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recto de los constantes esfuerzos y las actividades realizadas por parte de lases
tructuras especfficatnente encargadas de Ia aplicaci6n del derecho internacio
nal hun1anitario. 

De n1anera general cabe sefialar que los avances registrados se deben ales
fuerzo conjunto y permanente que realizan los Estados, en cumplimiento a las obi i
gaciones intet11acionales contrafdas, las Sociedades nacionales de la Cruz Raja, asf 
coino las organizaciones regionales e instituciones academicas, empeno al que se 
sutna tan1bien el Con1ite Internacional de Ia Cruz Raja. En algunos Estados, Ia rea
lizaci6n de estrufios sabre Ia conzpatibilirlarl {/el orlienanziento jurfdico nacional 
con el {/erecho internacionallunnanitario con el concurso de expertos legales 
nacionales y/o profesores universitarios apoy6 significadatnente estos proce
sos, pues pern1iti6, ade1nas de establecer un cuadro de Ia situaci6n, identificar 
las acciones que quedaban por ser emprendidas por las autoridades nacionales 
y proponer un plan nacional de acci6n en este ambito. 

Un diagn6stico de esa situaci6n permite mas especfficamente las siguien-
• tes constatactones: 

a) Participaci6n en Los tratat!os de {/erecho internacional hunzanitario y 

algunos otros instrt11nentos relevantes (a! 31 de dicienzbre de 2002) 

Treinta y cuatro Estados de America son partes en los Convenios de Gi
nebra de 1949, de los cuales treinta y tres lo son tan1bien en el Protocolo Adi
cional I de 1977 y treinta y dos en el Protocolo Adicional II de 1977. 

Treinta y un Estados de America son partes en Ia Convenci6n de 1972 sa
bre armas bacteriol6gicas (biol6gicas). 

Dieciseis Estados de America son partes en la Convene ion de las Nacio
nes Unidas de 1980 sabre ciet1as armas convencionales dentro de los cuales 
16 son tam bien partes en e1 Protocol a I (fragn1entos no localizables), catorce en 
el Protocol a II original y catorce en Ia version enmendada de 1996 de este (mi
nas, annas train pas y otros artefactos), trece en el Protocol a IV (armas laser ce
gadoras) ]a aceptaci6n de dicho instrumento y sus protocol as es todavfa me
nos importante. La Convenci6n fue enmendada en diciembre de 2002 con 
miras a extender su atnbito de aplicaci6n a las situaciones de conflicto armada 
de canicter no internacional. Un Estado de Arne rica ya ratific6 dicha entnienda 
y en otros Estados el proceso para su aceptaci6n esta encarninado. 

Veinticinco Estados de An1erica son partes en Ia Convenci6n de 1993 sa
bre armas qufmicas. 

Treinta y un Estados de An1erica son pattes en Ia Convenci6n de Ottawa 
de 1997. 

Dieciseis Estados de America son partes en la Convenci6n de La Hay a de 
1954 sabre I a protecci6n de bienes culturales, dentro de los cuales trece son par
tes tam bien en el Protocol a I de 1954 y cuatro en el Protocol a II de 1999. 
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Veinte Estados de America son partes en el Estatuto de Roma de 1998 de 
la Corte Penal Internacional. 

Once Estados de Atnerica son partes en el recientemente adoptado Proto
colo Facultative a Ia Convencion de las Naciones Unidas sabre los Derechos 
del Nifio, sabre Ia participacion de nifios en los conflictos armadas. Ademas, en 
varios pafses se encuentra encaminado el proceso para su ratificacion. 

b) lncorporach5n de los frat ados cle clerecho hunz.anitario y otros 
instrunzentos relevantes y su ran go jerdrquico en los ordenanzientos 
jurfdicos infernos de los pa[ses tie Latinoan1erica en particular 

Se ha podido constatar en los ultimos afios una creciente aceptacion del 
derecho internacional humanitario por parte de los organos constituyentes, asf 
como ]a determinacion cada vez mayor de reconocer a este derecho suva
lor de norma fundamental e imprescindible para la proteccion y I a dignidad del 
ser hu1nano en todas las circunstancias, asf como componente integrante del 
sistema de proteccion jurfdica internacional y nacional de ]a persona. En los 
pafses de An1erica latina muy particularmente, esta dinamica se manifiesta tan
to respecto de los procesos de incorporacion de los tratados pertinentes, como 
acerca del ran go que estos ocupan en Ia jerarqufa de las fuentes de derecho. 

De un breve estudio comparative resulta que en Ia mayorfa de los pafses 
de America latina, Ia adhesion o ratificaci6n de un tratado del derecho intema
cional humanitario por parte del Poder Ejecutivo, requiere su aprobacion pre
via por parte del Poder Legislative 3t, dado que se trata de tratados con normas 
vinculantes y no derogables, que pueden tener incidencias en los ambitos de Ia 
defensa y seguridad del Estado, pues se aplican en situaciones de excepcion. 
Tambien se trata, en lo que atafie a los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Pro
taco los Adicionales de 1977 en particular, de tratados que establecen directa
mente obligaciones y derechos a ]a atencion de los individuos. 

Sin embargo, la aprobacion previa por parte dellegislador, solo en algu
nos casas constituye un verdadero acto de "recepcion". Es por ejemplo el caso 
de Colombia y Paraguay 32• Por lo general, se trata de una pura exigencia for
mal de tecnica constitucional resultante de Ia separacion de poderes y Ia demo
cratizacion del procedimiento. Refleja el deseo del Poder Legislativo de parti
cipar en Ia decision respecto de las obligaciones internacionales que asurne el 
Estado ode controlar estas. Segun Ia mayorfa de las constituciones latinoame-

31 V ease a tftulo de ejcn1plo: Nicaragua (art. 1 38~ p~1rr. 12, Constituci6n 1987. revisada en 1 995); 
Venezuela (art. 154, Constituci6n 1999): Mexico (art. 133, Constituci6n 1917); Panmna (153. patT. 3, 
Constituci6n 1972, reforn1ada en 1978. 1993 y 1994). 

32 V ease art. 224~ Constituci6n colon1biana y at1. 141, Constituci6n de Paraguay. En los pafses 
bajo el sistema del con1mon /au:. tales como Canada, EE. UU. y los Est ados del Caribe anglohablante, 

• 

Ia incorporaci6n deltratado se opera generaln1cntc mediante un acto lcgislati vo cspccifico. 
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ricanas, los tratados internacionales ratificados ingresan autornatican1ente al 
ordenamiento jurfdico interno desde su entrada en vigor 33 . 

El procedin1iento para Ia ratificaci6n puede ademas incluir un exarnen de 
/ 

constitucionalidad de las obligaciones a suscribir. Este puede ser automatico 
---4como en el caso de Colotnbia o facultativo, es decir a pedido de Ia asam
blea legislativa o del Poder Ejecutivo, por ejetnplo. 

En lo que se refiere al rango de los tratados, en el contexto latinoanleri
cano y aplicado a los tratados de derecho internacional hun1anitario se pueden 

• 

identificar dos claras tendencias: Ia mayoritaria, que suele darle valor legal a 
los tratados internacionales, incluido en el ambito de derechos hutnanqs y de
recho internacional humanitario, y Ia 1ninoritaria que le otorga valor supra le
gal a las nonnas convencionales J 4. Existe una tercera tendencia a Ia cual se ad-

/ 

hieren cada vez n1as Estados. Esta consiste en que ciertos tratados gozan de 
rango supra legal o incluido rango constitucional o supra constitucional. Ge
neralmente se trata de aquellos referidos a Ia protecci6n de los derechos hutna
nos que incluyen, por lo general, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Pro
taco los Adicionales de 1977 -'5. 

EI caso de Colombia merece una n1enci6n particular: sobre Ia base del art. 
93 de Ia Constituci6n de 1991, los tratados y convenios internacionales ratifi
cados por el Congreso que reconocen los derechos htunanos y prohfben su li
mitaci6n en los estados de excepci6n, prevalecen en el arden interno. Ademas 
los derechos y deberes estipulados en Ia Constituci6n tienen que interpretarse 
en conformidad con dichos tratados y convenios. Es asf que cuando Ia Corte 
Constitucional, en ejercicio de lajurisdicci6n constitucional, control a Ia cons
titucionalidad de una ley de aprobaci6n de un tratado de derecho internacional 
humanitario aprovecha para interpretar Ia Constituci6n e incluso puede reque-

33 Para un anfilisis con1parativo de las constituciones: SALI\10N E., Encuentros y desencuentros, 
el Pen' y el dereclzo internac.:ionalluunanitario, Con1ite Internacional de Ia Cruz Roja~ Litna. 200 I. · 

34 A sf Costa Rica (art. 7, Constituci6n de 1949 con revisiones hast a 2000); El Salvador (art. 144 ). 
En Mexico, segun la tesis reciente de Ia Supren1a Corte de Justicia de I a Naci6n senala que los tratados 
se encuentran en una posicion jenirquica inmediatamentc debajo de Ia Constituci6n y por cncitna de 
las I eyes federates y locales (tesis aislada LXXV 11/99, pleno, publicada en el Sen1a1uLrio Judicial de Ia 
Federach)n y su Gaceta. t. X novietnbre de 1999. Supren1a Corte de Justicia de Ia Naci6n). 

35 A tftulo de ejen1plo se puedcn n1encionar los casas siguientes: Guatemala: segun el art. 46 de 
Ia Constituci6n "Se establece el principia general de que en n1ateria de dcrechos hun1anos. los tratados 
y convenciones aceptados y ratificados por Guaten1ala, tienen preen1inencia sobre el derecho interno". 
El principia tendrfa que abarcar los tratados de derecho internacional hun1anitario. Brasil, el art. 5. parr. 
2, Constitucion Federal establece al respecto que los derechos y las garantfas expresadas en Ia Cons
tituci6n no excluyen otras que se derivan de los regfmenes o principios adoptados por ella, ode tratados 
internacionales en los cuales Brasil es parte, lo que ha sido interpretado con1o recepci6n a nivel cons
titucional de los tratados de derechos hun1anos y derecho internacional hun1anitario ratificados por 
Brasil. Argentina: Los tratados de derechos hUJnanos especfficamente enumerados en Ia Constitucion 
gozan de rango constitucional. Los tratados de dcrecho internacional hun1anitario no figuran sin etn
bargo en dicha lista. 

• 
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rir que esta sea enmendada para ajustarse al tratado en cuesti6n. Por otra pat1e, 
Ia Corte Constitucional interpret6 que Ia Constituci6n consagr6, en el art. 214, 
parr. 2, el valor supraconstitucional del derecho internacional humanitario 
cuando, al regular los panitnetros a que se su jetan las atribuciones presidencia
les durante los estados de excepci6n dispuso que "(. .. )En todo caso se respe
tara las reg/as del derecho internacionalluunanitario" 36. 

c) D{fusi6n y enseiianza {/el derecho inten-Jacional hun1anitario 

En materia de ensefianza y difusi6n del derecho internacional bunlanita
rio se ban registrado desarrollos significativos. Los tninistros de Ia Defensa y 
jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Publicas de varios pafses han dado 6rde
nes ejecutivas o directrices que hacen que el derecho hun1anitario sea una tna
teria obligada dentro de los progran1as oficiales de instrucci6n de las fuerzas ar
madas. En algunos casos, las fuerzas arn1adas han dcsignado direcciones 
especffican1ente encargadas de organizar y supervisar los progran1as de ins
trucci6n del derecho internacional hun1anitario o creado centros para el estudio 
de este derecho. El derecho internacional humanitario se ensefia en las Facul
tades de Derecho yen otras academias concursos obligatorios, de diplomado 
o posgrado en varios pafses del continente yen otros se ofrece su ensefianza 
bajo Ia forn1a de cursos facultativos. 

AI respecto es de in teres indicar que en el Peru, una ley 27.741, adop
tada el 9 de mayo de 2002 que establece la polftica educativa en materia de 
derechos hurnanos y crea un plan nacional para su difusi6n y ensefianza, esta
blece Ia obligatoriedad de Ia ensefianza del derecho internacional humanitario 
en todos los niveles del sistema educativo civil o rnilitar, educaci6n superior, 
universitaria y no universitaria. 

Son adernas numerosos los eventos academicos que son convocados re
gulannente en todas los pafses del continente sabre derecho internacional hu
manitario o sabre ten1as especfficos relacionados con este derecho y con su 
aplicaci6n nacional. Muchas veces estos se realizan con el concurso de las co
nlisiones nacionales para Ia ap1icaci6n del derecho internaciona] hurnanitario. 

{/) Medidas legislativas de aplicaci6n del {/erecho internacionallnunanitario 

Por lo que respeta ala puesta en obra nacional de las norrnas del derecho 
internacional humanitario, y siguiendo ]a lista de prioridades sabre las cuales 
el Servicio de Asesoran1iento en derecho internacional humanitario del Co mite 
Internacional de Ia Cruz Raja trabaja, el diagn6stico de Ia situaci6n en los paf
ses de America permite constatar que: 

~6 Scntcncia C.-574/92 revision de oficio del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra. 
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- U n gran numero de Estados dispone de una legislaci6n para regular el 
usa del e1nblenza de La cruz raja y de La nzedia luna raja protegidos bajo el de
recho hun1anitario. Sin en1bargo, no en todos los casas esa legislaci6n es con
sonante con las obligaciones internacionales. En siete pafses las leyes fueron 
adoptadas recientemente 37. En otros pafses se han preparado proyectos para ta
les leyes o se ha propuesto en men darla legislaci6n existente para confonnarla 
con los requerirnientos del derecho internacional humanitario 38. 

-Varios Estados incorporan en su Iegislaci6n penalla sanci6n de ciettos 
crftnenes de guetTa. Sin embargo, ell istado de las tipificaciones es en n1uchos 
casas insuficiente. En Ia actualidad Canadacuentacon una ley relativa al geno
cidio, crfmenes de lesa humanidad y crf1nenes de guerra y para apl icar el Esta
tuto de Roma de Ia Cotte Penal Internacional y para hacer refonnas consecuen
tes a otras leyes 39• Colon1bia cuenta con un nuevo C6digo Penal que sanciona 
de manera co1npleta las violaciones del derecho internacional hutnanitario 40 y 
Costa Rica ha aprobado reciente1nente una refonna penal para permitir Ia re
presi6n de crf1nenes de derecho internacional incluso los crfmenes de guerra 41 • 

Es de in teres hacer notar que las I eyes n1encionadas sancionan los crfmenes de 
guerra independientemente de que sean cometidos en situaci6n de conflicto ar
mada internacional ode canicter no internacional y establecen par& estos crf
menes lajurisdicci6n universal. 

-En varios otros pafses del continente, Ia incorporaci6n completa del 
sisterna de represi6n penal de los crf menes de guerra en las legislaciones inter
nas esta en estudio yen algunos las propuestas de ley ode reformas a los c6di
gos penales han sido elevadas al Poder Legislative cotno en el caso de Argen
tina y de Costa Rica. Otros cuentan con anteproyectos concretos que estan 
siendo examinados por las autoridades y otras entidades interesadas. Se trata en 
pat1icular de Brasi I, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panama. En otros todavfa Bolivia, Chile, Mexico y Paraguay el tema esta 
bajo estudio. En Trinidad y Tobago una Cotnisi6n pre para actual mente una ley 
cuyo objetivo es incorporar los Protocol as Adicionales de 1977 al arden jurf
dico interne que incluye sanciones para las infracciones graves a los convenios 
y protocolos. Ademas, fue redactado un proyecto de ley para la prevenci6n y 
castigo del genocidio, crftnenes de lesa humanidad y crfmenes de guerra con 
tniras a aplicar el Estatuto de 1998 de Ia Corte Penal Internacional. 

37 Bolivia, Chile, Costa Rica~ EI Salvador~ Guaten1ala, Nicaragua y Panan1a. 
38 Argentina~ Cuba. Colornbia, Honduras, Paraguay. Rep. Dotninicana. 
39 Bill C-19 of29 de julio de 2000 containing "Act respecting genocide, crimes against humanity 

and war crimes and to in1plement the Ro1ne Statute of the ICC and to n1ake consequential mnendn1ents 
to other Acts". 

40 Ley 599 del a no 2000 que entr6 en vigor el 24 de julio de 200 l. 
41 Ley 8272 de abril del afio 2002 que entr6 en vigor el 22 de mayo de 2002. 
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-En la mayorfa de los Estados indicados, Ia voluntad de las autoridades 
nacionales de apoyar Ia nipida adhesional Estatuto de la Corte Penal Interna
cional y de preparar Ia implementaci6n de las obligaciones que se derivan de 
este, ha dado el impulso decisivo para las reformas penales. Asf, en Ia mayorfa 
de los casos, las propuestas de ley y los anteproyectos de reformas penales se 
con forman a Ia vez con los requisites establecidos en los tratados relevantes del 
derecho internacional hutnanitario como en el Estatuto de Ia Corte Penal Inter
nacional, con el objetivo de salvaguardar el privilegio de lajurisdicci6n nacio
nal sobre los cri1nenes definidos en el Estatuto. En algunos Estados es el caso 

u 

de Brasil, Guatemala, Paraguay y Peru por eje1nplo las reforrnas abarcan 
ta1nbien los c6digos n1ilitares. 

u 

-Con referencia a Ia aplicaci6n del Estatuto de Ia Corte Penal Interna-
cional cabe mencionar que muchos Estados han analizado en algunos casos 
siguen todavfa analizando sus constituciones y legislaciones, con el fin de 
determinar Ia con1patibilidad del Estatuto e identificar las reform as legislativas 
que habra que e1nprender para irnplementar las obligaciones suscriptas con 
este, en particular por lo que atafie a Ia cooperaci6n con Ia Corte. Varios pafses 
han conferido esta tarea a una Comisi6n especifica, como es el caso de Argen
tina, Brasil, El Salvador, Paraguay, Peru en particular. 

-La Convene ion de Otta\va de 1997 sobre prohibici6n de las minas an
ti personal requiere tambien medidas legislativas para su puesta en practica. 
Hasta Ia fecha, los Estados siguientes de America han adoptado leyes especf
ficas a ese efecto que permiten ala vez sancionar los aetas contraries a sus dis
posiciones: Brasil, Canada, Colon1bia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Ni
caragua, Peru (parciahnente) y Trinidad y Tobago. Proyectos de reformas 
legislativas a ese efecto estan bajo estudio en Argentina, Peru (en ambos pafses 
se propuso a ese efecto una reforma del C6digo Penal), Chile, El Salvador y San 
Vicente y las Granadinas. 

e) Me{/idas adn1.inistrativas y reglarnentarias de aplicaci6n del derecho 
internacional hunzanitario 

Dentro del largo catalogo de acciones, de fndole administrativa, que re
quiere el curnplimiento del derecho internacional humanitario, se deben men
cionar mas especffican1ente los esfuerzos que realizan los Estados de America 
con 1niras a preparar Ia sal vaguardia de su patrimonio cultural y la protecci6n 
de este para el caso de un conflicto armada. 

Las acciones emprendidas incluyen Ia identificaci6n y registro de los bie
nes de los bienes inm6viles y m6viles, la designaci6n de las autoridades res
ponsables, la divulgaci6n del conocitniento de las reglas de protecci6n asf 
como Ia reglamentaci6n de los emblemas protectores. En Argentina, Bolivia, 
Chile, Guaten1ala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panama, Ia protecci6n 
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de los bienes culturales en caso de conflicto armada figura en Ia agenda de tra
bajo de las Comisiones nacionales para Ia aplicacion del derecho internacional 
hurnanitario. En El Salvador, El Comite Interinstitucional para el derecho in
ternacional humanitario ha publicado una version popular de Ia Convencion de 
1954 y de sus protocolos con el objetivo de sensibilizar ala poblacion civil y 
a las autoridades gubernamentales sabre Ia necesidad de protegerel patrimonio 
cultural del pais y respetar los principios contenidos en dichos tratados. 

Expertos de 11 pafses de Ia region (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co
lon1bia, El Salvador, Honduras, Mexico, Nicaragua, Pana1na y Peru) participa
ron, en mayo de 2002, en una reunion regional de expertos sabre el te1na "Pro
teger los bienes culturales en caso de conflicto armada: Impletnentacion, en el 
plano nacional, de Ia reglatnentacion internacional sobre Ia materia" convoca
da por el Cotnite Internacional de Ia Cruz Raja con Ia colaboracion deJa Unes
co y de las autoridades de Peru. La reunion tenia con1o objetivos contribuir a un 
rnejor conocimiento de Ia reglarnentaci6n internacional en Ia n1ateria, coinpar
tir informacion y exan1inar tecnicas aplicadas en algunos pafses de Ia region 
para Ia identi ficacion y el registro de los bienes culturales, asf como medidas le
gislativas y administrativas adoptadas para Ia salvaguardia de estos y para Ia re
presion de violaciones a Ia reglatnentacion inten1acional -+2 • 

. f) Conz.isiones nacionales para Ia aplicaci6n del derecho internacional 
/1 UI11Qillfa 1·io 

Los siguientes pafses de America cuentan actual mente con una Cotnision, 
Comite Nacional de Derecho Internacional Hu1nanitario o bien han designado 

• 

un organo sitnilar: Argentina, Bolivia, Canada, Chile, Colo1nbia, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uru
guay y Trinidad y Tobago. En Costa Rica las autoridades han iniciado un pro
ceso para la creacion de un 6rgano de esta indole y en Mexico las autoridades 
han manifestado un interes en el ten1a. 

Algunas Con1isiones tienen canicter permanente (las mas activas en los 
ultimos ai1os, habiendo sido las de Bolivia, Chile, El Salvador, Nicaragua y Pa
nan1a). En el caso de Trinidad y Tobago la estructura fue creada con caracter ad 
hoc con el objeto de estudiar la nortnati vade los Protocolos Adicionales de 
1977 a fin de recomendar al gobierno Ia adhesion o no a esos tratados. El n1an
dato de Ia Comision fue extend ida durante 2001 para cubrir el estudio de otros 
instrumentos relevantes para el derecho internacional hun1anitario. 

Por lo general, el mandata de las Comisiones establecidas pordecreto eje
cutivo, consiste en velar porIa aplicacion del derecho inten1acional humanita-

42 La n1emoria de la Reunion Regional puede ser consultada en la pagina web del CICR 
• 

l V\Vl·V. cu:r. org. 
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rio y porIa promoci6n y Ia difusi6n de los instrumentos relevantes. Eso incluye: 
el estudio de ciettos tetnas especfficos; Ia preparaci6n de anteproyectos de ley 
(reforn1as a los c6digos penates, en1ble1na, minas anti personal) ode otras me
didas; Ia organizaci6n de actividades de sensibilizaci6n v divulgaci6n en el anl-

'- . .._, 

bito gubernan1ental; Ia sensibilizaci6n de los legisladorcs y del Poder Judicial; 
presentaciones sobre un te1na especffico a las autoridadcs cotnpctcntes o for
mulae ion de recomendaciones; propuestas a Ia atenci6n de las autoridades gu
bernativas o para Ia participaci6n del Estado en conferencias internacionales. 

AI discutir sobre Ia existencia o no de con1isiones nacionales y de su pro
grama de trabajo, la decision final depende del contexto hist6rico-social de 
cada pafs. Se puede no tar que en varios Estados Ia existencia de un 6rgano para 
el.derecho internacional hutnanitario y las actividades que este realiza ha per
tnitido darle y n1antener en Ia agenda pol ftica nacionalun espacio prioritario al 
derecho internacional hun1anitario. 

Sin embargo hay que sefialar que Ia experiencia ha n1ostrado que existen 
tatnbien casos en los que Ia ausencia de un 6rgano especffico de este canicter 
no ha impedido que se den pasos sustanciales hacia ellogro de los objetivos 
tnencionados a traves de otros n1etodos de trabajo y coordinaci6n, como fue, 
hast a Ia fee ha, e I caso de Costa Rica. 

g) Organizaciones regionales 

Las organizaciones regionales e instituciones acaden1icas en America 
lTIUestran Ull interes cada vez mas pronunciado parae] derecho internacional 
hutnanitario, incluyendo ten1as que estan relacionados a este derecho en sus 
agendas de actividades con el prop6sito de fortalecer su conocimiento y por 
ende su respeto. Es interesante constatar que dicho interes no ha sido, hasta la 
fecha, afectado por las dudas que se han planteado acerca de Ia adecuaci6n del 
derecho internacional humanitario a los nuevos tipos de "guerra" yen cuanto 
a su pertinencia para responder a los problemas que los actos de terrorismo 
plantean para Ia seguridad tanto de las personas como de los Estados. 

Resalta el in1portante espacio que ha sido reservado a este cuerpo de de
recho y ten1as relacionados con este por parte de la Organizaci6n de los Est ados 
Americanos cuya Asan1blea General adopta regular1nente resoluciones sobre 
el respeto del derecho internacional humanitario y sobre aspectos especfficos 
relacionados con este. EJ tema ha sido incluido asimismo en las agendas de tra
bajo y programas de varias instituciones del sistema interan1ericano, en patti
cular del Con1ite 1 uridico Interamericano; Cot1e Interamericana de Derechos 
Humanos; Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 
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IV. EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN DERECHO INTERNACIONAL 

HUt\1ANITARIO DEL COMITE lNTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
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En el marco de su cometido de pro1nover el respeto del derecho interna
cional hutnanitario, el Cornite Internacional de la Cruz Roja realiza gestiones 
con n1iras a conseguir la pat1icipaci6n del mayor nun1ero de Estados en los tra
tados relativos pe1tinentes, a impulsar el conocin1iento de las nonnas que estos 
contienen y a ayudar a las autoridades nacionales a forrnular una serie de I eyes 
y reglan1entos que satisfagan los requisites de aquellos instrutnentos y esten 
encami nados a Ia aplicaci6n de los mistnos. Tarn bien promueve el estableci
n1iento de tnecanisn1os que pueden facilitar Ia ap1icaci6n de ese cuerpo de de
recho, tales co1no las ya n1encionadas Cotnisiones intenninisteriales o interins
titucionales para Ia aplicaci6n del derecho internacional humanitario. 

Esta labor se reforz6 tnediante Ia creaci6n del Servicio de Asesoranziento 
en derecho internacional hunzanitario, siguiendo las recon1endaciones de Ia 
XXVI Conferencia Internacional deJa Cruz Raja y de Ia Media Luna Roja, que 
se 1lev6 a cabo en Ginebra, a fines de 1995. 

El objetivo de dicho Servicio es brindar apoyo y asistencia tecnica a las 
autoridades que Ia requieran en el proceso de puesta en practica, a nivel nacio
nal, del derecho internacional hun1anitario. Para ello, el Servicio trabaja en es
trecha colaboraci6n con los gobiernos, teniendo en cuenta sus requisitos espe
cfficos y sus respectivos sistemas pol fticos y legales. Concedi6, durante los 
afios desde su creaci6n, prioridad a las siguientes acciones: 

a) Adhesion universal a todos los tratados de derecho humanitario y otros 
instrun1entos relevantes. 

b) Represi6n de los crfmenes de guerra, anin1ando a todos los Estados a 
que su legislaci6n nacional establezca las sanciones penales efectivas. 

c) Protecci6n del emblema de Ia cruz roja y de Ia media luna roja y de mas 
sfmbolos protegidos, protnoviendo leyes nacionales que regulen el uso de esos 
etnblemas y penalicen su uso abusivo. 

d) Protecci6n de los nifios en los conflictos armadas, promoviendo Ia con
fornlidad de Ia legislaci6n nacional con los requisitos de los tratados interna
cionales respecto de la patticipaci6n de los nifios en las hostilidades. 

e) Protecci6n de los bienes culturales, promoviendo la adopci6n de medi
das practicas, reglan1entarias y legales que pern1itan Ia identificaci6n, Ia pro
tecci6n y Ia sanci6n de los usos abusivos de esos bienes. 

f) La creaci6n de con1isiones u otros 6rganos nacionales sobre el derecho 
humanitario, estimulando su establecimiento, su trabajo efectivo, Ia coopera
ci6n y el intercambio de experiencias. 

EJ Servic.io se com pone de un equipo en Ia sede del Cotnite Internacional 
de Ia Cruz Raja., que incluye a un especialista en conunonla~v y otro en derecho 
romano-germanico o continental, y de un equipo de consejeros jurfdicos basa
dos en cada continente. Por lo que respecta a Atnerica, el Servicio brinda su 
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asesorfa desde Ia unidad para Ia region ubicada en Mexico DF asf como a traves 
de Ia red de las varias delegaciones del Con1ite en el continente con el apoyo de 
asesores jurfdicos. 

. 

Aden1as del dialogo y los contactos bilaterales con las autoridades coin-
petentes de los tres poderes estatales Ejecuti vo, Parlan1ento y el Poder Judi
cial el n1encionado servicio pub I ica y pone a disposici6n documentaci6n tec
nica apropiada sobre cuestiones especfficas relacionadas con Ia puesta en 
practica de los instrumentos internacionales indicados y organiza sen1inarios y 
talleres, tanto en el plano nacional cotno regional, sea individualn1ente, sea en 
cooperaci6n con otras instrucciones de Ia region. 

Con el objetivo especffico de ofrecer una asesorfa especializada respecto de 
temas que son complejos, eJ Servicio de Asesoran1iento en derecho internaciona] 
hun1anitario ha asin1ismo convocado reuniones de expertos sabre ten1as especffi
cos, tanto en Ginebra con1o en los distintos continentes. Reuniones de expertos 
fueron organizadas basta la fecha sobre los tetnas siguientes: Mecanisn1os nacio
nales de aplicaci6n del derecho internacional humanitatio (Ginebra, 1996 y 2002); 
La represi6n de las violaciones del derecho internacional humanitario y las adap
taciones necesa1ias en las legislaciones nacionales (Ginebra, 1997 y 1998, Madrid, 
1999, Moscu, 2000); La in1pletnentaci6n del Estatuto de la Corte Penal Internacio-
nal (Moscu, 200 I, Trinidad y Tobago, 2000 y 2001, Budapest, 2002); La imple
mentaci6n de los tratados de protecci6n de los bienes culturales en situaci6n de 
conflicto armada (Ginebra, 2000, Lin1a, 2002). Ademas se convoc6 en rnarzo de 
200 I en San Jose, Costa Rica, en cooperaci6n con la Organizaci6n de Estados 
Americanos una conferencia regional de ex pertos sabre Ia a pi icaci6n nacional tan
to de los instrumentos de derecho hun1anitario con1o de las Convenciones intera
mericanas que tienen relaci6n con este. Estas reuniones han permitido profundizar 
los conoci mientos de los expertos part1cipantes sobre aspectos especfficos de Ia 
puesta en practica del derecho inten1acional humanitario, intercambiar experien
cias y opiniones e identificar ptincipios directores o gufas ala atenci6n de las au
toridades competentes para tamar acci6n . 

El Servicio de Asesoramiento en derecho internacional humanitario tam
bien tiene Ia tarea de faci litar el intercambio de informaciones sabre las medi
das nacionales existentes o en preparaci6n y sabre sus aplicaciones. A ese efec
to instituy6 una base de datos en el cual figuran leyes, reglamentos y otros 
textos de in teres, corno Ia jurisprudencia de los tribunates nacionales o un co
n1entario acerca del sistemajurfdico internode cada pafs. Finaln1ente, este Ser
vicio tan1bien publica un bienal sobre el estado de Ia aplicaci6n nacional del de
recho internacional hurnanitario en el mundo, eso a Ia atenci6n de los Estados 
y de las demas entidades y personas interesadas 43. 

43 Tanto la base de datos como los infonnes puedcn scr consultados en Ia pagina \veb de Ia orga-
.. . " . mzac1on u:~vw.cu:r.org. 

• 
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V. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y RETOS A ENFRENTAR 

Es indiscutible que Ia puesta en pnictica de las normas del derecho inter
nacional, a traves de Ia adopci6n de medidas concretas a nivel internode cada 
Estado es un paso indispensable _para la correcta aplicaci6n de esas norn1as y, 
porende, para su respeto. Es patente que al no satisfaceresta obligaci6n losEs
tados pueden cotTer el riesgo de incurrir en responsabilidad internacional por 
incun1pl itniento. No obstante, cabe constatar un retraso i n1portante entre el de
sarrollo del derecho internacional humanitario por un lado y su puesta en obra 
en los ordenan1ientos jurfdicos internos por el otro. Con algunas excepciones, 
solo recienten1ente los Estados han e1npezado a totnar acci6n en este ambito. A 
n1enudo bajo el in1pulso o Ja presion de las acciones emprendidas en el 
marco internacional en respuesta a las reiteradas graves exacciones cometidas 
y violaciones del derecho internacional humanitario ocurridas en el 111arco de 
los contlictos an11ados de Ia dec ada del '90, y que siguen con1etiendose en Ia ac
tual idad en varias partes del plan eta. 

GA que se debe cste retraso y cuL1les son las dificultades que han obstacu-
1 i zado e 1 proceso? 

Sabre Ia base de ]a experiencia de algunos afios de asesorfa prestada pot 
el Servicio de Asesoratniento en derecho internacional hun1anitario del Cotnite 
lnternacional de ]a Cruz Raja a las autoridades nacionales de los Estados de 
An1erica en este se han podido identificar algunas de las dificultades y retos con 
los cuales se enfrenta Ia puesta en obra del derecho internacional hun1anitario 
en el plano nacional. Los factores que generan las dificultades encontradas son 
a rnenudo interrelacionados. 

Un pritner factor importante identificado parece ser de caracter psico/6-
gico. El derecho internacional hun1anitario es un derecho de excepci6n, que se 
aplica unica.mente en situaciones de contlicto armada. Como nadie qui ere estar 
en guerra y Ia mayorfa de los Estados piensa que ella nunca sucedera en su te
rritorio, nose le da a Ia puesta en obra de este derecho la consideraci6n que me
rece. A eso se adiciona el ten1or 1nanifestado a n1enudo por las autoridades po
lfticas que Ia preparaci6n de tnedidas con miras a facilitar el respeto de una 
normativa de excepci6n pueda ser interpretada como preparaci6n a una posible 
guerra y, por lo tanto, provocar inquietud en Ia poblaci6n. Sin embargo, el he
cho de que son cada vez mas los Estados que envfan contingentes a fuerzas in
ternacionales de mantenitniento o reestablecimiento de Ia paz y que a ese efecto 
se debe infornlar, fonnar y establecer los lllecanismos internos necesarios para 
asegurar el respeto del derecho hun1anitario por parte de dichos contingentes, 
puede ofrecer una respuesta a tal inquietud. 

Un segundo factor que afecta Ia imp1ementaci6n del derecho internacio
nal humanitario resulta de lafalta de prioridad acordada, generaltnente, al 
tema dentro de las agendas gubernamentales, factor que puede estar estrecha-
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mente relacionado con el factor psico16gico antes mencionado. La priori dad 
que un gobierno acordani al derecho internacional humanitario dependera taJn
bien del grado de estabi 1 idad de su gobierno, del est ado de desarrollo de su in
fraestructura adtninistrativa, de Ia situaci6n socioecon6n1ica general en ]a cual 
se encuentra el pafs en un detern1inado perfodo, asf con1o de los objetivos y li
neanlientos de su polftica tanto interior co1no exterior y otros irnperativos del 
n1otnento. Asf, ultinlainente, aspectos relacionados con las amenazas que plan
tean los aetas de terrorisrno para Ia seguridad tanto de los individuos con1o de 
los Estados y los esfuerzos e1nprendidos para combatir dichos aetas han resul
taclo en una reorientaci6n en algunos casas radical de las prioridades por 
parte de las autoridades polfticas y adn1inistrati vas de Ia n1ayorfa de los pafses. 
La priori dad que se le acordan.1 a las cuestiones relacionadas con el derecho in-

. ternacional humanitario y su aplicacion nacional sera asin1isn1o n1uchas veces 
funci6n de Ia in1portancia y del espacio que ocupa, dentro de las agendas poJf
ticas gubernamentales, Ia protecci6n de los derechos hun1anos. . 

El t!esconocinziento, todavfa demasiado frecuente, de las norn1as de] de
recho internacional hutnanitario, en particular entre las autoridades civiles y 
n1i l i tares e integrantes de los tres poderes estatales y, corno consecuencia, Ia 
faJta de con1prensi6n de Ia in1portancia y pertinencia de estas, son otros fact ores 
que pueden an1inorar los progresos en relaci6n ala adopci6n de n1edidas nacio
nales de aplicaci6n del derecho internacional hun1anitario. 

En el atnbito de Ia aplicaci6n de este cuerpo de derecho se suele poner de 
relieve que la responsabilidad de establecer un marco jurfdico que favorezca su 
respeto incumbe, en primer Iugar, a las instituciones gubernan1entales, en par
ticular al Poder Ejecutivo. Sin embargo, convendrfa prestar mas atenci6n a los 
legis I adores que n1uchas veces desconocen total mente de Io que se trata. De he
cho, en su calidad de agentes normativos tanto a Ia hora de autorizar Ia ad-._. 

hesi6n a los tratados relevantes, con1o a Ia de lograr su efectiva itnplementaci6n 
a traves de Ia adopci6n de I eyes que conforman el arden interno con las normas 
internacionales o Ia de rnovilizarse polfticamente en caso de conflicto armada 
para asegurar Ia protecci6n de Ia poblaci6n civil o facilitar Ia action hurnanita
ria el papel de los Parlamentos y sus miernbros es itnprescindible. De ellos 
dependera si se le dara seguirniento y con que prioridad a las propuestas dele
yes sobre los emblemas protectores y les incutnbira decidir sabre Ia forma en 
Ia cual senin sancionados los crfmenes de guerra y enjuiciados sus perpetrado
res. Ellos pueden ademas contribuir, de manera decisiva, a que sea respetado y 
aplicado el derecho internacionallrumanitario a nivel tanto nacional como in
ternacional. Los n1edios y procedimientos a su disposici6n (tales como entre 
otros el derecho de iniciativa o el derecho a formular mociones) les permiten en 
particular to1nar acci6n sin esperar que sean sol icitados y cuestionados, in
fluenciando el actuar de las autoridades ejecutivas. 
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En este arden de ideas el papel del Poder Judicia~ tam bien n1erece ser su
brayado. Les competera de hecho a los integrantes de las sal as constitucionales 
decidir sabre la importancia que se atribuye al derecho internacional humani
tario a Ia luz de Ia constituci6n pol ftica de un Estado y a los n1agistrados a pi icar 
las disposiciones del derecho intern a que ponen en obra las norm as de dicho de
recho. E11os tarnbien tendran por lo tanto que ser incluidos en los esfuerzos con 
miras a Ia divuh!aci6n del conocimiento de este. 

'-' 

Hay asin1isrno factores de fndole adnzinistrativa que acarrean dificultades 
en Ia puesta en obra del derecho internacional hutnanitario. Los procesos de 
preparaci6n y adopci6n de ciertas medidas nacionales para su aplicaci6n son 
complejos, requieren, a n1enudo, tie1npo y Ia consulta o intervenci6n de auto
ridades variadas asf co1no recursos financieros de los cuales las adtninistracio-

~ 

nes publtcas no siempre disponen. Frecuentes rotaciones de los funcionarios 
responsables dentro de los ministerios gubernamentales, Ia falta o insuficiencia 
de co1npetencias especializadas, a 1nenudo Ia ya rnencionada ausencia o insu
ficiencia de recursos tanto hun1anos cotno econ6rnicos pueden frenar los pro
cesos encan1inados tanto con miras a Ia participaci6n en tratados internaciona
les como Ia preparaci6n de medidas nacionales para el cutnplin1iento de las 
obligaciones contrafdas . ...._ 

Otro factor se debe a las caracter[sticas 1nisn1as tiel clerecho internacional 
luananitario que, con1o ya fue mencionado, constituye un cotnplejo conjunto 
de normas que se refieren a un gran numero de ten1as y problemas. Su aplicaci6n 
depende o es de competencia dentro del marco nacional de varias autoridades 
gubernamentales y otras entidades y requiere a menudo de consultaciones pu
blicas. En la ausencia de un 6rgano de coordinaci6n ode una autoridad deter
minada que se haga cargo, las responsabilidades se diluyen y las iniciativas tar
dan en ser ton1adas. A ese respect a, el funcionamiento y el ejercicio real de sus 
competencias y mandata por parte de las Comisiones nacionales para Ia aplica
ci6n del derecho internacional hurnanitario puede representar una ventaja im
portante. Es rnas, en aquellos Estados que han dado a sus Con1isiones los nle
dios efectivos y las competencias necesarias para ejercer las funciones que se 
les ha atribuido, se ha Iogrado realizar progresos concretes y mas rapidatnente. 

En ese mismo arden de ideas, los intercambios bilaterales o tnultilaterales 
entre Est ados vecinos o con rnismas afinidades polfticas o tradiciones jurfdicas, 
asf como la cooperaci6n regional a traves de mecanisn1os existentes o bajo una 
forma ad hoc han funcionado muchas veces como un factor importante de es
timulaci6n, favoreciendo una dinamica en este ambito. Para ella, el intercanl
bio de inforn1aci6n, tanto sabre las medidas adoptadas y a pi icadas o los proyec~ 
tos en curso y las estrategias aplicadas, asf como Ia realizaci6n de eventos 
conjuntos favorecen y facilitan Ia adopci6n de medidas nacionales de aplica
ci6n del derecho internacional humanitario y disminuyen los efectos acarrea
dos por la escasez de recursos. 

• 
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En efecto, el derecho internacional no cesa de desarrollarse, yen n1uchos 
casos es diffcil para las administraciones nacionales a Ia vez seguir y patticipar 
del desarrollo de ese derecho en el plano internacional y dar respuesta a las exi
gencias de ese derecho en el plano nacional. Se necesita para ella, como ya fue 
n1encionado, in1portantes recursos, humanos y financieros, de los cuales no to
dos los Estados disponen. La cooperaci6n interestatal y regional puede asi en 
n1uchos casas contribuir a paliar esas dificultades. 

Final n1ente, no se puede hablar de los retos que enfrenta en Ia actual idad 
Ia puesta en obra en el plano nacional del derecho internacional hun1anitario sin 
aludir a Ia in1portanciade Ia volttntadJJolftica corno factordetern1inante parae I for
talecinliento del respeto del derecho internacional hun1anitario. Si bien Ia capaci
dad para aplicar el derecho internacional hun1anitario es fundan1ental pues 
nose puede respetar lo que no existe, o que nose conoce o que nose puede res
petar par falta de las estructuras y los tnecanis1nos necesarios a ese efecto el 
respeto de ese derecho tanto por los Estados con1o par las partes en un confl icto 
arn1ado dependera en gran parte de Ia volun.talf e.lectiFa de adherirse a las nor
nlas de comportamiento pertinentes y de cutnplircabalmente con las obligacio
nes internacionales que se derivan de estas. Toda acci6n que e1nprendenin las 
autoridades de un Estado para ejecutar dichas obligaciones en los ordenanlien
tos jurfdicos internos, inducir co1nportan1ientos conformes y supervisar su res
peto par parte de los individuos bajo su jurisdicci6n no sera otro que Ia Inani
festaci6n, a traves de aetas concretos, de dicha voluntad. Cotno testin1onian los 
adelantos concretos registrados en este atnbito en un gran nt:ilnero de pafses del 
continente, Ia voluntad polftica, cuando existe y se manifiesta, pern1itira asi
tnisnlo enfrentar las dificultades que obstaculizan la adopci6n de n1edidas na
cionales de aplicacion del derecho internacional hun1anitario de n1anera crea
ti va y constructi va. 

VI. CONCLUSIONES 

Un proceso importante para poner en obra el derecho internacional huma
nitario y para fortalecer su respeto ha sido iniciado en el mundo y bajo una for
ma pat1iculartnente din(:lnlica en el continente americana. En rnuchos pafses de 
este continente se han to1nado acciones concretas a ese fin y se registran cons
tante mente progresos. Las acciones en este atnbito son tan1bien impulsadas y 
apoyadas por parte de organizaciones o regionales tales con1o Ia Organizaci6n 
de Estados Americanos, asf con1o a traves de intercan1bios de experiencias e in
formacion entre las autoridades competentes de los Estados de Ia region y muy 
particularmente entre las Comisiones o Comites intenninisteriales e interinsti
tucionales especfficamente encargados del ten1a, intercambios que tnerecen ser 
apoyados y fortalecidos. 
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La transposici6n al plano nacional de las nonnas que figuran en los Con
venios de Ginebra de 1949, en sus Protocol as Adicionales de 1977 asf como en 
otros instrumentos relevantes tiene Ia doble ventaja de nacionalizar dichas nor
mas 1nediante nexos n1uy concretos con las Ieyes y estructuras internas, al mis
tno tien1po que permite aplicar sanciones en caso de su incumpliiniento. Cons
tituye t~unbien una contribuci6n directa a Ia instauraci6n de un Estado de 
Derecho en el que Ia dignidad de Ia persona humana y sus derechos fundanlen
tales son respetados y garantizados, incluso en situaciones de excepci6n o ex
tretnas, tales como las situaciones de conflicto armada. 

El proceso es sin dud a largo y laborioso, tanto porIa i n1portancia que debe 
brindarse a las medidas que deben adoptarse o ya adoptadas como porIa conl
plejidad de los tetnas que se han de abordar. A ello hay que agregar que el de
recho internacional humanitario es algo viviente yen constante evoluci6n. Para 
no quedar defi niti van1ente atras en el proceso de a pi icaci6n es necesario un tra
bajo constante y arn1onioso de reflexi6n, anal isis y acci6n. Este trabajo es to
davfa tnas necesario en el n1on1ento en que Ia pertinencia y Ia adecuaci6n del 
derecho internacional humanitario son cuestionadas. Puede ser que las nonnas 
del derecho internacional hun1anitario no sean perfectas y que tan1poco tengan 
una respuesta clara para todos los nuevas desaffos que plantean las situaciones 
actualcs de confl icto armada. Sin e1nbargo, representan actuallnente lo mejor 
de que disponen1os para evitar y, cuando proceda, tratar n1uchos de los proble
nlas htunanitarios que acompanan dichas situaciones. Por lo tanto, se deben 
juntar los esfuerzos para lograr Ia aceptaci6n universal de los instru1nentos que 
las contienen, como su rnejor conocimiento y cotnprensi6n y, por en de, el res
pet a de los principios que las fundan1entan. Esto, con el solo objetivo de fotta
lecer Ia protecci6n que puede ofrecer el derecho internacional hun1anitario y 
aportar un poco de humanidad en media deJa desesperaci6n que siguen provo
cando las guerras y sus consecuencias directas. 

• 


	lye n78 jpeg - 0375
	lye n78 jpeg - 0376
	lye n78 jpeg - 0377
	lye n78 jpeg - 0378
	lye n78 jpeg - 0379
	lye n78 jpeg - 0380
	lye n78 jpeg - 0381
	lye n78 jpeg - 0382
	lye n78 jpeg - 0383
	lye n78 jpeg - 0384
	lye n78 jpeg - 0385
	lye n78 jpeg - 0386
	lye n78 jpeg - 0387
	lye n78 jpeg - 0388
	lye n78 jpeg - 0389

