos y deberes pero, la real obligatoriedad

de tales formulaciones deriva de qué efeclivamente el obl¡gado se sienta incl¡nado

a conduc¡rse tal como la norma dispone, aún cuando sólo sea por temor al castigo;

y de que elque posee un derecho tenga cómo hacerlo efectivo.

2. Para los crímenes del Derecho lntemacional Humanitario, más que para n¡nguná

otra área del Derecho, urge la necesidad de instauración de mecan¡smos de control

y sanción efectivos, que no dependan de ¡nstancias y vaivenes de fndole polft¡ca.

3- Los órganos legislat¡vos y diplomáticos de un Estado, debe conocer los princ¡pios

mín¡mos del Derecho lnternac¡onal Human¡tario, para respetarlos y reconocerlos

dentro de sus respectivas legislac¡ones.

4. Toda persona goza en cualquier circunstancia del beneficio de las leyes mínimas

de humanidád, en consecuencia, debe ser tratada con respeto y d¡gnidad sea

pdsionera o deten¡da.

5. La responsabilidad del Estado por v¡olaciones al Derecho lnternac¡onal

Human¡tar¡o, no excluye lá responsabilidad de los ciudadanos responsables, para

que éstos puedan serjuzgados por delitos cometidos contra la humanidad.
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RECO ENDACIONES

1. El Estado de Guatemala debe detectar las lagunas normativas produc¡das por la

inexistencia de reglas aplicables de urx) u otros s¡stemas o frente a la falta de un

efectívo coritrol al margen de discrec¡onalidad con que puede actuar un Estado en

situaciones de emergencias (violenc¡a intema, conmoción interior, otras-)

2. Es necesario que el Comité lntemacional de Cruz Roja, canal¡ce la ayuda

human¡taria a Íavés de la inte enc¡ón de Conseio de Seguridad de las Naciones

lJnidas.

3. En el país debe divulgarse el Derecho lntemac¡onal Humanitar¡o a todo nivel, a

través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Es necesario que el Organismo Legislativo promulgue leyes para castigar

violaciones más graves de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos

adicionales, denominadas címenes de guera, así como aprobar una ley que

garantice ¡a protección de los emblemas de la Cruz Roja y de Media Luna Roja.

El Com¡té Intemacjonal de Cruz Roia debe conffiuir a la aplicac¡ón del Derecho

lnternacional Humanitario ya sea por inbfined¡o de los gobiemos, asociaciones o

lndividualmente.

4.

5.

9t
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