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I. INTRODUCCION: EL RETO DE LA APLICACION DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO 

A traves de los Convenios de Ginebra de 1949 para Ia protecci6n de las 
vfctimas de los conflictos armadas (a continuaci6n "Convenios de Ginebra de 
1949") y de sus dos Protocol as Adicionales de 1977, los Estados se han conl
prometido a restringir el uso de Ia fuerza en caso de contlicto armada, sea en Ia 
conduce ion de las hostilidades, sea frente a todas aquellas personas que no par
ticipan, o han dejado de participar en los com bates. Estos instrumentos son con
siderados con1o Ia piedra angular del derecho internacional humanitario mo
derno. Sin etnbargo, hay tan1bien otros acuerdos internacionales, en particular 
desarrollados a partir de los afios 1950, que son relevantes. De manera seme
jante a los convenios mencionados, estos instrumentos contienen reglas espe
cfficas destinadas a litnitar los efectos de los conflictos armadas en las personas 
o en ciert_os bienes de caracter civil, indispensables para Ia subsistencia o cuya 
protecci6n es indisociable de Ia protecci6n de Ia dignidad de Ia persona, ode un 
pueblo en su conjunto, en las situaciones de conflicto armada. 

Por ejemplo, varios acuerdos prohfben el uso de ciertas armas y tacticas , 
militares. Estos incluyen, ademas de los Convenios de La Haya de 1907 I que 
establecen las reg las basi cas sabre Ia conducta de las hostilidades, Ia Conven
ci6n de Naciones Unidas de 1980 sabre Prohibiciones o Restricciones del Em-

1 En particular el Convenio de La Haya de 1907 y Reglamento anexo sobre las leyes y costum
bres de Ia Querra terrestre . ..... 

* Licenciada en Derecho, graduada de Ia Universidad de Berna (Suiza). Diploma de abogada del 
Colegio de Abogados de los Cantones de Ginebra y Ticino. De tnayo de 2000 a diciembre de 2002 ha 
ocupado Ia funci6n de asesora juridica para America latina del Servicio de Asesoramiento en Derecho 
Internacional Humanitario del Con1ite lnternacional de la Cruz Roja (CICR), con base en Ia sede de Ia 
delegaci6n regional del CICR para Mexico, America Central, el Caribe hispanohablante y Haiti. 
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pleo de ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente 
nocivas ode efectos indiscriminados y sus cuatro protocolos 2 (en adelante 
"Convenci6n de 1980 sobre armas convencionales") y Ia Convenci6n de 1997 
sobre la Prohibici6n del Etnpleo, Almacenamiento, Producci6n y Transferen
cia de Minas Anti personal y sabre su Destrucci6n (en adelante "Convenci6n de 
Ottawa"). La Convenci6n de La Hay a del 14 de mayo de 1954 para Ia Protec
ci6n de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armada (a continuaci6n 
"Convenci6n de 1954 sobre bienes culturales") y sus dos protocolos de 1954 y 
de 1999 3 protegen los bienes culturales en caso de conflicto armada. El art. 38, 
Convenci6n de 1989 de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nino y su 
Protocolo Facultativo de 2000 limitan la participaci6n de los nifios en las hos
tilidades 4. El Estatuto de Roma de 1998 de Ia Corte Penal Internacionals ins
taura una jurisdicci6n penal uni versa] permanente para Ia sanci6n, entre otros, 
de los crfmenes de guerra 6. 

El desarrollo nor1nativo que ha experimentado, y sigue experimentando, 
el derecho internacional humanitario, demuestra que se trata de un cuerpo norma
tivo en adaptaci6n continua a los nuevas desaffos que plantean tanto el desarrollo 
de Ia tecnologfa como de las formas contemporaneas de hacer Ia guerra 7. A Ia Iec
tura de los varios instrument as que lo con forman, se puede asf constatar que el de
recho internacional humanitario moderno constituye un complejo conjunto de 
normas relativas a una gran variedad de problemas y temas. 

Las normas contenidas en los instrumentos citados gozan de apego cada 
vez mas importante en Ia comunidad de los Estados, especialmente en lo que 
concierne a los Convenios de Ginebra. Muchas de estas normas son hoy en dfa 
consideradas de derecho consuetudinario s. Son por lo tanto vinculantes para 

2 Protocolo I 1980: Fragmentos no Localizab1es; Protocolo II 1980: Minas, Armas Trampa y 
otros Artefactos (entnendado en 1996); Protocolo III 1980: Annas Incendiarias; Protocolo IV 1995: 
Annas Laser Cegadoras. 

3 Pritner Protocolo de 1954 y Segundo Protocolo del 26 de marzo de 1999. 
4 Protocolo Facultative ala Convenci6n sabre los Derechos del Nino relativo ala participaci6n 

de los nifios en los conflictos armados. Adoptado por res. A/RES/54/263, 25 de mayo de 2000. 
5 Adoptado en ]a Conferencia de Plenipotenciarios sobre el establecin1iento de una Corte Penal 

Internacional, el 17 de julio de 1998. 
6 Enun1eraci6n indicativa, no exhaustiva. 
7 Desde cl afio 1995 la co1nunidad internacional ha adoptado cada afio un nuevo tratado de rele

vancia para el DIH, en n1enos de I 0 afios se han establecido tres tribunates internacionales, entre los 
cuales uno de caracter permanente, para juzgar a los perpetradores de graves violaciones del derecho 
internacional, incluido del derecho internacional hun1anitario. Actualtnente, un grupo de expcrtos in
tergubernmnentales ha sido encargado de preparar un nuevo instrumento en respuesta a los problen1as 
que causan durante y despues de hostilidades armadas, los rcsiduos explosives de guetTa. 

8 La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de Ia Media Luna Raja, celebrada en di
cieinbre de 1995, en su res. 1 titulada "Derecho internacional humanitario: pasar del dcrecho a Ia ac
ci6n". invito al Comite Internacional de Ia Cruz Roja " ... a preparar con Ia ayuda de expertos repre
sentantes de diversas regiones geognificas y de diferentes sistemas jurfdicos, y con Ia asesorfa de 

• 
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todos los Estados, independientemente de que estos sean o no parte en los ins
trun1entos respecti vos, y para todas las partes involucradas en un conflicto ar
mada, sea este de caracter internacional 0 inten10. 

La pertinencia del derecho internacional humanitario ha sido a menudo 
cuestionada recientetnente. Cabe, sin embargo, recordar que las generaciones 
de expertos y diplomaticos que elaboraron este cuerpo de derecho durante las 
dos ultimas centurias eran plenamente conscientes de Ia necesidad de conse
guir un equilibria entre las necesidades militares, la seguridad del Estado y la 
preservaci6n de Ia vida, Ia salud y Ia dignidad humanas. Este equilibria ha for
mado siempre parte esencial de las normas sobre la guerra y muy particular
mente de las que son aplicables "en" Ia guerra. 

La buena aceptaci6n del derecho internacional humanitario, su reconoci
n1iento casi universal y Ia necesidad de su respeto han sido subrayadas de tna
nera reiterada en foros internacionales, muy patticularmente par la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 9. En el plan regional, el tema figura de manera 
cada vez tnas firme en las agendas de organizaciones polfticas regionales. Por 
ejemplo, respecto de America, Ia Asamblea General de la Organizaci6n de los 

• 

Estados Americanos ha reiterado su con1promiso con este derecho y ha instado, 
desde 1994, de man era reiterada, a los Estados Miembros a pro mover el respeto 
de este a traves de Ia adopci6n de resoluciones especfficas sabre el tema 10. 

Otros organismos internacionales, tales como la Union Interparlamentaria que 
cuenta, desde el afio 1994, con un Comite especfficamente encargado de pro
mover el respeto del derecho internacional humanitario, tambien se han desem
pefiado en favor del fortalecimiento de este derecho . 

• 

expertos gubernamentales y de organizaciones internacionales, un inforn1e relative a las nonnas con-
suetudinarias de derecho internacional humanitario aplicables en los conflictos armadas internaciona
les y no internacionales, y a divulgarlo a los Estados y 6rganos internacionales cotnpetentes". Los re
sultados del estudio seran publicados en el curso del afio 2003. 

9 V ease las numerosas resoluciones que son adoptadas con regularidad sobre temas relacionados 
con el derecho internacional humanitario porI a Asamblea General con1o tmnbien por el Consejo de Se
guridad. 

10 AG/RES 1270 (XXIV -0/94 ), I 0 de junio de 1994, Belen de Para, Brasil: "Respeto por el de
recho internacional hurnanitario"; AG/r{ES 1335 (XXV -0/95), 9 de junio de 1995, Montruis, Haitf: 
"Respeto por el derecho internacional hun1anitario"~ AG/RES 1408 (XXVI-0/96), 7 de julio de 1996, 
Panarna, Panama: "Respeto por el derecho internacional humanitario"; AG/RES 1503 (XXVll-0/97), 
5 de junio de 1997, Lima, Peru: "Respeto por el derecho internacional humanitario"; AG/RES 1565 
(XXVI Il-0/98), 2 de junio de 1998, Caracas, Venezuela: "Respeto por el derecho internacional huma
nitario": AG/RES 1619 (XXIX-0/99) adoptada el 7 de junio de 1999, Antigua, Guaten1ala: "Respeto 
par el derecho internacional humanitario"; AG/RES 1706 (XXX-0/00), 5 de junio de 2000, \Vindsor. 
Canada: "Respeto por el derecho internacional hun1anitarion; AG/RES 1771 (XXXI-0/0 I) , 5 de junio 
de 2001 , San Jose, Costa Rica: uRespeto por el derecho internacional humanitario"~ AG/RES 1619 
(XXXII-0/02), 4 de junio de 2002, Bridgtown, Barbados: "Respeto par el derecho internacional hwna
nitario". 
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N'o .obstante Ia existencia de normas tan desarrolladas, concebidas espe
cificamente para que se aplicaran en Ia situaci6n excepcional de conflicto ar
mada, con el propos ito de proteger a las personas afectadas por las hostil idades 
y limitar los medias y metodos de cornbate, se sigue observando, en los diferen
tcs contextos de conflicto armado que asuelan el mundo actual mente, violacio
nes graves y reiteradas de las reg las mas basicas de protecci6n de los que seen
cuentran fuera de con1bate y de Ia pob1aci6n civil en su con junto. 

A ese respecto las tendencias de algunos confl ictos arn1ados recientes 
cuya finalidad es excluir a una parte de la poblaci6n civil por motivos de tipo 
ctnico, cultural o religiose son particularmente alarn1antes. En otras situacio
' ~~·~s Ia poblaci6n civiles invitada por las partes en conflicto a apoyar el esfuerzo 
de guerra, lo que Ia ex pone a riesgos elevados para su seguridad. Recientemen
te, despues de los ataques del 11 de septiembre de 2001, a las Torres Gemelas 
en Nue\·a York, se han ademas planteado dudas sabre Ia adecuaci6n del dere
cho inte!·nacional humanitario a las situaciones en que hay amenazas para ]a se
guridad y hasta negado su aplicabilidad a los nuevas tipos de "guen·a". 

No cabe duda de que el principal desaffo con que nos enfrentamos en la 
actual idad en lo que respecta al derecho internacional humanitario es su correc
ta y efectiva aplicaci6n por los Estados Partes y su respeto por las partes invo
lucradas en un conflicto armada. · 

Este respeto sufre algunos lfn1ites que se refieren a Ia aplicaci6n y aplica
bilidad de Ia normativa tanto en las relaciones internacionales, como tambien 
dentro de los derechos internos en que han de suttir sus efectos. 

En primer Iugar, como rama del derecho internacional publico, el derecho 
internacional humanitario sufre de todos los lfn1ites que son propios al ordena
miento jurfdico internacional en general, asi como a los mecanismos inherentes 
a este ordenamiento. Por ejemplo, carece todavia de un mecanismo eficaz su
pranacional de vigilancia del respeto de su normativa, no obstante el sistema de 
seguridad colectiva, y para hacer respetar el derecho internacional de las Na
ciones U nidas se ace rca a lo que se puede de sear como tal mecanisme. Dentro 
de los utecanismos especfficos que estipulan los instrumentos de derecho hu
nlanitario para garantizar el respeto de sus normas, varios nunca o solo rara
tnente han funcionado 11 • La aplicaci6n de los tratados de derecho humanitario 
dependera por lo tanto sabre todo de c6tno los Estados, que son quienes tienen 
Ia obligaci6n de H ••• respetar y hacer respetar ... " 12 el derecho internacional hu
manitario, cumpliran con dicha obligaci6n. Esta responsabilidad adquiere una 
importancia muy particular por lo que atafie a las normas aplicables en caso de 
conflicto armada de caracter no internacional cuando se sabe que los mecanis-

I I Se alude por ejemplo al regitnen de las potencias protectoras. 
12 V ease art. I, con1un a los Convenios de Ginebra de 1949 y art. 1, Protocol a Adicional I de 1977. 
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mos de control de Ia a pi icacion del derecho internacional hurnanitario pre vistas 
en los Convenios de Ginebra de 1949 y Protocol as Adicionales de 1977 no tie
nen aplicacion en estas situaciones o son menos desarrollados D. 

EI segundo aspecto se refiere a Ia aceptacion variada de la norrnativa 
( ciertos instrumentos cuentan con un rnenor numero de Estados Partes o debido 
a reservas formuladas al momenta de Ia suscripcion) y, a menudo, a Ia falta de 

/ 

consenso sabre su interpretacion o su interpretacion variada. Estas crean inse-
guridad jurfdica y n1enoscaban Ia proteccion deb ida a las personas y bienes 
afectados con1o consecuencia de hostilidades annadas. A eso se surna, en cier
tos casas, la falta de voluntad polftica de aplicar las normas vigentes en una si
tuaci6n concreta, voluntad que es, por supuesto, una condicion indispensable 
de su respeto y n1anifestacion del comprotniso forn1al adquirido con Ia suscrip
ci6n de los instrumentos internacionales. 

Como tercer aspecto cabe n1encionar la insuficiencia de medidas de pre
venci6n de las graves violaciones de las normas del derecho internacional hu
manitario, asf como Ia no-aplicaci6n, en Ia practica, de sanciones a los perpe
tradores de tales violaciones que constituyen crfmenes de guerra, sanciones que 
podrfan tener un efecto de disuasi6n. 

Los mecanismos previstos a tal efecto en los instrumentos de derecho in
ternacional humanitario solo recienten1ente han etnpezado a funcionar. La 
creaci6n de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc de las Naciones Uni
das ha dado un impulso determinante a ese respecto, alentando cada vez mas 
Estados a tipificar como delitos en sus legislaciones nacionales las graves vio
laciones de este derecho y a conferir a sus tribunales Ia cotnpetencia para enjui
ciar a los autores de crfn1enes de guerra, cualquiera sea su nacionalidad y el Iu
gar de cotnisi6n del crimen. Esta dinamica se ha intensificado aun mas con Ia 
'-' 

creaci6n de la Corte Penal Internacional, cuyajurisdiccion sera, respecto dedi-
chos crfmenes, complementaria a Ia de los tribunales nacionales. La creaci6n 
de una corte penal permanente constituye un paso vital hacia un sistema mas 
efectivo de represi6n y sancion de los crfmenes mas graves de trascendencia 
para Ia comunidad internacional en su con junto y tendra, sin dudas, un impor
tante efecto de disuasi6n. 

Final mente, hay que sefialar Ia todavfa insuficiente implementaci6n de las 
normas del derecho internacional humanitario en los 6rdenes jurfdicos inter
nos, asf como los problemas tecnicos y logfsticos que resultan de tal insuficien
cia. La capacidad de aplicar el derecho internacional humanitario es, sin em-

13 Se alude en particular ala Co1nisi6n Internacional Humanitaria de Encuesta (art. 90, Protocolo 
l Adicional de 1977), al hecho de que no existe para estas situaciones la figura de "Potencias Protec
toras", que los procedimientos de encuesta previstos en los Convenios de Ginebra de 1949 no son apli
cables o incluido al hecho que el Co1nite lnternacional de Ia Cruz Roja puede ofrecer sus servicios, pero 
que no existe obligaci6n de aceptarlos. 
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bargo, fundatnental. La insuficiencia de Ia aplicaci6n de las reglas del derecho 
internacional humanitario en los ordenamientos internos y Ia ignorancia de su 
contenido por quienes tienen que respetarlas o vigilar sabre su respeto son fac
tores que abren el camino a las violaciones. 

Entre los 1necanismos con los cuales cuenta el derecho internacional hu
manitario para garantizar su respeto, las medidas que se han de tornar en el pla
no nacional de cada Estado para darle vigencia a dichas nonnas y pern1itir su 
ejecuci6n, revisten una importancia particular. Dada su naturaleza de derecho 
{/e excepci6n, apl icable en situaciones extremas, como lo es Ia guerra, las con
secuencias de Ia ausencia de tales medidas se cuentan en vidas humanas, ya que 
puede privar a las personas expuestas a los efectos de hostilidades del mfnimo 
de protecci6n que requiere el respeto de su dignidad y su seguridad en tales si
tuaciones y de jar sin tutela aquellos bienes destinados a asegurar Ia supervi ven
cia de Ia colectividad, Ia integridad de lugares de culto, asf como los bienes cul
turales que expresan y reflejan su identidad. La in1plementaci6n del derecho 
internacional humanitario no puede a sf esperar que estalle un confl icto armada. 
Requiere planificaci6n y acci6n preventiva desde eJ tie1npo de paz. 

El presente artfculo tiene por objeto pasar revista a las n1edidas que han de ta
mar los Estados para poner el derecho inten1acional hun1an itario en vigencia en los 
ordenan1ientos jurfdicos intemos y presentar los adelantos recientes en Ia 1nateria 
en los Estados de A1nerica. Tambien examinani los retos con los cuales se enfrenta 
Ia puesta en pnictica, en el plano nacional, del derecho inten1acional hutnanitario 
y el papel que desatTolla el Comite Internacional de Ia Cruz Roja, a traves de su 
Servicio de Asesoramiento en derecho inten1acional humanitario, creado a finales 
de11995, en apoyo de las autoridades nacionales de los Estados en este ambito. 

II. DERECHO INTERNACIONAL HUJ\1ANITARIO Y DERECHO INTERNO 

1. Obligaciones de los Estados y n1edidas en tiempo de paz 

Los Estados son los principales responsables de garantizar Ia plena apli
caci6n de las normas de derecho inten1acional humanitario. Esta responsabilidad 
se encuentra reforzada con el con1promiso expl fcito adquirido por las Altas Par
tes Contratantes en el art. 1, comun a los Convenios de Ginebra de 1949 rei
terado en el art. 1, Protocolo Adicional I de 1977 y que se extiende implfcita
mente tambien a las situaciones cubiertas por el Protocolo Adicional II de 
1977 de " ... resjJetar y hacer respetar en todas las circunstancias" J4 dichos 
convenios y protocolos. Esta responsabilidad internacional entrafia asegurarse 

14 V ease art. L Convenios de Ginebra I. I I. III y IV de 1949. La alusi6n a "toda circunstancia" 
apunta a que las partes no podn\n invocar cualquier raz6n o justificaci6n, jurfdica ode otro Indole. para 
no respetar dicha obligaci6n. Se trata tambien de excluir toda noci6n de condici6n de reciprocidad. 
V ease PICTET, J., ""Comcntarios a la Convenci6n l de Gincbra"~ Ginebra, CICR, 1952. ps. 64/65. • 
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que los individuos sometidos a su jurisdicci6n, tanto las autoridades civiles y 
militares como los miernbros de las fuerzas arn1adas y Ia poblaci6n en su con
junto, respeten las reg las basi cas de comportamiento establecidas en el derecho 
internacional humanitario 15. Recae asf sabre ellos y, n1as precisamente, sabre 
sus gobiernos y las autoridades que los integran, el to1nar las medidas que se 
imponen para ejecutar las nonnas de los instrumentos de derecho humanitario 
en el plano interno. Cabe recordar que fueron los propios Estados quienes de
finieron y establecieron las obligaciones concretas al respecto. 

Dichas medidas son indispensables para garantizar que: 
a) Todas las personas, tanto militares como civiles, conozcan dichas nor

mas y sus comportamientos puedan, en caso de involucraci6n en un contlicto 
armada, conformarse con estas. 

b) Existan las necesarias estructuras, las disposiciones ad1ninistrativas y 
el personal para poder ejecutarlas. 

c) Se prevengan sus violaciones y, cuando proceda, se sancione a los au
tares de estas. 

Asf como a los aspectos militares y econon1icos de un posible conflicto ar
mada se les pre para desde el tiempo de paz, tam bien tienen que ser preparados 
los aspectos humanitarios de este y garantizado el respeto del derecho interna
cional humanitario. 

El compromiso formal de un Estado de respetar el derecho internacional 
humanitario contrafdo mediante Ia adhesion o ratificacion de los instrumentos 
internacionales pertinentes es por lo tanto solo un primer paso, si bien vital. 

A ese respecto, los Protocolos Adicionales de 1977, cuyo 25 aniversario 
se acaba de celebrar, enumeran acciones tnuy concretas a emprender por los 
Estados Partes en el ambito interno para dar efecto a las normas de los Conve
nios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos. En el art. 80, Protocolo Adicional I 
de 1977 se hace referencia a todas esas tnedidas invitando a los Estados, por un 
lado, a adoptar sin demora todas las tnedidas necesarias para cumplir las obli
gaciones que les incumben en virtud de los convenios y del protocolo. Por el 
otro, se in vita a los Estados y las partes en conflicto a dar las 6rdenes e instruc
ciones oportunas para garantizar el respeto de estos instrumentos y a velar por 
su aplicaci6n 16 . Debido a su concision, en el Protocol a II de 1977 nose recuer
da expresamente esta regia, que ta1nbien lees natural mente aplicable. 

Los n1encionados protocolos aden1as contienen un catalogo de medidas , 

concretas a desarrollar para dar efecto a sus nonnas. Este contiene dos tipos de 
disposiciones cuya aplicaci6n puede requerir que los Estados Partes adopten 
medidas a partir de ]a correspondiente ratificacion o adhesion, es decir ya en 
tjempo de paz: 

15 SASSOLI. M. - BOUVIER, A .. How does law J)rotecl in ~rar?, ICRC, Ginebra. 1999, p. 253. 
16 V case art. 80, Protocol a Adicional I de 1977. 
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-Las disposiciones en las que se prescribe una obligaci6n permanente, 
co1no es el caso de los artfculos que estipulan la ob1igaci6n de difusi6n e incor
poraci6n del estudio de las norn1as de los convenios y protocol as en los progra
Inas de instrucci6n y de ensefianza 17. 

-Las disposiciones que deben con1pletarse en e1 derecho interno nle
diante textos 1egislativos y reglatnentarios, o las que requieren que se adopten 
medidas practicas, bastante nipidan1ente, para que sea posible su aplicaci6n en 
el mon1ento oportuno J x. 

Los otros instrumentos reJevantes, en particular aquellos desatToiJados y 
adoptados mas recienten1ente (por ejen1plo, Ia Convene ion de Otta\va de 1997 
o el Protocol a de 1999 sobre Protecc i6n de Bienes Culturales en Caso de Con
flicto Annada) tambien estipulan las n1edidas a ser preparadas y adoptadas 
para Ia ejecuci6n de Ia nonnativa que contienen, aun fijando para el primer 
caso, un plaza detenninado dentro del cual proceder 19. 

De n1anera general, las acciones que las autoridades gubernamentales de
ben considerar abarcan tanto n1edidas para facil itar Ia aplicaci6n de las normas 
del dcrecho internacional hun1anitario corno controlar su respeto, prevenir vio
Iaciones a estas y cuando ocurren, hacerlas cesar y sancionar a sus autores. 
Ciertas acciones incun1ben a uno o varios ministerios gubernamentales. Varias 

~ 

1nedidas necesitan Ia intervenci6n del legislador y otras incun1ben a los tribu-
nates. Ciertas acciones cotnpeten especffican1ente a las fuerzas arn1adas. 

Los instrumentos desarrollados n1as recientemente establecen adetnas 
obligaciones de intercan1bio de infonnaci6n o relativos al establecimiento de 

~ 

in formes peri6dicos sabre las n1edidas nacionales aprobadas y las acciones em-
prendidas para ejecutarlos en el plan nacional 20. 

A continuaci6n se comentaran estas acciones mas en deta1le. 

2. Puesta en vigencia del derccho internacional hun1anitario 
en el ordenamiento juridico interno 

2. /. Introduce ion de los acuerdos internacionales sabre Ia 1nateria 
en el derecho inferno 

De man era general, en Ia ejecuci6n de un tratado de derecho internacional 
, 

hutnanitario se opera cotno para cualquier otro tratado. Esta cornpete no sola-

17 A11. 83, Protocolo Adicional I de 1977 y art. 19. Protocolo Adicional II de 1977. 
18 Las disposiciones de los protocolos que requieren la adopci6n de medidas se encuentran enu

meradas en: Aplicacir5n de los protocolos. CICR, Separata de Ia Revista Intcrnacional de la Cruz Roja! 
julio-agosto de 1980. 

19 V ease a tftulo de ejemplo: arts. 4 y 5, 7! 9. Convenci6n de Ottawa: arts. 6. 7. 10. 25, 28. Con
venci6n de 1954; arts. 5. 15, 30, Segundo Protocolo de 1999. 

20 V ease a tftulo de ejemplo. art. 9, Convene ion de Onawa. 
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mente a un 6rgano estatal especffico, sino a todas las autoridades tanto legislati vas, 
con1o polfticas y ejecutivas o judiciales. Para cumplir con los con1prolnisos con
tratados, las autoridades nacionales co1npetentes tendnin en prin1er Iugar que "in
troducir" los tratados pertinentes a ratificar o ratificados en el ordenamiento ju
rfdico interno, luego garantizar Ia aplicaci6n de las normas que estos contienen. 

En funci6n del sisten1a monista o dualista del arden constitucional, ciertos 
Estados necesitaran incorporar 21 el tratado de derecho internacional hunlani
tario en el derecho interno ll1ediante llll acto de "transfornlaci6n" de este, que 
puede ser un acto legislativo o ejecutivo. En ciertos casas, sabre todo cuando 
el tratado se recepciona de n1anera auton1atica, es decir sin un acto legislative 
separado, su pucsta en vigencia podra no obstante depender de su pronlulga
ci6n o su publicaci6n. 

La transforn1aci6n, pron1ulgaci6n o publicaci6n, cuando necesarias, ten
dran que preceder en Ia mayorfa de los casas a Ia ratificaci6n o adhesional tra
tado o, a n1as tardar, intervendnin desde que Ia manifestaci6n de aceptaci6n del 
tratado ha sido formu lad a. 

2.2. D(fitsi6n del conociJniento {/e los JJrincipios y las norrnas {/el clerecho 
i1zte r7zaciona l h u nza11.i ta rio 

AI igual que toda nonna legal, para que el derecho internacional humani
tario sea respetado, debe ser conocido por todos, y 1nuy particularmente por 
aquellas personas que pueden ser llevadas a aplicarlo o vigilar sobre su respeto. 
Si los soldados cada uno a su nivel jenirquico de responsabilidad no son 
instruidos sobre las reglas de este derecho, siestas no forman parte de sus ma
nuales tacticos y de disciplina no seran respetadas en caso de necesidad. Lo 
misn1o ocurre con las fuerzas publicas, las autoridades civiles y los politicos 
que pueden ser llevados a decidir sabre aetas de guerra, los jueces que tienen 
que aplicarlas e interpretarlas y los periodistas que influyen sabre Ia opinion del 
publico en general. 

Los combatientes deben, por lo tanto, recibir capacitaci6n en derecho in
ternacional humanitario para que puedan confonnar sus comportamientos. A 
nivel operacional, el enfasis debe darse en Ia incorporaci6n automatica de los 
principios del derecho internacional humanitario en la toma de decisiones, pla
neaci6n yen los procesos de comando y control. Los servidores publicos, los 
oficiales gubernamentales, pero tambien los legisladores y tnagistrados tienen 
que conocer los principios y lineamientos de este cuerpo de derecho para poder 
interpretarlo y a pi icarlo correctamente si fuera necesario. El personal n1edico 
asf como los periodistas deben de conocer sus derechos en caso de contlicto ar-

21 Con la incorporaci6n se alude a Ia forn1a con1o las normas internacionales ingresan a los orde
namientos internes. 
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mado y ser responsabi1izados respecto de las obligaciones que se derivan para 
ellos de este cuerpo de derecho. 

Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protoco1os Adicionales de 1977 
por consiguiente requieren que los Estados Partes fomenten y hagan difundir 
tan arnplian1ente corno sea posible el conocirniento de las nonnas y principios 
que ellos contienen y que incorporen su ensefianza en los progran1as de instruc
ci6n de las fuerzas arn1adas y fuerzas de policfa, asf con1o en los progran1as de 
ensei1anza profesional y academica. Es de capital i n1portancia que las autorida
des nacionales tornen las 1nedidas necesarias para asun1ir esa obl igaci6n de en
sefianza y conocin1iento. 

2.3. Leyes {/e aplicaci6n de las nornzas no autoejecutivas del {/erecho 
i11 te J7zacioJzal h lti11GI7 ita rio 

In depend ienten1ente de su recepci6n, mediante su transforn1aci6n o en 
forma autotnatica, Ia apl icabil idad de las norn1as internacionales por patte de 
los 6rganos estatales y los individuos dependera tan1bien de Ia naturaleza ope
rati va o progran1atica de sus disposiciones. La tnayorfa de las norn1as del dere
cho internacional hunlanitario 110 tienen tal caracter operativo y requieren de 
acciones adicionales por parte de las autoridades nacionales. 

Ciertas disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Pro
tocol as Adicionales de 1977, asf como de los acuerdos sobre Ia protecci6n de 
los bienes culturales en caso de conflicto annada o sobre prohibiciones ores
tricciones del uso de ciertas arn1as, requeriran Ia adopci6n de aetas normativos 
internos sin los cuales permanecen con1o letra muetta. Las acciones que tienen 
que emprender los Estados son frecuentemente mencionadas de tnanera explf
cita en dichos instrumentos. 

Por lo que atafie a los Convenios de Ginebra de 1949 y a sus Protocolos 
Adicionales de 1977, existen dos arnbitos particulares de nor mas que requieren 
una acci6n por parte del legislador. Se trata por un lado de aquellos referentes 
a los mecanisn1os de represi6n de las violaciones denotninadas u il~fracciones 

graves" contra dichos instrutnentos que constituyen crftnenes de guerra, y, por 
el otro, las que estipulan las condiciones del uso de los emblemas protectores, 
tales con1o el embletna de Ia cruz ode Ia n1edia luna roja. 

En cuanto a Ia represi6n de las infracciones graves a los convenios y Pro
tocol a I de 1977, dichos instrumentos preven un regitnen de represi6n comple-

/ 

jo con obligaciones especfficas a Ia atenci6n de los Estados Partes 22. Este com-
prende Ia definicion de las conductas que constituyen tales infracciones, 
establece Ia responsabilidad individual penal tanto de las personas que las hu-

22 Vease m1s. 49, 50, 129, y 146, Convenio I , II, Illy IV de Ginebra de 1949, respectivan1ente! y 
el art. 85. Protocolo Adicional I de 1977. 
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bieran cometido con1o de aquellas que han ordenado cometerlas y estipulan Ia 
obligaci6n de los Estados Paties de sancionarlas penal mente cualesquiera sea 
ellugardel critnen y Ia nacionalidad de su autor, en aplicaci6n de lajurisdicci6n 
universal. El regitnen irnpone n1ultiples deberes a los Estados Paries: el prinle
ro consiste en emitir Ia legislaci6n penal que permita Ia persecuci6n de los au
tares de tales crfrnenes en el marco de un principia de proporcionalidad entre 
Ia severidad de Ia pena y Ia gravedad de Ia ofensa; el segundo les impone ase
gurarse que cualquier presunto autor de tales crftnenes que se halle en su tetTi
torio sea investigado y perseguido penaln1ente; finahnente, se les itnpone juzgar 
a los presuntos aut ores ante sus tribunales, salvo que otro Est ado este interesa
do en hacerlo y pida Ia extradici6n de estos ultimos. 

La irnportancia de itnpletnentar los rnecanismos mencionados aparece, en Ia 
actualidad, tan1bien cuando se discute el principia de con1pletnentariedad entre las 
jurisdicciones nacionaJes e internacionales, en particular, de Ia Cot1e Penal Inter
nacional. Para poder efectivamente aprovecharse de este principia y salvaguardar 
el privilegio de jurisdicci6n, las legislaciones nacionales de los Estados mien1bros 
en el Estatuto de Ia Corte deberan contetnplar, sancionar y establecer jurisdic
ciones para los crfn1enes sobre los cuales Ia Corte tiene competencia. 

Respecto de los enzblenzas protectores, en los instrurnentos internacionales 
se in vita a los Estados Pw1es a adoptar las tnedidas opot1unas, posiblen1ente legis
lativas, para prevenir los abusos de estos y para hacerlos cesar y sancionarlos cuan
do ocutTan 23. Las disposiciones legislativas a promulgar tend ran que identificar 
los usuarios autorizados de los emble1nas de Ia cruz raja y media luna roja, deter
minar las autoridades cotnpetentes para supervisar el uso y castigar los usos no au
torizados en cualesquiera circunstancias. Esta legislaci6n debe aplicarse a toda 
forma de uso privado o con1ercial, y debe prohibir las itnitaciones y todo otro di
sefio que pueda confundirse con Ia cruz raja o Ia n1edia luna roja. 

Final mente, en materia de prohibici6n de las n1inas antipersonal, Ia Con
venci6n de Ottawa de 1997 exige que los Estados tomen medidas legislativas 
y administrativas, incluida Ia i1nposici6n de sanciones penales, para garantizar 
el respeto de las disposiciones que contiene por las personas o en los territorios 
de su jurisdicci6n o bajo su control 24. 

2.4. Medidas preventivas a(!Jninistrativas y practicas 25 

Los instrtunentos de derecho inten1acional humanitario estipulan un extenso 
catalogo de medidas de ejecuci6n de fndole administrativa y pnictica a ]a atenci6n , 
de las autoridades nacionales. Estas incluyen, entre otras, las siguientes: 

23 Yease arts. 44. 53-54, CG I 1949, 44-45, CG II 1949, 18, 37-38, 66, 85 y Anexo Protoco1o I y 
Adicional de 1977, 12, Protocolo II Adicional de 1977. 

24 V ease en particular art. 9 de la Convenci6n. 
25 V ease "Servicio de Asesoramiento del CICR en derecho internacional humanitario: el reto de 

• 
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-La traduce ion de los instrutnentos de derecho internacional hutnanita
rio en las lenguas nacionales. 

-La designaci6n y capacitaci6n de expertos en derecho internacional 
humanitario y asesores jurfdicos para auxiliar a los mandos militares en Ia apli
caci6n de las norn1as del derecho intemacional humanitario. 

-La identificaci6n y sefial izaci6n de los bienes culturales, de las insta
laciones de la protecci6n civil y las obras e instalaciones que contienen fuerzas 
peligrosas, asf como medidas que requieran Ia identificaci6n del personal, de 
las unidades y de los transportes sanitarios incluido Ia expedici6n de tarjetas de 
identidad, que protejan a sus portadores, al personal medico y religiose, perio
distas y personal asignado a tareas especiales. 

- El establecin1iento de tnecanis1nos para averiguar la conformidad con 
el derecho internacional humanitario y Ia legalidad de nuevas annas a adquirir 
o producir. 

-La incorporaci6n de Ia normativa del derecho internacional hunlanita
rio en los reglan1entos y manuales tecnicos y operativos militares. 

Todas las medidas son esenciales para garantizar Ia eficaz aplicaci6n del 
derecho internacional humanitario. 

2.5. Cornisiones nacionales para la aplicaci6n del derecho 
internacionalluunanitario 

La puesta en march a de ]a normativa del derecho internacional hun1anita
rio abarca dentro del marco nacional distintos ambitos de Ia actividad estatal. 
Se trata de un proceso pern1anente que exige esfuerzos sostenidos y requiere Ia 
cooperaci6n de varios ministerios, administraciones publicas, entidades estata
les y otros organismos. Para ella, cada vez mas Estados han atribuido la tarea 
de pron1over y coordinar Ia preparaci6n de las medidas nacionales de aplicaci6n 
a un organismo especffico, tales cotno las Con1isiones nacionales interlninis
teriales o interinstitucionales JJara la aJJlicaci6n nacional del derecho interna
cional hun1anitario. La creaci6n de un 6rgano de esa fndole no esta vinculada 

. 
a una obligaci6n jurfdica alguna, habida cuenta de que los Estados pueden cum-
plir con sus obi igaciones en materia de derecho internacional humanitario sin 
recurrir a una estructura formal. Sin embargo, muy frecuentemente, donde 
existen, los comites o comisiones se han revelado como un media eficaz para 
facilitar el proceso de puesta en practica de las obligaciones internacionales 
contrafdas. 

La propuesta de establecer tales 6rganos ha sido confirmada en reiteradas 
recomendaciones y resoluciones adoptadas tanto en el marco de Ia Conferencia 

la aplicacion nacional", Bermanp, CICR. Separata de la Revista lnternac.:ional de Ia Cruz Raja, mayo
junio 1996. 
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Internacional de Ia Cruz Roja o reuniones de expertos gubernamentales, como 
en los arnbitos de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas y de Ia Organi
zaci6n de Estados Americanos 26. 

Los primeros 6rganos nacionales para Ia aplicaci6n del derecho interna
cional hutnanitario fueron establecidos a principios de los afios 1980, despues 
de Ia adopci6n, en 1 977, de los Protocolos Adicionales a los Convenios de Gi
nebra de 1949. Fue mas precisamente Belgica que dio el irnpulso con el esta
blecimiento, en 1987, de Ia "Conunission interdepartan1entale pour La n1.ise en 
oeuvre du (/roit international hunzanitaire" con el objetivo de cutnplir con las 
obligaciones contrafdas a traves de Ia ratificaci6n de los mencionados protoco
los. La Comisi6n tuvo por tarea principal examinar las tnedidas que ten fan que 
ser adoptadas para darle vigencia en el arden jurfdico interne de Belgica a las 
normas de dichos protocol as y ejecutarlas, y establecer un catalogo de esas me
didas 27• Desde entonces, muchos pafses han seguido el modelo de Belgica. 

Actual mente hay alrededor de 60 6rganos nacionales para Ia aplicaci6n 
~ ' 

del derecho internacional humanitario en el mundo. Estos no son todos identi-
cos; sus estructuras, estatutos, man datos y acti vidades varfan en funci6n de Ia 
estructura constitucronal, de los procedimientos aplicados en los pafses respec
tivos y el estado de a vance en Ia aplicaci6n nacional de los instrumentos de de
recho internacional humanitario. Los 6rganos se Haman co1nites o con1.isiones 
o simplemente grupo cle trabajo ode estudio, son permanentes o establecidos 
de 1nanera ad hoc para Jlevar a cabo una tarea o un mandata especffico; tienen 
un caracter interministerial o interinstitucional, es decir forman parte del Poder 
Ejecuti vo o incluyen dentro de sus miembros representantes de los tres poderes 
estatales. En algunos casas cuentan entre sus miembros con expertas en ternas 
especfficos o representantes de Ia sociedad civil. Algunas de estas estructuras 
tienen una competencia puramente y estrictamente consultiva en su calidad de 
organa asesor de los ministerios, en particular el ministerio de Relaciones Ex
teriores. Otras disponen de un derecho de iniciativa, par ejemplo para proponer 
I eyes sabre derecha internacional humanitario a farmular recomendaciones a 
Ia atenci6n de los paderes estatales o, en algunos casas, aun pueden vigilar sa
bre el respeto de ese derecho y recibir quejas en caso de violaciones a este. Su 
diversidad es el fruto de las riquezas y caracterfsticas propias a cada Estado 28• 

26 V ease por ejetnplo Ia res. I titulada "Derecho Internacional Humanitario: del derecho a Ia ac
ci6n, lnfonne sobre el Seguimiento de Ia Conferencia Internacional para Ia Protecci6n de las Yfctimas 
de Ia Guerra", aprobada porIa XXVI Conferencia lnternacional de la Cruz Roja, Ginebra, enero 1995. 

21 El catalogo puede ser consultado en la pagina web del Comite Internacional de la Cruz Roja 
• www.ctcr.org. 

28 Un cuadro con infonnaciones acerca de dichas estructuras puede ser consultado en Ia pagina 
web del Con1ite lnternacional de I a Cruz Roja \1-·ww.cicr.org. 
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III. LA PUESTA EN PRACTICA DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
EN LOS PAISES DEL CONTINENTE AMERICANO: ADELANTOS RECIENTES 

Los afios transcurridos desde Ia creaci6n del Servicio de Asesoramiento 
en derecho internacional humanitario del Con1ite Internacional de Ia Cruz 
Roja 29 han sido testigos de gran des adelantos en el fottalecimiento del derecho 
internacional humanitario con especial ex ito en Ia creciente participaci6n de 
los Estados en los tratados pertinentes. Esta evoluci6n es significativa, no solo 
para aJcanzar Ia universalidad del derecho internacionaJ humanitario, sino tatn
bien porque abre el camino para su aplicaci6n nacionaJ conforn1e a Ia respon
sabilidad suscripta. Muchos Estados a traves de los cinco continentes han dado 
pasos significativos en este terreno, sea adaptando su legislaci6n nacional para 
pennitir Ia represi6n penal de los crf1nenes de guerra, hacer efecti va Ia protec
ci6n de los emblemas establecidos por Jos instru1nentos internacionales o para 
ejecutar la Convenci6n de Otta\va sobre Ia prohibici6n de minas anti personal 
asf co1no otros tratados relati vos al usa, en tie1npo de guen·a, de ciertas armas 
especfficas. Han emprendid.o acciones con 111iras a divulgar las nor1nas del de
recho internacional hun1anitario e institucionalizar su ensefianza e instrucci6n 
o designado 6rganos especfficamente encargados para coordinar Ia aplicaci6n 
nacional del derecho humanitario 30. 

Si miramos mas especfficamente hacia America, el estado de la aplica
ci6n del derecho internacional humanitario es alentador. Los avances que si
guen registrandose regularmente se traducen en una mayor y mejor aceptaci6n 
de este cuerpo de derecho por parte de los Estados mediante su creciente par
ticipaci6n en los tratados que son de relevancia, mediante Ia adecuaci6n de las 
legislaciones nacionales, en particular en el ambito penal, confonne a las obli
gaciones internacionales suscriptas, permitiendo con ello Ia prevenci6n, y 
cuando proceda, Ia represi6n a las graves violaciones al derecho internacional 
hun1anitario; igualn1ente se aprecia en Ia adopci6n de ]eyes para proteger los 
emblemas de Ia cruz roja y de Ia media luna raja; ]a adopci6n de medidas ad
ministrativas de ejecuci6n de los tratados suscriptos; Ia incorporaci6n de los 
principios y las normas del derecho internacional humanitario como tema obli
gatorio en los programas oficiales de instrucci6n y entrenamiento de las fuerzas 
del Estado, ya sean armadas y/o de policfa, asf como en los planes de estudios 
de las universidades. En varios pafses los progresos alcanzados son el fruto di-

29 V ease pun to IV. 
30 Los progresos concretes han sido recopilados en los inforn1cs anuales 1996, 1997 y 1998, 1999 

y bianual2000-200 I titulados "Aplicaci6n a nivel nacional del derecho internacional hun1anitario" pu
blicados por parte del Servicio de Asesoramiento en derecho internacional humanitario del Con1ite ln
ternacional de Ia Cruz Roja ala atenci6n de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949. 
Dichos inforn1es pueden ser consultados en Ia pagina \Veb del Con1ite Internacional de Ia Cruz Roja 

• 
lVW\ v.c.:u:r.org. 
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