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PROLOGO 

El mundo ha recorrido penosamente por el camino de la -

pa:, no importa que ésta no se haya logrado y que precisamen~ 

te ahora nos hal lemas en el más pavoroso peligro de la guerra 

que jamás la humanidad haya atreve:ado. 

Los trabajos por convertir éste ideal en realidad no ce 

san, y el mundo no ha perdido todavfa las esperan:as de que-

ésta aspiración se vea cumplida er un futuro próximo. 

Así mismo debemos reafirmar 1 a fé en 1 os derechos funda 

mentales del hombre en la dignidad y el valor de la persona -

humana, en la igualdad de derechos del hombre y de las nacio-

nes, es opr e 1 1 o que 1 os nac i ona 1 es tienen derecho dentro de 

su propio Estado defender estos ideales y más aun cuando la -

mayorfa lucha por ellos, de a~i que surjan las guerras civi-

les y a quien ser·les debe reconocer Internacionalmente. 
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PR 1 MERA PARTE 

LA GUERRA CLASICA, 



1 .- CONCEPTO Y GENERAL! DADES. 

El derecho de hacer la guerra siempre fué reconocido 

por los Estados, y era la más evidente manifestación de su s~ 

bcranía; tratando de 1 imitar tal recurso, en el pacto de la -

sociedad de Naciones aparecen algunas disposiciones que prohi 

be el recurso a la guerra en determinadas circunstancias )a -

que no de modo absoluto, 1 imitandose más bien a obligar a los 

Estados signatarios a someter sus conflictos a uno de los si

guientes procedimientos de solución; 

a) Procedimiento arbitral. 

b) Reglamcntdción judicial y 

c) Exámen del Consejo. 

No pudiendo recurrir a la guerra los Estados interesa-

dos sino hasta tres meses después de la pronunciación de la -

sentencia arbitral o judicial o del informe del Consejo (1). 

Muy criticable nos parece la importancia que los Juris

tas conceden al estudio del rpoyecto del protocolo de Ginebra 

del 2 de octubre de 1924 que declaraba que toda guerra de 

agresión es un crimen internacional, tanto Pi:>r no t.aber enl:r~ 

do en vigor, corno porque el concepto de agresión nunca i:a si

do claramente deFioido. 

Breve referencia merece el pacto 8rian-Kello9 del 27 de 

agosto de 1928 conocido también como Tratado de París por ha

be.r sido firmado en esta Ciudad, ya que no señala .iutoridades, 
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procedim.ientos y Sdnciones p~ra asegurQr su ejecuci6n. 

obstante esta grave falta, las potencias vencedoras en 

No 

la Se-

gunda Guerra Mundi~I aplicaron sanciones por violaci6n a este 

pacto en el tan discutido Tribunal Mi 1 itar Internacional y 

Juicio de Nuremberg. 

SEARA VAZQLIEZ MODESTO.- "Derecho Internacional Público". 

Editori~I Porrua, M~xico.- 1971, P. 270. 
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La organizacizaci6n de las Naciones Unidas impone a 

sus miembros la obligaci6n de abstenerse del uso de la Fuerza 

en sus relaciones internacionales: nlos miembros de la Organ~ 

zaci6n, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de -

recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integri 

dad territorial a la independencia poi ítica de cualquier Est~ 

do, o en cualquier otra forma incompatible con los prcipositos 

de las Naciones Unidas" (1 ). Sin embargo esta Organizaci6n se 

ha mostrado ineficaz, como se puede hacer notar con 1 os si -

guientes ejemplos: Con la guerra iniciada en 196i entre Esta

do de Israel y los Países Arabes; con la intervenci6n ameri

cana en .Vietnam, y con la pasada guerra entre la India y Paki~ 

tán de 1971. 

CONCEPTO. -

KARL VON CLAUSEWITZ define a la guerca como "un acto de 

violencia para imponer nuestra voluntad al adversario"(2). 

Y más adelante. continúa diciendo "que la guerra no es -

simplemente un acto poi ítica sino un ve. dadero instrumento P2_ 

lítico, una continuaci6n de fa actividad política, una real i-

zación de la misma por otros medios• (3). 

(1) Carta a la O.N.U. (artículo 2;4) Naciones Unidas.- México 
1970, P.4. . 

(2) CLAUSEWITZ, .KARL VON. ªDe la guerra• Editorial Diégenes -
MéJC.i-oo .1972, Tomo 1, P.7 

(3) ldem. P. 24. 
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El Profesor MODESTO SEARA VAZQUEZ ( 1) cons idcra que 1 a 

gue1•ra "es una lucha armadu del Estado, destinada a imponer

la voluntad de uno de los bandos en conflicto, y cuyo desen

cadenamiento provoca la aplicación del estatuto que forma el 

conjunto de las leyes de la guerra". 

El ilustre internacionalista al hacer el análisis de -

su definición, subruya que las condiciones determinantes del 

estado de guerra son: 

a)• -

b) .-

Que sea una lucha armada, 

Entre ~stados, y 

c).- Que esté destinada a imponer la voluntad de uno

de los bandos en conflicto. 

Cabe hacer notar que a partir de la Segunda Guerra mu!!_ 

dial existieron bandos en conflicto que no tenían la catego

ría de Estados, cítansc por ejemplo: Las fuer:as francesas -i 
I 

libres dirigidas por el ,general DE GAULLE; las fuer:as fran\.. 

cesas del interior y los movimientos de resistencia de dife

rentes naciones. 

Por tener las organi:aciones citadas un reconocido ca

rácter jurídico internacional, se han sentado las bases nec~ 

sarias para poder hablar de sujetos beligerantes a los que 

antiguamente no se les reconocía tal· calidad, por no estar 

integrados al Estado. 

(1) SEARA VAZQUEZ Op. Cit. P~ 287. 
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WRIGHT, escritor especial 1:ado en estudios de la guerra 

con si Jercl que est:a es, en un scnt ido umpl io: "un contacto v ,Lo 

lento de distintas pero similares entidades"; y en un sentido 

estricto: La condi~ión legal que equitativamente permite a 

dos o mas grupos hóstiles solucionar un conflicto por la fu=._r 

:a armada". ( 1 ) • 

El mismo autor dice que la guerra en un sentido legal

es: "una condici6n o perfodo de tiempo en que normas especi~ 

les permiten y regulan la violencia que prevalece entre los

gobiernosn. (2) 

En nuestra opinión ninguno de los autores cuyas defi -

ciones estudiamos enfoca el problema desde un punto de vista 

conceptual, 1 imitándose a enunciar las características pro -

pi as de la guerra, sin definir a ésta. 

(1) WRIGHT QUINCY.- nA Study of War" Se cond Edition, The 
University of Chicago Press. Chicago & London, 1905. p.8 

(2) ldem Nota del autor p. S. 
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Nosotros proponemos la adop¿ión de la siguiente fórmu-

1 a: 

"La guerra es el empleo eventual de la fuerza armada -

en las relaciones internacionales calificado por una preten

ción poi ítíca resistida, que se manifiesta por fa lucha arm!!_ 

da entre sujetos de derecho internacional público que, mutu~ 

mente tratan de destruirse para imponer su voluntad". 

De esta definición pueden sacarse los elementos deter

minantes del estado de guerra: a).- Que sea un empleo de la 

fuerza armada. Así no podría considerarse como guerra cual 

quier otro medio, como ele embargo, la subversión, etc. b).

Eventual: La guerra no es el estado normal en que se desarr2. 

llan las relaciones internacionales, y no es tampoco, previ

sible el momento en que se iniciará y terminará una guerra -

e).- Se manifiesta como una lucha armada. La guerra implica

una relación mayor de fuer:a que simplemente las represa! ias, 

el bloqueo, etc. d). Entre sujetos de derecho ínternacional

públ ico, la guerra implica una relación directa entre suje -

tos de derecho internacional público, y los Estados no excl~ 

yen a otros sujetos. e).- Que mutuamente tratan de destruir

se para imponer su voluntad. El fin de la guerra consiste en 

vencer al adversario con el objeto de imponerle ciertas con

diciones que determinen un cambio político favorable al ven

cedor. 
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INICIO DE LAS HOSTILIDADES. 

Con relación al comienzo de las hostilidades el artíc!:!_ 

lo Primero de fa 111 Convención de la Haya de 1907, reglame!:!_ 

ta que las hostilidades no comenzarán sin un aviso previo e

incquívoco que contenga bien una declaración motivada del 

estado de guerra o bien una declaración de guerra condicio 

nal, conocida tambi~n con el nombre de ultimatum. 

Ejemplo del primero es la declaración de guerra de los 

Estados Unidos Mexicanos a las potencias del eje de fecha 22 

de mayo de 1942; como ejemplo del segundo caso se citan las

declaraciones condicionadas de guerra que el p~imero de sep

tiembre de 1939 presentaron los gobiernos de Francia e lngl~ 

terra al gobierno alem~n, seguida el día 3 de sep~iembre de

una declaración formal del estado de guerra. 

Tanto en la declaración motivada como en la decl,,ra 

ción condicionada debe hacerse;formal notificación a las po

tencias ncut.-a 1 es ( 1 ) , 

Se ha discutido acerca de que si una simple declara 

ción de gucPra implica t~níl situación jurídica conforme a1 de

recho internacional, o se 1.uce necesario la cfcctivt.1 rupturu 

de host i 1 i dades. 

(1) A.-tículo 2o, de la Torcura Convención de la Hayu, 1907. 
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Nosotros pensamos que si el derecho de la guerra es 

ap 1 i cab 1 e a situaciones bé 1 i cas, se 1·,ace necesario que conc!:!_ 

rran circunstancias que hagan efectivo dicho estado de gue -

rra. 

No obstante lo anterior, el sistema de guerras moder 

nas incluye el método de la guerra económica por medio del· 

cual un país puede estar en guerra sin enviar ejércitos a la 

batalla; al efecto se señala la doctrina de OPPENHEIM (1) 

acerca de los aliados accesorios como lo fueron algunas Rep~ 

bl ic.:is latinoam.,ric.inds durante la segunda guerra mundial, 

como en Ja actualidad lo son diversos países árabes. 

los efectos que tiene toda declaración de guerra se 

pueden reseñar como a continuación se indica: 

a).- El estal 1 ido de ta guerra interrumpe todas las 

,.elaciones p<Jcíficas entre los beligerantes, aplicando única 

y exclusivamente fas normas del derecho de la 9urr1·a. 

Desde luego resulta obvio decir que la guerra suspende 

la apl icaci6n de los tratados bilaterales relativos a sit~a

ciones pacíficas, no así los tratados bilaterales que regu -

lan hechos y situaciones propios de la guerra. 

b).- El estal 1 ido de la guerra interrumpe también las

rcl acioncs diplomáticas y consulares entre los beligerantes. 

e).- El estado de guerra obliga a los beligerantes a -

(1) Ol'PNHEIM, 
Barcelona 

L. "TrJtado de Dcrecl.o Internacional 
19óó.- Tomo 11, Volumen 11, p. 259. 

Públ ico. 
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aplicar normas especiales de Derecho Internacional a los Est~ 
f 

dos que no toman parte en la contienda. 

Cabe distinguir que una guerra existe cuando la inten -

ción de hacerla resulta ya de una declaratoria expresa, o bien 

por las circunstancias mismas (guerra de facto) pero en cual

quiera de Los casos los beligerantes están obligados a obser

var las leyes y costumbres de la guerra terrestre, y demjs 

normas de carjcter internacional, .concernientes al derecho de 

la guerra. 

Se ha discutido mucho acerca de la situación existente-

entre dos Estados que enfrentan sus fuer:as armadas sin exis

tir un estado de guerra entre el los, como fué el caso presen

tado a partir de 1936 entre China y Japón, no reconociendo 

los terceros Estados (Estados Unidos, Inglaterra, Francia y 

la mayoría de Estados Americanos) la beligerancia de los par

tí dos en pugna por no estar fundada 1 a 1 ucl.a en una declara -

ción de guerra. Nosotros creemos que esta postura es errónea

y que el estado de guerra es un hecho, por lo que la falta de 

la declaración en ese sentido sólo sería una violación al 111 

Convenio de la Haya de 1907. De manera análoga a la expresada 

lo entendieron los Tribunales de Estados Unidos al "dictar unu 

sentencia en el sentido de que la guerra existe desde el mo 

mento mismo en que hay ruptura efectiva de hositil idades. 

( 1 ) 

(1) SEIDT HOHENVELDERN, Dr. lgna:.- "Casos Prácticos de Dere
cho Internacional Público.- Ediciones Sagitario.- Barce_Lo 
na, 1962,-p. 175. 
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FIN DE t~ GUERRA, 

La terminaci6n de la guerra tiene lugar fundamentalme~ 

te por un acto jurídico de forma convencional, pero en su 

forma práctica termina por e 1 cese de l·as host i 1 idades y res 

tablecimiento de lapa:. 

El instrumento jurídico que suspende las hostilidades

es el armisticio, el cual una ve: firmado inicia una etapa -

Je negociaciones con el fin de llegar a la firma de un trat~ 

do de pa:. No debe de confundirse el armisticio con la rendl_ 

ción incondicional en la cual el beligerante vencido debe 

aceptar todas las condicione·s que .de antemano le imponga el 
/ 

vencedor, como el caso de Alemania y Japón al fin de la se -

gunda guerra mundial. 

El armisticio se refiere a una suspensión delas hosti-

idades que puede ser local o general, en el armisticio gen~ 

ral puede tratarse de-un cese definitivo que de hecho ponga

fin a las hosti 1 idadcs, como succdi,ó en su ocasión con el 

armisticio firmado en 1945 entre el 111 Reih y los aliados. 

La capitulación es un convenio de carácter local y mi

litar que pone t~rmino a la resistencia de una tropa. En 

cuanto al tratado de pa: podemos definirlo como un acto juri 

dico de naturale:a convencional que tiene por objeto la ces~ 

ción del estado de guerra y el restablecimiento de lapa:. 
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11 LA GUERRA TERRESHE. 

El Profesor MANUEL J. SIERRA 'escribe: "El propósito de 

la guerra terrestre consiste en vencer al enemigo dominando

sus fuerzas armadas y ocupando y administrando su terr~torio. 

( 1 ) 

Nosotros diferimos del concepto emitido por el· Profe

sor MANUEL J. SIERRA, .. d <.:011,,iJerar innecesaria la ocupación 

y administración del territorio enemigo1 por el contrario, -

creemos que solo es necesario vencer las fuerzas urmadas en~ 

migas conforme la tesis de CLAUSEWTZ, quien escribió que bas 

ta: "Colocarlo en una posición tan desfavorable para él que

se someta a nuestra voluntad" (2), como se ha visto en la 

práctica, sirvan de ejemplo:la rendición alemana de 1918 y 

la rendición incondicional nipona de 1945. 

Tradicionalme~te se ha considerado que solamente pue -

den ser sujetos de .. la guerra las fuerz"s públicas del Estado, 

sin embargo, de acuerdo con los tratildos internacionales es

posible considerar que tambi6n pueden ser sujetos los parti

culares, como la situaci6n presentad~ por los n1ovi11tier1tos de 

resistenci.:i previstos en la Convención de Gincbru del 12 dc

octubre de 1949 y en el artículo 2o. del regl.:imcnto de la 

su~rril terrestre une.xo u Jc.1 IV Convencic)11 de 1 ... 1 H..:tya de 1907. 

Atendiendo .:_1 los sujetos, lil IV Convención de fil Hay<\-

(1) SIEl~RA, MANUEL J.- "Derecho lnhq·n..icior><il Público" [dit~. 

riul Por'PÚ..i.- ~léxico, 1971, p. 4"<J. 

(2) CLAUSEWITZ, KAln VON.- Op. ci1c. Tn111n I, p. 11. 
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de 1907 nos clasifica en combatientes y no combatientes, y 

en caso de captura de estos últimos el reglamento respecto a 

las leyes y cost~mbresdela guerra terrestre les concede el 

mismo derecho que a los primeros a ser tratados como prisio

neros de guerra: Artfculo 3o. "Las fuerzas de los partidos 

beligerantes pueden componerse de combatientes y no comba 

ti~ntes. En caso de ser capturados por el enemigo, tanbo 

unos como otros tienen derecho a ser tratados como p~isionc

ros de guerra" (1) 

El Pr0fesor SEARA VAZQUEZ (2) equivoca los conceptos -

al decir que: "El Derecho Internacional ha establecido tradL 

cionalmente una distinción entre combatientes y no combatía~ 

tes, pudiendo únicamente los primeros tomar parte de manera

directa en la lucha y caracterizándose por su integración en 

una de las partes qu~ coristituyen el ejército de ~n Estado •• 

Pero el término combatiente pudiera 1 lamar a engaRo; en efe~ 

to, hay una serie de personas q~e no participa de modo direc 

to en la lucha (servicios de sa,nidad, de correos, cte.) y 

sin embargo forman parte del ejército". 

Nosotros afirmamos que el término combatiente no 1 lama 

a cngaRo y que el Profesor SEARA VAZQUEZ confunde los té~mi-

nos de.beligerante y combatiente, d.:>ndo a este último' el 

pl.io significíldo del primero; en efecto, bel igcrantc, es 

am-

(1) SOCTT, JAMES BROWN.- "Tcxts of the Peace Confcrcnces at
Thc Haguc, 1899-1907".- Ginn & Co Boston and London. 
1908.- p. 210. 
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aquel que forma parte del ejército de un Estado en guerra c~n 

tra otro, y el artfculo tercero del reglamento de la guerra -

terrestre es claro al referirse a los integrantes del ejérci

to distinguiéndolos como combatientes y no combatientes: "Les 

forces armees des parties bell igerante. peuvent se composer -

de combattants et de noncombattants. En cas de capture por -

l'enemi, les uns et les autres ont droit autraitement des 

prisionniers de guerre" (1). 

Como se observa, en su primera parte del citado prece~ 

to habla de la integración de las fuer:as armadas de los be

ligerantes, sin confundir los términos ejército con comba- -

tiente, ra:ón por la cual opinamos que tan lamentable equiv'l. 

cación del Profesor SEARA VAZCUEZ se origina cuando real i:ó

una defectuosa interpretación de los términos empleados en -

la citada Convención. 

Los medios que pueden util i:ar los beligerantes no son 

ilimitados, al respecto, el artículo 23 del Reglamento de la 

Guerra terrestre señala que están especialmente prohibidos: 

a).- El empleo de veneno o de armas envenenadas. 

b).- Matar o herir a traición a individuos que perte 

ne:can a la Nación o ejército enemigo. 

e).- Matar o herir innecesariamente a un enemigo que -

ha depuesto las armas, que carezca de medios de defensa o se 

haya rendido.a discreción. 
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d).- Declclrar que no ser.:Í concedido cuartel (que no se 

hdrdn prisioneros)~ 

e).- Emplear.armas, proyectiles o material de tal nat\!.. 

rale:a que se cause daño innecesario. 

f).- Hacer uso indebido del pabel 16n parlamentario; I~ 

bandera nacional o insigniar militares y uniforme del enemi

go, así como de las insignias distintivas de la Convención -

de Ginebra. 

g).- Destruir o apropiarse propiedades enemigas .,.,c..,p

to cu..indo tal destrucción o apropiación sea imperativamente 

d"mandado por las necesidades de la guerra. 

Igualmente prohibido es el ataque o bombardeo de pue -

blos, ciudades, aldeas o edificios que no estén defendidos -

(artrculo 25 del Reglamento de la Guerra terrestre). 

Mención especial nos debe ocupar la prohibición del s~ 

qu"o aun en ciudades o localidades tomadas por asalto (artíc\!.. 

lo 2:S del Reglamento de la Guerra terrestre) y prohibición -

del sa4uuo en territorio ocupado por el enemigo (articulo A7 

del mismo.ordenamiento) ya que innumerables casos se pueden

citar como ejemplos de violación a este precepto. 

El anexo a la IV Convención de la Haya de 1907 en sus

artlculos del 4o. al 20 inclusive, determina el trato que 

dcbl! darse a los prisioneros de guerra, especificando que no 

estarán en poder de los individuos o cuerpos que los hayan -
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capturado, sino bajo el dellgobiern6 enemigo, y señala algunos 

casos especfficos en que un beligerante puede perder el dere

cho a ser tratado como prisionero de guerra; vease por ejem -

plo el artículo 12; nEI prisionero de guerra que habiendo 

sido puesto en 1 ibertad bajo su palabra, vuelva a ser captu~a 

do peleando contra el gobierno con quien había empeñado su ~o 

nor o cont~a los aliados del mismo, perderá el derecho a ser 

tratado como prisionero de guerra y podrá ser 1 levado ante 

los tribunales". 

El trato de los prisioneros de guerra ha sido modifica

do en su fa.,or por e 1 11 1 Convenio de Ginebra de 1 1 2 de agos

to de 1949, el cual hace extensivo sus beneficios aún a los -

movimientos de resistencia, a los miembros civiles que acomp!!. 

ñan a las fuer:as armadas, las tripulaciones de la marina mer 

cante y aviación civil que no gocen de trato más favorable en 

virtud de otras disposiciones, y la población de un territo 

rio que se arme expontáneamente para combatir a un ejército 

invasor conforme señala el artículo 2o. del Reglamento de la 

Guerra terrestre anexo a la IV Convención de la Haya. 

En el artículo 29 del citado Reglamento se lee que no 

serán considerados como espías los militares no disfra:ados 

que hayan penetrildo en la :ona de operaciones del ejército 

enemigo con el objeto de recoger informes, y más adelante se

indica que igualmente no serán considerados como espías los 

militares y los no militares que cumplen ostensiblemente su 

misión, encargados de transmitir despact.os destinados ya a su 

propio ejército, ya al ejército enemigo. Sin embargo es nece-



j 

li -

sario lrnccr notar que en la co!3tumbre internacional se consi 

dcran como espías a los militares que no visten su uniforme; 

por otra parte la práctica y la jurisprudencia internaciona

l es cons i dcran que· no se 1 es dará trato de be 1 igerante a 

aquel resistente (civil) que actúe individualmente, tratánd2.. 

le como terrorista o saboteador. 



SEGUNDA PARTE 

LA GUERRA CIVIL. 
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111.- LA GUERRA MARITIMA. 

La X Convención de ta Haya de 190í ha adoptado los pri_n 

cipios de la Convención de Ginebra de 18ó8, mejor conocida -

como la de la Cru: Roja, a la guerra marítima. En este tipo

de guerra se comprenden las acciones bélicas y la práctica -

del derecho· de presa, institución ésta no usada en la guerra 

terrestre. La declaración de París del ló de abril de 1856,-

abol ió la antigua práct.ica del corso marítimo que consistía -

en otorgar una patente de corso que autori:aba a un barco pa~ 

ticular no dependiente del Estado a practicar la guerra en 

contra de su enemigo y a aprooiarse de las presas que hiciera. 

Diversas convenciones reglamentan el uso u la coloca•-

ción de minas marítimas (VI 11 Convenio de la Haya de 1907) a

tal objeto el artículo primero de la citada Convención prohi

be la colocación de minas automáticas de contacto que no qu~ 

den inofensivas una hora después de haber soltado sus amarras 

o que no están sujetas; tal disposiciór no ha sido observada

como se demuestra por el hecho de qQe ocasionalmente en fe--

chas recientes todavía han aparecido minas submarinas de las

colocadas en la segunda guerra mundial, con el consiguiente 

peligro para los bañistas de las costas o la navegación aun 

en alta mar. 

Igualmente prohibido se encuentra el bombardeo Por fue!:_ 

:as navales de los puertos, aldeas y habitantes o edificios -

que no se encuentran defendidos, no quedando comprendidos en

esta prohibición las obras o establecimientos militares o na-
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vales o instalaciones propias para utilizarse con fines bél i 

cos por el enemigo. 

Con relaci6n .al derecho de presa, pueden ejercerlo to

dos .los buques de guerra,·nav'íos auxiliares y mercantes tran§.. 

formados en navfos de guerra, siem~re y cuando estos Gltimos

estén bajo la autoridad directa; la inspecci6n inmediata y la 

responsnhil idnd de la potencia cuyo pabelf6n ostenten; 1-!.cvcn 

los $Ígnos distintivos de los buques de guerra de su naciona

lidad y el comandante, oficiales y tripulaci6n estén al serv~ 

cío del Estado. Figurando en las 1 istas de las flotas mi 1 ita

rcs y observen las reglas de la discipl i.na mi 1 itar; en sus 

operaciones deberán observar las leyes y costumbres de la gu~ 

rra. 

En nuestra opini6n todo rnlvfo mercante convertido en b~ 

que de guerra, de manera automática pasa a formar parte de la 

flota militar, no siendo n~cesario que la citada Convenci6n -

lo clasifique en una categorfa por separado, con excepci6n de 

los buques mercantes armados para su legftima defensa, y aGn

los oficiales y tripulantes que estos go:an de los privilegios 

de ser tratados como prisioneros de guerra conforme al artfc~ 

lo 40 del Tercer Convenio de Ginebra de 1949 • 
. ,,. 
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El Dereho de presa sufre las siguientes excepciones: 

1.- Las mercancías enemigas bajo bandera neutral solo 

pueden ser confiscadas cuando constituyen contrabando de gu~ 

rra. 

2.- Los barcos que transporten parlamentarios. 

3.- Los buques dedicados a la pesca costera o a la pe

queña navegación local (artículo 3o. de la XI Convención de 

la Haya de 1907). 

4.- los barcos encargados de misiones rel i~iosas, cie~ 

tíficas o filantrópicas (artículo 4o. de la XI Convención de 

la Haya de 1907). 

5.- los barcos hospitales. 

Una disposición especial contenida en la XII 1 Conven

ción de la Haya de 1907, prescribe que cuando se encuentre

simu(t¡neamente en un puerto o rada neutrales navíos de gu~ 

rra de ambos beligerantes deben transcurrir por lo menos 24 

horas entre la partida de uno de ellos y la partida del otro; 

asimismo un navío de guerra beligerante no puede dejar un -

puerto o una rada neutrales antes de que transcurran 24 ho 

ras desde la partida de un navío de comercio enemigo. Esta 

disposici6n fud usada por los barcos brit,nicos durante la 

segund.a guerra mundial, como una estratagema de guerra 1 íci'

ta, para obligar a un barco alem¡n a permanecer en el puerto 

de Montevideo en tanto reunían fucr:as navales superiores. 
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La XI 1 Convención de la Haya prescribe que la valide:

del ejército del derecho de presa debe ser establecida pur -

un tribunal de presas de la nación capturadora, y que la de

cisión de este tribunal puede ser objeto de recurso ante la 

corte Internacional de Presas. 
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IV. LA GUERRA AEREA 

Cuando se reunió la Primera Conferencia de la Hay de -

1~99, ya se vlsulumbraban las posibilidades destructivas de 

la aviación como arma de guerra; ante esta situación la Con

ferencia solo pudo adoptar una prohibición (durante 5 affosJ~ 

al lan:amiento de explosivos o proyectiles desde globos o 

aerondvcs. 

En 1907 las posibilidades de empleo del arma aérea se

habfan multiplicado ~I existir un progreso muy •arcado en la 

investigación a6rea, y aunque la prohibición de lan:ar expl~ 

•ivos desde aeronaves fue renovada, la mayorfa de los Esta -

dos se negaron a f i rm.:ir 1 a, y aún rnás, 1 os poco numerosos 

Estadas signatarios la denunciaron posteriormente. 

Por no existir una reg I ament.ic i Ón adecuada para e 1 e!!!_ 

pico de la aviación militar, se hace uso analógica~ente del 

.irtículo 25 del Reglamento de la Guerra Terrestre que proiii

bc por cualquier medio (incluyendo el a6reo) el at.:ique y bo~ 

hordca de ciudades, viviendas o ediFicios indefensos, pero 

confor•nie ha evolucionado el concepto de la guerra se ha he -

cho inadecuado, coma se observa al anal i:ar la Guerra Total; 

en ct'ect<>, los íntcntc>s de los angloamericanos de unific.ar -

su criterio resi:-ecto .:il bomburdeo durante la Segunda Guerra

Mundi al, fr.:ic,1saron en fechas posteriores a 1 a Conferencia -

.Je C.1s.:i f'lf ,1nca, propugnando 1 os ingleses por el bombardeo _,.. 

O<>cturno de objetivos n.:> precisados (.ir<"1 Bombin9) mientras

qu" jos """'r i cano$ sostenían e 1 punto de vi stil de 1 bombardeo 
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de precisión sobre übjetivos estrictdmente militares (target 

bomb ing), pero Lpuede un piloto guiar su avión y apuntar c~ 

rrectarnente a un objetivo preciso al tiempo que se defiende

de la aviación enemiga? evidentemente que no, al efecto Yar

:a Oñate apunta que se dió el caso de que Ja Fuer:a Aérea 

Americana bombardeara los patios del Ferrocarril en cierta 

ciudad francesa, resultando indemnes las instalaciones obje

to del ataque, no obstante que Ja pobl.ación circundante que

dó tota 1 mente destruí da ( 1 ) • 

(1) BEKKER, CAJUS. •La Luftwaffe•- Traducido por J.L. YARZA 
ONATE. Edit. Bruguera, Barceíona, 1972, p. 669. 
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V.- CONCEPTO DE GUERRA CIVIL 

Tradicionalmente se ha considerado que las luchas civi 

les son un fenómeno interno de un Estado y que no tienen im -

portancia para el Derecho Internacional, por lo mismo, emin-=:_n 

tes tratadistas como GROCCIO, VITTORIA y VATTEL tocan el tema 

accidcntaf'mente y dP-dicándole unos renglones solamente. 

No es sino hasta el presente siglo que los Juristas e_o 

nen especial atención al tema de las luchas civiles, al efec

to se pueden consultar 1 as obras de OPPENHEIM-LAUTERPACHT y -

del argentino PODESTA COSTA. 

Como quedó expuesto 1 Íneas atrás, siempre se ha cons i

derado que la guerra es una facultad estatal, así lo afirman-

ROUSSEJl;U, MANUEL J. SIERRA, VITTORIA, VATTEL, BELLO, LISZT, 

OPPEN HEIM y SEARA VAZQUEZ, por citar algunos autores, pero -

aún estos, dicen que el reconocimiento de beligerancia otorga 

personalidad poi ítica y jurídica internacionales al partido -

en armas que combate al gobierno constituido. 

El Profesor ROUSSEAU (1) define la guerra como w¡a lu

cha armada entre Estados" y al ¿anal i::ar los elementos de ·su -

definición señala que esta lucha se desarrolla por las fuer:as 

públicas, y en consecuencia implica una relación de Estado a

Estado, este mismo criterio es aostenido por el Profesor 

( 1 ) ROUSSEAU. CHARLES.- "Derecho Internacional Púhl ico•. Tra
ducido por FERNANDO GIMENEZ ARTlGUEZ.- Editorial Ariel.
Barcelona• 1966, p. 541. 
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SEARA VAZQUEZ (1 ). 

El Argentino PODESTA COSTA es el autor del término "c.2 

munidad beligerante" que en la época moderna se utiliza para

designar al partido en armas, que antes se denominaba "insu -

rrectos", "sublevados" o "rebeldes", vocablo este último apll 

cable también en forma correcta para connotar su situación j~ 

rídica con respecto al gobierno constituído. 

VATTEL (2) define a los rebeldes anotando que "288. 

Llamanse rebeldes los súbditos que toman injustamente las ar

mas·contra el caudillo de la sociedad, ya sea que pretendan 

despojarlo de la autoridad suprema, ya sea que se propongan -

resistir a sus órdenes en algún negocio particular, y de imp~ 

nerle condiciones" ••• y continúa: "292.- Cuando se forma en -

el Estado un partido que deja de obedecer al soberano, y cuen 

ta con bastante poderío para hacerle frente; o en una repúbll 

ca cuando la nación se divide en dos fracciones opuestas y de 

una y otra parte se viene a las manos, es una guerra civil." 

(3) 

ANDRES BELLO (4) influido por los canonistas del siglo 

XVI y por VATTEL define la guerra como la "la vindicación de

nuestros derechos por la fuer:a" y considera que la guerra s.2 

(1) SEARA.- Opus cit. p. 287. 

(2) VATTEL.-"EI derecho de Gentes o Principios de la Ley Natu 
ral"".- Traducido al español por el Lic. Dn. MANUEL MARIA-:
PASCUAL FERNANDEZ. 

(3) VATTEL.- Op. cit. p. 253. 

(4) BELLO.- Cp. cit. Tomo 11, p. 7. 
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solo puede ser legítima si se hace por la autoridad soberano

del Estado pero que "cuando en el ~stado se forma una facción 

que toma las armas contra el soberano para arrancarle el po 

der supremo o para impone~le condiciones, o cuando una rep~ 

blica se divide en dos bandos que se tratan mutuamente como -

enemigos, esta guerra se 1 lama civil que quiere decir guerra

entre ciudadanos". 

El destacado jurisconsulto argentino POOESTA COSTA (1) 

considera que Htoda acción de fuerza producida por un grupo 

de personas con desconocimiento de la autoridad constituída 

debe ser designado.con la denominación de lucia civil y rese!:. 

var el calificativo de guerra civil para ciertos acontecimie~ 

tos que presentan los contornos materiales de la guerra y por 

lo tanto permiten someterlos a un régimen jurídico análogo, 

en gran parte, a la guerra internacional". 

Concluyendo, podemos asentar que todos los autores -· 

afirman la eKistencia de la guerra civil a partir del reconc

c;miento de bel igerancía que se ~ace al partido en armas, y 

no antes, considerando, en este caso, que la facción armada 

es una comunidad rebelde ante el derecho interno del Estado. 

(1) PODESTA COSTA. LA.- HOerecho Internacional Público•. 4a. 
Edición.- Tipográfica Editora Argentina.- Suenos Aires -
1961. Tomo 11. Po 228. 
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VI. CONCEPTO MARXISTA-LENINISTA DE GUERRA 
C 1V1 L. 

Por principio, los marxistas se declaran enemigos de -

la guerra como a:ote de la humanidad que es, pero no se dicen 

enemigos incondicionales de toda guerra, al efecto Lenin (1 )

argumenta la posibilidad de la existencia de guerras revolu 

cionarias y que tienen un alcance revolucionario directo. 

Desde el punto de vista Marxista, es decir, del socia

lismo científico contemporáneo, lo fundamental, para los socla 

listas que discuten cómo enjuiciar la guerra y como aclarar -

los fines de esta guerra, es que clases la ~an preparado y la 

inspiran. Los socialistas sostienen que al lograr su objetivo, 

es decir, la organi:ación socialista de la sociedad, la cual, 

al suprimir la división de la humanidad en clases, al supri -

mir toda explotación del i.ombre por el hombre y de una nación 

por otra, se suprimirj ineludiblemente toda posibilidad de 

guerra. 

Los socialistas afirman que para acabar con la explot~ 

ción del hombre por el hombre, no puede prescindirse de la 

guerra, y que esta la desencadena siempre y en todas partes -

las clases explotadoras, dominantes y opresoras. 

Lcnin (2) considera que hay muy diferen~es tipos de 

guerras, entre las que se cuentan: a).- La guerra que sirve -

los intereses de una dinastra; b).- La guerra que sirve a los 

(1) LENIN. V.1.- •La Guerra y la Revolución•.- Ediciones Roca. 
México, D.f., 1972, p. 12 

(2) LENIN. V. 1.- Op. cit. p. 96. 
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dpecitos de una banda de salteadores; e).- La guerra que da -

sutisfacción u las ambiciones de los Léroes de la gdnuncia C!!_ 

picul ista y d).- La guerra civi 1 contra los opresores} escl~ 

vi:adores del pueblo, esta ~!tima considera como la ~nica le

gítima en la sociedad capitalista, ya qué es la guerra por la 

ibertad del pueblo. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que en el 

pensamiento marxista -leninista, la guerra civi 1 es la lucha

armada entre el gobierno constituido y la clase que dettoriCa -

el capital del Estado, por una parte, y por la otra el pu~blo, 

es dtocir, la cldse trabdjadora que busca su libertad económi

ca y social. 
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V 1 1.- CONCEPTO \lAO 1 STA DE GUERRA C 1V1 L 

"La tarea central y la forma más alta de toda revolu -

ci6n es la toma del. poder por medio dela lucha armada, es de

cir, la soluci6n del problema por medio de la guerra•, eser i

bc MAO TSETUNG ll) y mas adelante explica que, hay dos clases 

de guerra civi 1; 

a).- La que se sostiene en contra de los caudillos mi

itares y 

b).- La que se dcsarrol la en contra de la clase terra

teniente y la burguesía (~) 

El autor citado afirma además, que la historia demues

tra que. las guerras se dividen en dos clases: Las justas y 

las injustas, y que todas las guerras progresistas son justas, 

) todas las que impiden el progreso son injustas (3) 

Los anteriores conceptos en realidad nada nos dicen, -

ya que como se ha visto, toda guerra ti ene como fin 1 ograr un 

objetivo poi ítico y por lo que respecta a los sujetos, consi

deramos que no tiene relevancia alguna para el derecho inter

nacional p~bl ico el hecho de que la guerra civil se efectue -

en contra de uno u otro, en dado caso, la importancia le se 

ría dada en ra:ón de que uno de los bandos en conf( icto fuera 

el gobierno constituído. 

ll) TSETUNG, MAO.- "Seis Escritos Militares del Presidente 
~\,;O TSETUNG". Edi cioncs en Lenguas Extranjeras. Pekín 
19¡0. p. 35¡. 

1.2) TSETUNG, MAO.- Op. e it.- p. 3ó0. 

(3) TSETUNG, MAO.- Op. cit. p. 273. 
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Finalmente hacemos mención a la muy discutible cla~ifl 

cación de guerras justas e injustas, que ya LISZT recha:a al 

hacer el estudio de la teoría de FRANCISCO DE VITTORIA, en 

efecto, cada uno de los sujetos en una guerra, califica sus -

causas como justa y progresista y, siendo recíproca esta call 

ficación. ¿Quién podría, desechando los intereses creados por 

él mismo, dar una correcta interpretación de los··mutivos de -

la guerra? (f) 

(1) llSZT.- Op. cit. p. 399. 



- 31 

VI 11.- LA GUERRA CIVIL EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

Las luchas civiles se distinguen de la guerra interna -

cional, especialmente tornando en consi~eración a las partes -

que intervienen: En la guerra internacional participan dos o 

mas Estados, mi entras que en 1 a 1 ucha c i vi 1 interviene un gr_!:! 

pode habitantes de un Estado y el gobierno constituído. 

En el derecho internacional las luchas civiles presen

tan diversos caracteres específicos, según sea que el partido 

en armas obtenga o no el reconocimiento de parte del gobierno 

constituido y de .parte de uno o mas Estados extranjeros, y 

así ese solo acto tr.ae especies bien definidas: 

a).- La insurgencia, cuando se trata de hechos producl 

dos por un Partido armado cuya beligerancia no ha sido recon2 

cida: 

b).- La guerra civil nacional, que existe cuando el GE_ 

bierno constituid~ reconoce beligerancia al Partido en armas-

y 

c).- La guerra civil internacional, que es la situa 

ción que existe entre un Estado extranjero que reconoce bel i

gerancia y el Partido en armas y Gobierno constituido (1 ). 

La guerra consiste en un acto de fuer%a armada llevado 

a cabo por una sociedad poi ítica soberana, para imponer su VE_ 

luntad o s~straerse a la de otra similar. 

En esta definición general de la guerra se destaca 

tres características fundamentales: la. La existencia de gru

pos soci'1lcs con poder de autodeterminación; 2a. El objet:h10-

(1) PODESTA, COSTA.- Op. cit., p. 
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de imposición o recha:o de una conducta, y 3d. La real i:ación 

de una lucha armada (l ). 

En el caso de las revoluciones no hay verdaderamente -

9uerra civil, no internacional) mientras no se le recono:ca -

al grupo rebelde el status de beligerante (2). 

SCHWARZENBERGER l3) considera factible la presencia de 

tres tipos de conflictos armados de carácter no internacional, 

a saber: a).- Guerra colonial, b),- Guerra civil y c}.- Guerra 

cívi 1 y conflictos internacionales que en relación con alguno

de los participantes, son conflictos de carácter no internac,lo 

nal. 

Acerca de los primeros, (guerras coloniales) dice el -

autor citado que las leyes y costumbres de la guerra, estric

tamente hablando, no se aplican en ellos, y ap.unta el ejemplo 

de que los colonos blancos, en Africa y Asia aplicaron tales

leyes de la guerra frecuentemente, sin recibir un tratamiento 

recíproco de parte de sus mas primitivos enemigos. 

Desde el punto de vista de un gobierno en el poder se

gún el autor citado, una rebel íón o revolución aparece como -

un crimen atro: y horrible, que debe ser reprimido por todos

los medios y con la intervención de las fuer:as y de la ley y 

el orden: pero si la revuelta, toma el curso de una prolonga

da guerra civil, y los revolucionarios establecen un control-

( 1 ) LUIS ~ARCIA ARIAS.- Hla Guerra Moderna y la Organi:ación 
internacional.- Instituto de Estudios Poi íticos.- Madrid 
1962, p. 92. 

(2) GARCIA ARIAS, LUIS.- Op. cit., p. 93 

(.J) SCHWARZENBERGERP GEORG.- •A Manual of lnternation.;sl Law" 
Stevens and Sons Ltd.- London. 1960, P• 200. 
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efectivo subr·e grandes áreas del país, entoroces este Estado d'~ 

cusas es para todos los propósitos prácticos indestinguible de 

una guerra; particularmente este es el punto de vista desde el 

cual los terceros Estados tienden a ver la situación. 

finalmente SCHWARZENBERGER anal i::a el caso de la guerra 

civil asociada a una guerra internacional y define a este tipo 

de bel i gerante s como aque 1 l as fuer ::as armadas compuestas por -

enemigos desertores de su ej¡rcito o enemigos nacionales que 

v ivcn en el extranjero con un estatuto intern.:ic ion.:il y se han

col ocado bajo la jurisdicción de un gobierno en el exilio. 

Así durante la Primera Guerra Mundial varias potencias 

aliadas y asociadas reconocieron la ca-beligerancia de los 

ej¿rcitos checoslovacos y polacos, y durante la Segunda Guerra 

Mundial las potencias del• eje otorgaron similar carácter al 

"Emperador de China", el Estado de Croacia y al gobierno pro~i 

sional de la India 1 ibre. 

La ca 1 i dad de inmunidades de estas fuer::as, depe.lde ex

clusivamente de los acuerdos en cuestión y pueden ser invoca -

dos solamente por los Estados que han otorgado el reconocimi;_n 

to de co-bel igcrancia, así pues, un Estado en guerra con atra

que tiene unidades de combate de sus connacionales, puede ig~o 

rar este 1 imitado tipo de reconocimiento, y en e~~ricto dere 

cho, aplicar el trato de traidores o desertores a sus prpios 

n~cionalcs cnen,igos que capture. 

Cuando el conflicto local de un Estado se proyecta ha -

cia el exterior y las hostilidades afectan seriamente los in!e 

reses de otros Estados, se puede producir el reconocimiento ln 

tcrn~cional de beligerancia como reacción de los Estados ex 
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trunjeros y para la protección de sus propios intereses; pero 

el reconocimiento de beligerancia debe estar plenamente justl 

ficado ya que puede ser intet'pretado corno una irltervencicin u 

por lo menos como un acto no amistoso hacia el Gobierno cons-

tituído. 

Para que un Estado extranjero pueda practicar el reco

nocimiento de beligerancia se deben de reunir las siguientes

condic iones: 

la.- Que el Estado extranjero se encuentre ante una 

situaci6n inequivoca que rebele el "hecho de la guerra•, es 

decir que und lucha civil adquiera tal magnitud que se prevea 

probabilidades de duración y que ofrezca garantías de que se 

respetará "las leyes y costumbres de la guerra". 

En otros términos, que el partido en armas posea un 

ejército organi:ado y que cuente con el dominio efectivo de 

una parte considerable del territorio del Estado en donde se 

lucha; esto último es un elemento indispensable para el esta

blecimiento de bases de apoyo para la prosecución de las ope-

raciones. 

2a.- Que la contienda tenga como consecuencia una le -

sión grave y continoada de los intereses del Estado extranje-

ro. 
El Instituto de Derecho Internacional (1) de una serie 

de reglas para que los Estados extranjeros apliquen el recon2 

cimiento de beligerancia en caso de insurrección, )'estas son 

las siguientes: 

Artículo 8 las terceras potencias no pueden reconocer-

(1) SCOTT, JAMES SROWN.- ~Resolutions of the lnstitute of ln
ternational lew'".- Osford Universit>· Press. New York, 
1916, p, 159. 
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el car'5ctcr de bel iger-Jntes u un partido revolucionario: 

Sección la. Si no hun udquirido und clara existencia 

terr~itorial a tra\·¿s ''por medio" Je la posesi6n de una por 

ción deFinid<i del te1·ritorio nacioncil. 

Secci6n 2.- Si no tiene los elementos de un gobierno 

regu 1 ar ejerci cndo de hecho, mani fi.estos derechos de sobera 

nía sobre esta porción del territorio. 

Sección 3.- Si la lucha no es conducida en su nombre -

por tropas organizadas, sujetas a disciplina militar y confo!:_ 

me a las leyes y costumbres de la guerra. 

Al dcrie otorgado el reconocimiento de beligerancia, 

el partido en armas adquiere una personalidad con respecto a 

la entidad que practica tal reconocimiento, pero esa persona

lidad se 1 imita a lo concerniente a las hortil idades armadas

y·no es equivalente al reconocimiento de un gobierno "de fac

to" o de un nuevo Estado, el caso de estos des últimos tipos

de reconoci~ientos 1 levan impl icito el reconocimiento de bel i 

gerancia, además de estar revestidos de efectos mas amplios -

en De!' echo 1 nternac i onal • 

FORMA DE RECONOCIMIENTO. 

~I gobierno constituido de un Estado, puede reconocer

la beligerancia del Partido en armas en forma explícita ~imi

Jar a I~ que practican los Estados extranjeros como mas ade -

)ante veremos, pero es mas común la forMa t•cita, c~nsistente 

en recurrir a medidas propias de la guerra y que afectan jurl 

dicamente a la población en general y no solamente gravitan -

COMO sanción penal contra los insurrectos o rebeldes (como 

I 
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pur ejemplo el bloqueo) o bien cuando el gobierno constiturdo 

tiene tratos con las autoridades del Partido en armas en far-

ma tal que implica reconocer en él la existencia de un gobie~ 

no de facto (como ejemplos se citan las negociaciones genera

les Je carácter poi ítico como el armisticio), no se considera 

como un reconocimiento tácito la aplicación, por ser de cariíc 

t:er humunitariu, Je I..ls leyes costumbres de la guerra. 

Respecto a los Estados extranjeros, el reconocimiento

dc beligerancia es un acto explícito de los poderes poi íticos 

competentes, consistentes en una ley, decreto o proclama que

declara la neutralidad del Estado o manifiesta que dará el 

partido en <orm<ls e 1 trato de be 1 igerante. No es adrn is i b 1 e e 1 

-..,,. reconocimiento t.icito, inferido poi:- la adopción de ciertas me 

didas con relación a un ~artido rebelde en otro Estado que no 

uean una declaración expresa e inequívoca, ya que tal recono

cimiento tácito en otros tiempos se prestaba a iriterpretacio

nes contcadictorias (1 ). 

los cuatro convenios de Ginebra de 1949 determinan que 

en el caso de un conflicto armado de carácter no internacional 

que ocurra en territorio de una de las partes de los conve- -

ni os, cada una de l.::is partes bel iger•antes está obligada aaplJ. 

c'"1r como mínimo ciertas dfsposiciones humanitarias de carác -

ter fundamental (2). 

( ' ) MOOl~E 

n .. 1v Ío 

( :.! ) Sr í.a. 
nio. 

DIFE::>í.- Tomo 11, ¡.>p. 10~9 y 1098-1104, 
insurrecto colombiano "Ambrose ligh vs. 

(caso del -
u.s.A. >· 

de ".R. G.C. Op cit. p. 292 (Art. 3o. Primer Conve-



- 3i 

En particular, con respecto a /as personas que no to -

man purte activ.:i en /.:is hostilidades, incluso los miembros de 

las fuer:as armadas que han dejado sus armas o est'n incapacl 

tadas por enfermedad, heridas, detención, o cualquier otra 

causa, prohiben el asesinato, la mutilación, el trato cruel,

la tortura, y, en genera/, la violencia sobre la vida y .pers~ 

na; la captura de rehenes, /os ultrajes a la dignidad perso -

nal, y la aprobación ~· ejecución de sentencias sin juicio pr.!:;_ 

vio emitido por un tribunal constituído regularmente y qu~ -

tenga todas /as garantías judiciales reconocid.:is por los pue

blos civi 1 i:ados. 

Además se determina expresamente que las anteriores 

disposiciones no afect.:in el estatuto jurídico de fas partes 

en conflicto, lo que significa que aunque un gobierno consti

tuido deba tratar humanamente a los insurgentes que se han I~ 

vantado en armas, puede ju:garlos por traición y otros del i -

tos. 

EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE BELIGERANCIA. 

Al obtener del gobierno constituído el reconocimiento

de bel igerancia,""el partido en armas se convierte en "comuni

dad beligerante" y el gobierno abandona el propósito de apl i

car a sus componentes las sanciones penales pertinentes y tr~ 

ta de someterlos mediante una lucha regular, danc1o el trilto -

de prisioneros de guerra y no de delincuentes, a los rebeldes 

que sean capturados. 

Por su parte, la comunidad beligerante tiene el dere

cho y la obligación de conducir sus operaciones conformes a

l as 1 e yes y costumbres de 1 a guerra y ti ene e 1 derecho de 1 
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ocupante en los territorios y :onas que se encuentren bajo su 

control, pudiendo aplicar la ley marcial con fines de seguri

dad propia, 

Los Estados extranjeros deben respetar ~I bloqueo efe.s_ 

tivo que el gobierno constituido establece sobre el 1 itoral 

de la comunidad beligerante, pero dicho bloqueo solamente pr2 

duce efectos dentro de las aguas territoriales, procediendo -

tambi~n el derecho de visita y de presa. 

Resulta obvio que al igual que el gobier-no constituído 

dentro de (ds aguas territoriales, la comunidad beligerante 

puede hacer cfect ivos los derechos de guerra con relación a 

los Estddos extranjeros. 

Los Estados extranjeros que han reconocido bel igeran -

cía u Id facción en armas, se encuentran en una situación an~ 

loga a la neutralidad de la guerra internacional, teniendo si.. 

mi lares derechos yobligc1ciones, luego entonces, tal situación 

de neutralidad da origen a la noción de contrabando de guerra. 

La clausura de pucr•tos en poder del gobierno constituj_ 

do, puede ser efectuada por el mismo por la simple declara- -

ción, como se hc..1ríu en tiempo de pa:; por lo contrario, la c.2. 

mun i .ii,1J be 1 i gcrantc de, be hacer 1 a c 1 ausura de puertos que se

ha I len en su poder, por medio d~I bloqueo efectiva. 

Resulta innecesario apuntar que la clausura de puertos 

en poder del beligerante enemigo, debe ser efectuada por me -

Jiaci~n de un ~loqueo efectiva que se ejecuta a trav~s del de 

recito de visitu y dprcsamic11to sobre los buques y mercancías-
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Finalmente anotamos que el reconocimiento da a los re

beldes todos los derechos de un sujeto de derecho internacio

nal hasta que la guerra civil termine, es decir, estos dere -

chos están 1 imitados, en tiempo, a la duraci6n de la guerra. 

De lo anterior resulta que si el partidc en armas es -

derrotado, su reconocimiento de beligerancia automáticamente

se acaba; ·igualmente se termina si la comunidad beligerante -

resulta vencedora, pues entonces sobreviene un nuevo y mu) di 

ferente problema: El reconocimiento de un nuevo ~· distinto Es 

tado o el ~econocimiento de un nuevo gobierno. 
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IX.- MODALIDADES DE LA GUERRA CIVIL. 

El fenómeno poi ítico es aquel en virtud del cual la S.2_ 

ciedad nos ofrece una división de la misma en gobernantes y -

gobernados. Es siempre un fenómeno de poder mediante el cual

ciertos y determinados individuos ejercen cierta potestad S,2 

bre la colectividad en que viven. 

El gobierno, o sea el mando, corresponde siempre a una 

minoría; aún cuando éste Tesis está casi descartada en la l.=. 

gislación de todos los países, prácticamente se muestra con -

todo vigor. 

El gobierno está organi:ado con el fin de ma~tener un 

orden social y poi ítico establecido y fundado en ciertas y d~ 

terminadas bases en las que encuentra su justificación y sie~ 

pre tender~ a la estabilidad del r¿gimen, sancionando aque-

l los actos en que traten de destruirlo o substituirlo. 

La forma violenta de destruir o substituir al gobierno 

constituido de un Estado, toma el nombre de guerra civi 1, de

nominación ésta, que abarca dos modalidades a).- La rebelión, 

b).- La revolución. 

El Licenciado GUTIERREZ DE VELASCO ARANDA (1) conside-

raque la rebelión es una corrección a un régimen poi ítico 

por medio de las armas, o bien el deseo de alcan:ar el poder

por el mismo medio, a diferencia de la revolución, que tiende 

J lograr un nivel amiento social. 

Al seguir estableciendo diferencias entre rebelión y -

(1) GUTIERREZ DE VELASCO ARANDA, J. IGNACIO.- •algunas Consi
J~raciones sobre la Rebelión y la Revolución•. Tesis. Mé
>.ico 1940, p. ol 
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revolución, t.:!I autor citGdo nos dice que In rebcl ión ctJrc..:e -

.de antecedenttóS ideo 1 Óg i cos y no tratu. de creur un nuevo de re 

cho, mientras que la revolución, que es el producto del c:10 

que entre las ideas tradicionales y un sistema ideal basado 

en la "ra:Ón pura, "tiene antecedentes ideológicos y tiende a 

crear un nuevo derecho. 

La rebelión no se propone la transformación de un rég.!.. 

men poi ítico o social, 1 imitándose a volver las instituciones 

a la pure:a anterior al régimen contra el que se lucha, o 

bien, con el afán de obtener un beneficio particular. Es sim

plemente una "corrección al régimen", producto de un movimien 

to instintivo de defensa, que trata de adaptar el régimen a -

las necesidades sociales. 

La revolución por el contrario, es un movimiento pri 

mordialmente filosófico que determina un movimiento poi ítico, 

y que crea un tipo abstracto de hombre que le sirve de base -

para fincar su teoría, así por ejemplo, la revolución france

sa creó al "ciudadano" y la revolución rusa creó al "proleta

riado". 

Tanto los rebeldes, (stricto sensu) como los revoluci.2 

narios, conservan la calidad de rebeldes (latu sensu) con re~ 

pecto al gobierno constituido contra el que están en lucha, 

pero tanto unos como los otros, tienen como objetivo la cons!::_ 

cución de un objetivo poi ítico. 

"La guerra no es simplemente un acto poi ítico, sino un 

verdadero instrumento poi ítico, una continuación de la activi 

dad política, una real i:ación de la misma por otros medios. -

Lo que queda aun de peculiar a la guerra se refiere solamente 



.:.1 carácter peculiar de los medios que util i:a". (1) 

las ensc~an:as de CLAUSEWlTZ son recogidas por Mao Tse 

tung (2) quien respecto a la revolucicin escribe "solo median

te la fuerza del fusil, la clase obrera y las dem~s masas tr~ 

bajadorcs pueden derrotar a la burguesía y la clase terrate 

nientc armadas"; de todo lo antes expuesto deducimos que el 

objetivo poi ítico aparece siempre en primer plano en toda la 

guerra. 

ll) CLAUSEWITZ.- Op. cit., p. 24 

(:!) TSETUNG.- 'Op. e it. p. JóiS. 
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X.- NUESTRO CONCEPTO DE GUERRA CIVIL. 

La guerra civil es una lucha armada que se manifiesta

por el choque violento de dos masas organi:adas de hombres n~ 

cionales de un mismo Estado, que tratan de destruirse mutua -

mente para imponer su voluntad. 

¿Cuáles son los elementos de esta definición? 

a).- Una lucha armada, 

b).- No internacional, es decir, que se desarrolla de~ 

tro de un Estado por lo que implica una relación entre Esta -

dos, en otras palabras: Los sujetos que intervienen son conn~ 

cionales organizados en dos o mas grupos, uno de los cuales -

puede ser el gobierno constitufdo, aunque no necesariamente,

ya que éste puede haber desaparecido durante ta contienda, al 

respecto se cita como ejemplo la guerra entre rusos rojos y 

rusos blancos, posterior a la cafda del :arismo. 

c).- Cada grupo tiene como fin imponer su voluntad, 

que puede ser de carácter poi ítico, económico, social, o rell 

gioso, etc. o una conjugación de todos ellos. 

A la pregunta ¿no es el fin inmediato alcan:ar o defe,!!_ 

der el poder? respondemos categóricamente que sí, 

efecto señalamos que la guerra civil americana de 

pero al 

1860 tuvo-

como fin crear un nuevo Estado con un arden jurídico, económi_ 

co y social en esencia diferente al de la unión americana; e

igualmente aconteció con la revolución de Paquistán Oriental

que dió origen al estado de Bangladech en 1971. Así, sin des!;_ 

char el fin poi ítico como fenómeno de poder que es, creemos -

que no toda guerra civil tiene como fin inmediato el control-
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poi ítico del Estado. 

Con respecto al concepto que dice que la guerra civil

se origina por medio del reconocimiento de beligerancia, nos.2 

tros opinamos de ma~era por completo diferente, y afirmamos-

que la cal ificaci6n de guerra, dada a una lucha civil, no de

pende del reconocimiento antes citado, pues como asevera DIAZ 

C 1 SNEl~OS ••• "Depende de 1 a naturu 1 e:::a misma de 1 hecho, de su

esenc i a, y no de aquel factor extrínseco y variable". (1) 

Afirmar que la cul ificacicin de guerra civil depende del 

reconocimiento, es negar la existencia del elemento material 

de las guerrus, por lu inexistencia de un elemento formal aje-

no a l~s mismas. 

Tal Tesis valdrían tant~ como la que afirmara que la 

existencia del delito de riña no depende de la conducta de los 

rijosos, sino que depende de la cal ificacicin que le den terce

ras personas, y asi podríamos 1 legar a decir que la guerra (en 

general) no consiste en el empleo de la fuer:::a armada, sino en 

una dccl.:irac i6n que se publ iquc. 

Desde luego la l6gica desmiente la anterior afirmacicin, 

ra:::on por la que sostenemos la Tesis de que la lucha civil es

una guerra, y que el reconocimiento de beligerancia no afecta, 

materialmente, tal estado de guerra. 

(I Dl'Z CISN~ROS, CESAR.- •oerecho Internacional 
Tipográfic~ Editora Aryentina. Buenos Aires, 
p. 4i5. 

Públ ico". 
19ó5, T .11. 
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XI ANTECEDENTES Y GENERALIDADES. 

"Para algunos, la causa de una guerra (civil) se encue!:!. 

traen un evento, condición, acto o personalidad envuelta en -

un problema poi ítico particular, para algunos más, existe una 

cl<tse de motivos humanos, ideales o valores: Para otros la C!!_u 

sa reside en una clase de fuer:as, condiciones, procesos, mos!,e 

los o rclRciones ¡mpersonalcs; otros piensan que es la entrada 

Je un factor disturbante dentro de una situación estable, alsu 

nos más opinan que la causa se encuentra en la necesidad de 

condiciones esenciales de estabilidad en la situación misma, o 

el frac.:iso humano " real i:ar posibilidades. 

Estas diferencias de opinión reflejan diferentes signi

ficados de la palabr.:i "causa" (1 J. Así para MAGENTHAU, al ana

l i:ar los factores de poder nos dice que "las sociedades nac_io 

nalca están compuestas por una multiplicidad de grupos socia -

les, algunos de ellos son antagónicos entre sí, en el sentido

cn que sus demandas respect¡vas son mutuamente exclusivas" 

(2), y que "la Pa: entre los grupos sociales dentro de una ~a 

ción reposa sobre una bc1se dual; la falta de inclinación de 

los miembros de la socipdc1d para alterar la pa: y su incapaci

d<ld para alterarla si quisieran hacerlo" (3) 

(1) WRIGHT, OUINCY.- "A Studv of War".- The University of Chi
Cil~Jo Pl'css • .: Chicago, 19.Íi.- V. 11.- p. 728. 

\~) \ICRGENT,\U, HANS .J.- "La Lucha por el Poder y por la Pa::" 
Ed. Sudamericana.- Suenos Aires, 1903.- p. 063. 

(3) MORGENT.\ll.- Op. cit. P. ot.:;!. 
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Las fuer:as de destrucción que surjan dentro de la so

ciedad en la forma de luchas de clase, raciales, religiosas,

regionales o puramente poi íticas, harán erupción como revolu

ciones, golpes de estado y guerras civiles. (1) 

Esto último se presentará lógicamente cuando sea roto

el equilibrio que no permite que los miembros de una sociedad 

puedan alterar el orden de la misma, caso de que quisieran h!! 

cerio, es decir, mientras un grupo social no cuente con nume

rosos simpati:adores, y estos no estén dispuestos a luchar 

abiertamente el Estado no tendrá grandes problemas para pre 

servar lapa;. 

Los teórico poi ítico-militares como CLAUSEWITZ consid; 

ran que "la guerra es la continuación de la poi itica" (2) y -

siguiendo esta doctrina, MAO TSETUNG escribe que: (Cuando la 

poi ítica llega a cierta etapa de su desarrollo, más allá de -

la cual no puede proseguir por los medios habituales, estalla 

la guerra para barrer el obstáculo del camino: (3) por consi

guiente, se puede decir que la poi ítica es guerra sin derram~ 

miento de sang~e, en tanto que la guerra es poi ítica con de -

rramamiento de sangreM.(4) 

En sentido similar al antes expuesto, se rebela MAR.IG!!E 

(1) MORGENTAU, JANS J.- Op. cit., p. 672. 

(2) CLAUSEWITZ.- Qp. cit. p. 24 

(3) 

(4) 

TSETUNG, Mao.- HSeis Escritos Militares del Presidente MAO 
TSETUNG".- Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín, 1930, 
p. 2i9. 
TSETUN MA..0.- Op. e it. p.280. 
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LLA al decir que el principio estrat,gico revolucionario es -

transformar fa crisis poi ítica en lucha armada del pueblo co~ 

tra el poder militar. (1) 

Históric~mertte, las fuer:as Que han solicitado cambios 

y libertad siempre han preferido medios pací"ficos para corre

gir las desigualdades poi íticas o económicas. y solo cuando·

han agotado las posibilidades de usar estos, es que han toma

do las ~rmas para alcan:ar su objetivo. 

En este sentido se pronuncia POMEROY, quien considera

que las ~evoluciones no se crean por la lectura de maní ?ics -

tos en las cal les, sino que se producen debido a condiciones

sucial es básicas muy arraigadas. (2) 

(1) MARIGHELLA, CARLOS.- HTeoria y Acción Revolucionariasw. Ed 
DiJgenes, M6xico 1971. p. 10 

(2) POMEROY. WILLIAM J,- •Guerrillas y Contraguerrillas•.
Trad. al español por Osear Luis Mol ina S.- Edif. Grijal 
bo, S.A.- M~xico, 1967, p. 47. -
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XII.- ESTRATEGIA Y TACTICA. 

En la antigüedad se pens6 que la conducción de la gu~ 

rra no pod'l'a ser materia de teorfa, sino que debfa ser dejada 

solamente al talento natural 

Durante 1 a edad media se e 1 aborar-on inc i.denta lmente 

ci~rtas reflcccioncs que gradualmente, hicieron de los encue~ 

tras cuerpo a cuerpo una forma mas regular- y compuesta de la

direcci6n de los ejércitos. 

Pero no es sino hasta esta etapa posterior- a las gue

rras napole6nicas, quese.define una teor'l'a para la conducci6n 

de ejércitos, que todavfa en la época contemporánea es ampl i~ 

mente estudiada; su autor es el c~lebre CLAUSEWITZ, quien el~ 

sifica el arte de la direcci6n bélica en dos grandes ramas: -

a).- la táctica y b).- La estrategia. 

Cada una de estas ramas tiene objetivos propios, a s~ 

ber: "la táctica enseña el uso de las fuer:as armadas en los

encuentros, y la estrategia el uso de los encuentros para al

canzar el obje*ivo de la guerra" (1). 

Este concepto ha sido modificado enel sentido de su 

amplitud por los estudiosos de la prof~si6n mi 1 itar, y de 

acuerdo con el lo la doctrina del ejército mexicano considera

que 1 a estrategia es· 1 a serie de actividades para preparar y 

conducir en 1 a guerra todos 1 os r.,..:ursos para e 1 1 ogro de 1 os 

obj~tivos polfticos adecuados y que, la táctica, es la parte-

(1) CLAUSEWITZ.- Op. cit. P~g. 77. 
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del arte mi 1 itdr que trata sobre el estudio y apl icdci6n de -

lds ~cglas para manejar a los hombres, los armamentos, las 

unldades y demás medios de combate, sobre el terreno de la l~ 

cha armada para vencer al enemigo que se opone al cumplimien

to de una misi6n, o para proteger a los medios propios de las 

actividades enemigas en contra. 'l 

las personas desconocedoras de la teorfa y ciencia 

militares son propensas a considerdr qu~ la d¡fer~cncia entre-

t5ctica y estrategia simplemente se relaciona con la cantidad 

de tropas· que dirigen y asf se piensa que la tlctica es la 

teorfa de dirigir pequeftas unidades y estrategia, la ciencia

de manejar grandes ej5rcitos. 

Nada es tan falso como le anterior. Como ya se ha ex

puesto, la diferencia es marcada por el objetivo; la táctica-

tiene como objetivo inmediato "vencer al encmigon, mientras -

que la estrategia busca alcan=ar un objetivo polftico: Derro

tarlo comp 1 etamente, sumando los esfuer:"os de todos y cada uno 

Je objetivos t5cticos particulares. 

MAO TSETI.ING define apropiadamente los conceptos analJ. 

:adns al ducir que "estudiar las leyes de la direcci6n de !a

guerra que rigen una situaci6n de guerra en su conjunto,.es -

tarea de la estrategia, mientras que estudi~r las leyes de la 

guerr.i que r•igen un.i situaci6n parcial de guerra, es tarea de 

lü ciencia de las campaftas y de la táctica" (2). 

( 1\ SRtA. OE LA DEFENS~ NACIONAL.- "Manual de Operaciones en
c~mp~nd".- M&xico 1960.- T. 1.- PSg. 3 

(:!) TSETUNG.- Obr<1 cit •. Pág.· 10. 
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MARIGHELLA no define a la estrategia pero e~crib~ ~ue: 

''La t;!Strutegia política y la estrc,f:egia militar e.xist:en UL~

t6ar1 como una sola cosa y no como cosas scparadils'' ( l ). De lo 

que se deduce que identifica a la estrategia con la polftica

en ra:6n del fin político perseguido y subordina la táctica -

la estrategia no dejando a aquel la ninguna otra posibi 1 idad -

de empleo fuera de esa subordinaci6n. (2) 

El. contc.,to pol·itico que orig.ina la guerra civi lo 

uncontrumos de nue,·u cuentu en BARREIRC, quien nos dice que -

ponde a una nueva política que procura abrirse paso, desespe

radamente, frente a los intentos de las minorías que no quie

ren aceptar la transici6n hist6rica, termina en revoluci6n. -

(3) 

Es importante, para entender mejor el concepto ante 

rior definir lo que es subversi6n, y entendemos por subver 

si6n como la acci6n política tendiente a transformar radical-

mente un orden social determinado, cuyas contradicciones, pr~ 

fundas e irreparables, han sido descubiertas por quienes des

pi iegan esa acci6n, a truvés de un proceso de concienti:aci6n 

(sic), producto de la concepci6n racional de una sociedad, h~ 

cia la construcci6n de la cual dirigen sus esfuer:os. (4) 
( 1 ) 
(2) 

( .J) 

(4-) 

~IARIGHELLA.- Op. cit. pág. 10. 
MARIGHELLA.- Op.- cit. pág. 10 

BARREIRC JULIO.- "Violencia y Pol'itica en América Latina"'. 
Siglo XXI.- Editores, México 1971. pp. 82 y 83. 
BARREIRO JULIO.- Op .. cit.- 85. 
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¿Por qu6 raz6n las guerras civiles actuales general 

mcnt:L' se desarrollan en Forma de guerri 1 las? 

Una de las razones que se pueden apuntar es que tal -

sistema obedece a principios estrat6gicos o tácticos de orga

ni:aci6n, pero la raz6n que a nuestro juicio es la imperante, 

obedece a un principio estratégico-'econ6mico. 

La guerra regular requiere elevar los gastos y técni

ca, as'Í a esa pregunta, DIEZ ALEGRIA responde que si la gue 

rra irregular se presta de un modo sorprendente al ideario y 

m6codo c~racter1st¡cus del munJo co111unista ¿pilra que rleces¡t~ 

r'Ía recurrir a conflicto de tipo cl~sico si mediante la gue -

rri 1 la no solo resuelve sus problemas de defensa sino que ga

r~nti:a su propi~ expansi6n? (1) 

De lo anterior se desprende el razonamiento perfecta

mente l69ico de que en la actualidad las guerras civiles ten-

(lr5n un inicio cstr~t~gico, de organi=aci6n guerri 1 lera, con -

la sola exc.;pci6n de los "golpes de Estado" en que interven -

gt.Jn lo::; mi 1 i tar•es en uct i vo, esto se comprende mejor si se 

cnmparu la guerra civil de Cuba iniciada en 1956 y los recie!!. 

tes derrocamientos de gobierno en algunos_ Estados Sudamerica-

nos. 

(1) ntEZ ALEGRIA MANUEL.- Ejército y Sociedad.- Alianza. Edi
torial Madrid.- 1972. p. 105. 
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XI 11.- LA GUERRA IRREGULA~ O OE GUERRILLAS. 

Evidentemente cuando decimos guerrill.:i nos referimos

<! un tipo particular Je guerra. P<1rcce que sigue siendo just~ 

la vieju defíníci6n de CLAUSWWITZ que en su libro "De la Gu~ 

rra" define a esta como: "Un acto de fuer:::a para obligar al -

contrarío al cumpl ímiento ·de nuestra voluntad" (l ), aclarando 

seguidamente que la energía física y no moral a que se refie

re es el medio aplicado, y que el som~timiento a la propia v~ 

Juntad de que se habla es el fin político perseguido por el -

contendiente. 

Tal proposiciün excluye ya unacserie de acciones que

en sentido figurado vienen recibiendo aquel nomb11e, princip'Ía!l 

do por la "'guerra fría", siguiendo con ta '~psico16gica" o ec2. 

n6mica y aGn otras de tono menor como la "del atíÍn" o de al -

gi'.in producto. 

Siempre se ha sido muy aficionado a mezclar el léxico 

militar, particula11mente la est11ategia, en asuntos baldíes, y 

la guerra", es un grave medio para un grave -fin" (2) 

Dent110 de esa defíníci6n de guerra, tiene naturalmen

te cabida la que, por no sujeta11se a las reglas que presidían 

la 011gani:::aci6n y actuación de un ejército, se llamó irregu -

lar, cuyo nombre español clásico es el de guerrilla y que ah~ 

11a es usual denomína11 revolucionario, subversiva o con nom 

bres an.§logos. 

Se ha definido fa guerrilla como ~una guerra irregular 

(1) CLAUSEWITZ.- Op. cit.- pág. 7. 
(2) CLAUSEWITZ.- Op. cit.- pág. 23. 
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pructicad..:i por bc1ndos independientes" (1) es decir, s,., tr<1ta

r~..:i realmente de una guerrd (acto violento) fúer,1 de regla y

cuya ejecuci6n ºestá confiada a gente armada que favorece o si 

guc al.partido de alguien. 

Las guerrillas pueden ser independientes cuando en 

las únicas fuer=as que luchan contl"d el enemigo en el teatro

dc fa guerra, o auxi 1 iares, cuando combaten asociadas a fuer

=as regulares, aunque sea comunmente en distintos lagos de la 

l inc.:i del frente. 

El movimiento de guerrillas independiente puede ser

debido, bien a que el propio ejérci.to no haya iniciado la gu~ 

rra, co~o ocurri6 en el origen del al=amiento espa~ol de 1908, 

bien porque haya abandon~do la lucha, caso de México cuando 

la intervenci6n francesa de 1861, o porque la lucha se desa 

rrol le contra el propio ejército como fué, por ejemplo, el 

caso de Castro en Cuba. 

La segunda Forma de guerrilla, la auxiliar, actúa 

siempre en beneficio y cooperaci6n con ejércitos regulares y 

sus acciones pueden 1 levurse a cabo, ya en territorio enemigo, 

ya en el territorio propio ocupado, bajo la modalidad de re -

sistencia, ejemplo del ·segundo lo constituyen las fuer=as fran 

cesas del interior durante la Segunda Guerra Mundial. 

La organi=aci6n de las guerri11as es, como todo lo 

que se refiere a 1 a guerra i rregu 1 ar, extremadamente variada, 

imposible de so.neter a principios r1gidos, dependiendo de las 

(3) Citado por: THAYER, CHARLES W. "Guerrii ta•.- A Signet Book 
Ncw York IQ6S.- pSg. 16. 
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condiciones de la regi6n, de las cualidades de sus habitantes 

y de las fuerzas y material disponibles, aunque algunos auto

res como el cubano-argentino GUEVARA preconizan cierto tipo -

extremo de organi:aci6n. 

Cuando las guerrillas operan como auxiliares del ejé~ 

cito, tienen la funci6n de debilitar al enemi.go, mientras que 

el cometido de las fuerzas regulares, combatiendo al otro 

lado de la lfnea del frente, es de derrotarlo; por lo tanto 

estas guerrillas no tienen objetivos-estrat(;gicos siendo su -

misi6n puramente tácti~a. 

Por el contrario, "los movimientos guerrilleros inde

pendientes son las 6nicas fuerzas combatientes que se enfren

tan al enemigo en e~ teatro de la guerra; son ellas las qae -

combaten e~ el frente, ellas son el frente, y por lo tanto no 

solamente tienen objetivos tácticos sino 'también estrat(;gi 

cos". (1) 

El cuerpo principal de las guerrillas está compuesto

por compañeros de diversos antecedentes económicos y sociales, 

en general por trabajadores y personas sin propiedades, aun -

que peri6dicamente esta fuerza de choqUe se vea aumentada por 

estudiantes universitario, intelectuales, antiguos burócratas 

y otras personas urbanas de clase media y baja. 

Además de los citados, los obreros y estudiantes uni

versitarios e intelectuales de izquierda tienen parte prepon

derante en la organizaci6n de la guerrilla que clandestiname~ 

(1) HEILBRUNN, OTTO. "Partisan Warfare".- citado por DIEZ 
ALEGRIA, MANUEL.-.. Cp. Cit. Pág. 130. 
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te opera en los cantos de poblaci6n, principalmente en las 

grandes ciudades, esos grupos, .por supuesto, pueden ser tan

efect ivos para el desarrollo y el cambio subversivos como la 

misma guerrilla rural, y pueden co~tribuir significativamente 

al esfuerzo revolucionario. 

Despu6s de haber florecido durante los primeros años

de la d6cada de 1960, como resultados del Axito de larrevolu

ci6n cubana, las guerrillas han te~ido que 1 imitar su acci6n

y efectividad en el presente debido a una variedad de facto -

res tales como: 

a).- Un elemento externo representado por las campa -

ñas de "contra insurgencia" que forman parte del frente hemis

f6rico contra la "guerra frfan. 

b).- El establecimiento de escuelas especial izadas en 

Panamá y otros lugares, ·para adiestramiento te6rico-práctico

de los oficiales y soldados de las tropas regulares, en oper~ 

ci6nes de contra-insurgencia. 

e).- El envío a 5res criticas de los ''Green Beretz" -

(boinas verdes) y cuerpos de paz por parte do la central lnts:_ 

11 igence Agency, americana. 

d).- El aumento de la moral de los cj6rcitos latino -

an1c1~icanos obtenido al modcrni:ar las fuerzas armadas gracias 

a pr6stumos intcgubcrnamcntalcs y a la asistencia t6cnica a -

lils naciones latinoumcrica11as. 

e).- El csfucr~zo n1uy ir11r'ortantc de contra-insurgcnci~ 

que constituye lu dcnomin1;1du "ucci6n cívico-mi 1 itur", concehl 

dll FhJra modificar la i111i.1gcn rública del cjéPcito y lh1ccrlo 
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aparecer como denodado servidor péibl ico. A ta 1 efecto los in

genieros y zapadores mi 1 i tares ut i 1 izando su equ i"po construy~ 

ron vtas de comunicación, escuelas, edificios péiblicos, etc.

los médicos, dentistas y enfermeros atendieron gratuitamente

ª los campesinos y los soldados obsequiaron medicinas, alimen 

tos, frazadas, etc. 

f).- la distracción de energfas por la polémica mun·~ 

dial entre las d·iferentes doctrinas de izquierda, conflicto -

este que no permitió I~ coordinación y cooperación entr-e las

guerr i 11 as auspiciadas por un ·part: ido y a que 1 1 as extrañas a -

él•. 
g).- El decaimiento del reclutamiento de miembros ac

t í vos para 1 a guerr i 11 a. 

h).- la polftica oficial de .la Reforma Agraria y otros 

servicios rurales. 

i).- la falta de condiciones. ftsico-médicas y la fal..; 

ta de preparaci6n técnica e inma~ure:z: de los estudi~ntes uni

versitarios que engrosaron a la guerrilla rural. 

j).- El relajamiento del esptritu h6stil de quienes -

integran la guerrilla. 

En un principio los pocos guerrilleros se localizaron 

en "bastiones" fácilmente defendibles, que sin embargo fubron 

f~c i lmentc destruidos uno tras otro por 1 as tropas regu·I ares

espcc ia lmente adiestradas en la contra-insurgencia, y es que 

los bastiones representaban una solución estátrca para una sl 

tuaci6n dinámica, y no pod'ian ser defendidos por mucho tiempo. 

Actua lmcntc la táctica preferida por los guer1· i l leros 

es la recomendada por OEBRAY y GUEVARA, y_quc consisten enº.!:. 
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giln izar grupos tn6v i 1 es y focos guerr i 11 eros de cxpans i 6n con

un idades pequeñas, flexibles y Sgi les qUC cu~nten con la coo

pc~aci6n de la pobláci6n. 

Ai:tal efecto; les guerril !eros .se esfuerzan en ganar

se el respeto de los campesinos, tratan de comunicarse con 

ellos en su propio lenguaje, respetan la propiedad y la vida

del campesino, imparten conocim.ientos, distribuyen semillas -

y alimentos y toman parte en determinados proyectos de acci6n 

comun\ tur ia 

A cambio de todo lo anterior, las guerrillas cuentan

con la protecci6n, simpat1a,y encubrimiento de la gente de 

las comunidades rurales. 

Con cierta frecuencia se tiene noticias de rovos, se

cuestros y asaltos a diversas personas f1sicas y morales, re!!_ 

li:::ados por grupos que, así mismo se denominan "guerrilleros". 

El Estado mexicáno ha publicado por diversos medios -

informaci6n que sustenta la tesis que,les niega tal calidad de 

guerrilleros y afirma la carencia de ideolog1a de los grupos

antes mencionados, calificando a sus integrantes como del in -

cuentes comu ncs ". 

Tan contradictorias tesis son aplicadas en los Esta -

dos extranjeros qUe afr;,ntan p.robl emas s im i 1 urcs, dando pu uta 

para. que la opini6n p6bl ica mundial se encuentre desorientada 

e incapaz de aplicar una soluci6n jur1dica a cadil caso parti

cular. 

El problema es m~s aparente q\IC real, y el mismo se 

dcsvilnece al aplicar el significado correcto a cada uno de 

los t~rminos empleados. 
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Respecto a la denominaci6n "guerri 1 la" y "guerri 1 le -

ros" podemos afirmar, con base en lo expuesto a_I estudiar los 

conceptos de "estrategia y táctica", que nos encontramos ante 

una palabra propia del léxico militar que define una organi:~ 

ci6n y una forma táctica de acci6ri, mismas que pueden ser 

aprovechados tanto ~or una banda de asaltantes, como por un 

partido polttico que quiere_ imponerse por medio de la lucha 

armada. 

Por lo tanto, los grupos que uti 1 icen técnicas guerrL 

lleras, serán guerrilleros, no importaquetengan como finali

dad alcan:ar un objetivo pol7tico o simplemente quieran col 

mar sus ambiciones ~con6micas personales. 

As1mismo, las.organizaciones guerri 1 leras creadas por 

presupuestos polfticos, adoptan las modalidades de rebeldes -

carentes de ideario polftico, o de revolucionarios con antec~ 

dentes ideol6gicos. 

Finalmente hacemos notar que la cal ificaci6n de "de -

1 incuentes comunes" dada a los guerrilleros, se efect6a inme

diatamente después de una de las actuaciones y a través de d~ 

claraciones de representantes de los poderes del Estado, rom

piendo asf el principio jurfdico que presupone la inocencia -

de: acusado en tanto no se pruebe la culpabilidad, es decir;

lad declaraciones de funcionarios estatales calificados como-

"delincuente coml'.in "a un guerrillero, excluye, Pªf"'.ª estc,toda 

posibilidad de ser sometido al juicio de un tribunal complet!!,_ 

mente imparcial. 
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XIV.- TERMlNACION DE LA GUERRA CIVIL. 

La terminaci6n de la guerra civi 

mentalmente por dos formas: 

tiene lugar, funda-

lucha. 

a)~- Un acto jurfdico de naturaleza conven¿ional, y -

b).- El sometimiento total de uno de los partidos eh-

Los actos jurfdicos que ponen fin a la guerra civi 1 

hist6ricamcntc han rc~ibido el nombre de convenciones, y asf

es conocido el acto.que el 21 de marzo de 1911 se Fir1ñ6 en 

Ciudad Juáre:, M6xico, para poner t6rmino a la revoluci6n Ma

derista. 

Podemos definir a la Convenci6n como el acuerdo de v~ 

luntades de las partes .beligerantes, mediante el cual se obli 

gan a ejecutar ciertos actos tendientes a Final i:ar el estado 

de guerra. 

La práctica actual, da a estas convenciones el nombre 

de armisticio, como el celebrado el 4 de mayo de 1~~4 en Gin~ 

br,1, que suspcndi6 l.:1 guerra civil en Indochina. 

El armisticio se define como el acuerdo de las partes 

beligerantes que suspende las operaciones de guerra. (Artfcu

lo 36 del Reglamento d~ la Guerra Terrestre). Como antes se 

ha expuesto, el armisticio es una suspensi6n provisional de 

las hostilidades que tiene por objeto negociar un tratado de 

pa:, pero es práctica moderna que el armisticio obligue a un

ccsc dcfinitivd del estado de guerra. 

O<ra forma de terminaci6n de la guerra civi 1 la enea~ 

tramos en e 1 tratado de pa:, c i rcunst.,nc i a ésta que so 1 amente 
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us posible cuando se hace previo el reconocimiento de un nue

vo e independiente estado, como consecuencia del desmembra 

miento de parte del territorio del Estado en donde se desarr~ 

1 la la guerra civi 1, y su Forma práctica es el reconocimiento 

o declaraci6n de independencia. 

Finalmente, como forma de term¡nac¡6n de la guerra ci 

vi 1, anotamos el sometimiento total de uno de los bandos, 

(debe! latio), que es consecuencia del triunfo mi 1 ¡tar del be

ligerante enemigo y el aniqui !amiento de su existencia polfti 

ca (1) 

Esta Qltima forma puede presentar dos aspectos: Pr¡m~ 

ro. Triunfo del gobierno constituido, que tiene como conse

cuencia jurfd¡ca internacional, el mantenimiento del status 

anterior al conflicto; y Segundo.- La derrota del gobierno 

constituido y por ende el tr¡unfo de su enem¡go que t¡ene 

como consecuencia jurfdica internacional la aparici6n de un 

nuevo gobierno o de un nuevo Estado. 

( 1) ACCIOLY, HILDEBRANDO:- "Tratado de Derecho Internacional 
P6bl ico".- Impresa Nacional de Rlo de Janeiro, 1946.
Tomo 11 1, Pág. 467. 
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XV.- LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LA GUERRA CIVIL 

Entr~ los actos antijurfdicos internacionales destaca 

por su mayor gravedad el delito, este acto entraña en su coml 

si6n, un daño a la sociedad internacional y lesiona un bien -

jurfdico que es necesario proteger oor medio de una sanci6n. 

La práctica internacional ha denominado "crfmenes de

guerra" a 1 os i l fe i tos que se cometen como consecuencia de un 

Estado de guerra, olvidando el, para nosotros, mas apropiado 

y correcto t.'.irmino jur'ídico de "delitos de guerra". 

Tal actitud ha sido sin duda una consecuencia de las

discusiones relacion<Idas con la juricidad del "juicio de Nur~ 

berg" discustones esta~ que hicieron que eJ t6rmino "war cri

mes" fuera incorrectamente empleqdo en su acepci6n española,

al quedar relegado a un segundo plano de importancia. 

Al delito (crímcn) de guerra, J. DANIEL (1) lo define 

como: "Una infracci6n punible consistente en una violaci6n 

del Derecho Internacional cometida durante o con motivo de 

h•">stilidudcs, ya sea en detrimento de la colectividad intern!!_ 

cion<il, ya sea en detrimento de particulares". 

Un criterio más o menos similar sigue el alemán Hats

chek (:!),quien define al delito internacional como: "Un acto 

ilegal y culpable, cometido por un individuo privado, o un 6~ 

gano del Estado, que es causal de perjuicios a un individuo o 

(1) DANIEL J.- "Le Probleme du Chatiment des Crimes de Guerra". 

(:!) HASTSCHEK, 

.. 

R. Schindler, Editeur. Le Caire, 1946, P~g.59. 

Dr. JULIUS.- "An Outline ~f lnterna~ional Law" 
Translated to Engl ish by C.A.W. 
Manning, G. Bell and Sons, Ltd. 
London, 1930, pag. 224 • 
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Estado extranjeros, y un origen de responsabi 1 idad para el 

Estado a 1 que su autor pertenece". 

OPPENHEIM (1) considera que se puede distinguir cua -

tro clases diferentes de cr~menes de guerra, considerando 

esencialmente el carácter diferente de los actos, a saber: 

1 .- La violaci6n de reglas reconocidas relativas a la 

guerra, cometidas por miembros de .las Fuer:as armadas,comcti-

das 
2.- Todas las hostilidades armadas cometidas por indl 

viduos que no son miembros de las Fuer:as armadas enemigas. 

3.~ El espionaje y la traici6n de guerra y 

4.- Todos los actos de pillaje. 

El primer caso se encuentra contenido en el artículo-

6 constitutivo del Tribunal Militar lnt~rnacional de Nurem 

berg cuyo apartado b) se transcribe: nb).- Crímenes de guerra; 

esto es, violaciones de las leye~ y costumbres de la guerra.

Tales violaciones incluyen, pero no están 1 imitadas, a el as~ 

sinato, los malos tratos o deportaci6n para trabajos forzados 

o para cualquier otra final-idad de la poblaci6n civil de los

territorios ocupados, el asesinato o malos tratos de los pri

sioneros de guerra o personas en el mar, la· matan:a de rehe -

nes, la espol iaci6n'de la propiedad pública o privada, la de~ 

trucci6n sin motivo de cíudades, aldeas o pueblos o la devas

taci6n no justificada por la necesidad militar (2). 

(1) OPPENHEIM, l.- "Tratado de Dere ho Internacional Público. 
2 tom-0s en 4 volúmenes.- Barcelona.-1967. 
Tomo .11 Vol. 11.- Plig. 118. 

(2) ARONEAU, EUGENE: nlc Crimc contre l'humanit~". 
librairle-Dallo:, Paría, 1941, P5g. 43. 
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El segundo caso: nTodas las hostilidades armadas come 

tidas por individuos que no son miembros de las Fuer:as arma

das enemigas" es discutible como crfmen de guerra al decir 

"Todas las hostilidildes .•. " que, y es el mismo OPPENHEIM quien 

asf lo reconoce páginas adelante(!) al hablar de losindivi--

duos privados que coforme al artfcu~o 2 del reglamento de la 

guerra terrestre, la Haya, se les confiere el estado de miem

bro de las fuer:as armadas. 

Es opini6n nuestra que si los individues se organi:an 

en la forma prescrita pierden el carácter de civiles, por lo 

mismo no pueden ser agentes de crfmenes de guerra conforme al 

2o. apartado de' la clasif icaci6n de OPPENHEIM; por la misma -

1 ra:6n los civiles que no pertenecen a un movimiento organi:a

do de resistencia no son sujetos punibles de crfmenes de gue

•ra, sino en todo caso los delotos que cometieran estarfan 

prescritos en lo legisloci6n interna o la de ocupaci6n, vgr.

sabotaje, troici6n, espionaje, terrorismo. 

En cuanto al espionaje (apartado '3o.) la ley lntern~ 

cional le da el doble carácter de legal pero punible, es de-

cir es un medio que lfcitamente puede usar un beligerante, 

pero el enemigo puede castigar (previo juicio) a !os espfas 

que capture. 

Por lo que toca a lil trilici6n b61 ica, (los actos que

sc cometen dentro de las líneas de un beligerante y que son -

pcrjudici<llcs para éste, y destinildos a favorecer al enemigo) 

se cast~gan conforme a la ley ~nterna o de ocupaci6n del belL 

(1) OPPENHEIM. p Op. Cit., Pág. 125 

ESTA 
SAUR 

TESIS 
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NO DEBE 
BHkHJTECA 
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En cuanto a 1 4o. apartado, es innecesario considerar

a I pi 1 laje aisladamente como un cr1men de guerra, ya que al -

ser prohibido por el Artfculo 28 del Reglamento de la Guerra

Terrestre, debe ser inclufdo en el primer apartado de la2cla

sif icaci6n de OPPENHEIM. 

Finalmente hemos de considerar• que para el Derecho I!!_ 

ternacional es irrelevante que los actos constitutivos de crf 

menes de guerra sean cometidos o no por miembros de las fuer

:as armadas, ya que el delito se integra por la simple condus 

ta sin necesidad alguna de que el agente esté revestido de la 

calidad de militar, en tal sentido se pronunci6 el Tribunal 

Militar Internacional al declarar criminales a los siguientes 

grupos y organi:aciones no militares alemanes: a) Partido 

Na:i, b) Gestapo c) S: S. (guardia especial). 

En tt\rminos generales, la calidad subjetiva del agen

te activo del delito de guerra, le es conferida por las cir -

cunstancias mismas del hecho de la guerra, dicho de otra for

ma más simple: el delito de guerra es comparable al delito ca 

1 if icado del derecho penal común. 

los militares profesionales {por lo menos los mexica

nos y alemanes), consideran una grave ofensa a su honor la 

sola menci6n del término "crfmenes de guerra". "Muchas almas

f i lantr6picas imaginan que existe una mane~a artfstica de de

sarmar o derrotar al adversario sin excesivo derramamiento de 

sangre: dice CLAUSEWITZ (1) Tal concepci6n es falsa, y equi"

valdrfa a atribuir un papel puramente te6rico a la existencia 

de los actos h6stiles entre dos ejércitos beligerantes. Dicho 

(1) CLAUSEWITZ.- Op. C.it. Pág. 8 
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Je otra manera, talconccpci6n serfa tanto como enfrentar dos

ejérc itos en un gigantesco juego de ajedre:, con el fin de 

efectuar maniobras que, como los ejercicios bAI ices de tiempo 

de pa:, concedieron la victoria, te6ricamente, a uno de los -

contendientes. 

En este sentido contrario a la tesis de OPPENHElM y -

en general de la escuela internacional i~ta inglesa, la doctrl 

na alemana siempre se opone al principio dogm5tico de la sob~ 

ranfa del Estado (I'.). De este principio >0e deriva la inadmisJ.. 

bilidad de la intromisi6n de una autoridad extranjera en la -

actividad de los ciudadanos de un Estado, salvo el caso expr~ 

samente previsto en un Tratado o en las leyes propias del Es~ 

tado. 

La doctrina italiana se orienta hacia el principio de 

que la organi:aci6n internacional y la organizaci6n del Esta

do no es contrario a la configuraci6n de una responsabilidad

pcnal del orden internacional, pero el castrgo de los del itas 

de guerra por parte de la fuerza be 1 igerante encm iga es una -

potestad de cdr5cter absolutamente excepcional, que puede so

brevenir en considcraci6n solamente, de frente a las acciones 

inhumanas cometidas por el beligerante adversario. 

Se necesita substancialmente, un punto de vista inte~ 

medio; mientras que para la doctrina inglesa la violaci6n de

la 11orn1~ intc1'naciona1 sobreviene, en mucl1os cJsos, como con-

secuencia de una responsabilidad individual, e inversamente,

para la doctrina alemana tal responsabilidad debe siempre ex-

t.."!1u irse. 

(1) (NIJVOLONE, Prof. PIETRO: "La Puni:<ioni del Crfmini di Gu~ 
rra, e le Nuovc Esigcn::o Giuridichc".- Edi:ioni del la 
Bussola, RomJ 1045.- PSg. 11. 
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Según el punto de vista de BALLADORE PALLIERI (1) por 

v~a excepcional debe ser utilizada el término "responsabi li 

dad", pero en general la violaci6n de normas internacionales

de que hemos estado hablando debe de llamarse "delito de lesa 

humanidad". 

Se ve aquf la intenci6n ita14ana de referirse al pro

blema en modo diverso al propuesto; además, la distinci6n en

tre derecho humano y derecho internacional no es bastante cla 

Nl • 

Diversos autores ~reen que la existencia o in~xist~n

cia del crimen o del ita de guerra, se encuentra fntimamente -

relacionado con el triunfo o fracaso del ejército al que per

tenece el agente activo "del delito. Supeditan a una condici6n 

posterior la posible existencia de una rcsponsabil idad penal; 

como si el ucto vuriuse en esencia en ambos casos. Nada es 

tal falso, el crimen de guerra existe independientemente del

triunfo o fracaso militar del agente a_ctivo de una infracci6n 

al Derecho Internacional. 

El probl~'ma es otro; la posibilidad o imposibilidad -

de la apl icaci6n de una pena, pues el triunfo de la comunidad 

bel igcrange en un~ guerra civil; la puede convertir en autorl 

d.:id "de facto", y serfa i l6gi co que se autosanc ionase. No es, 

en manera alguna, que el delito de gue~ra haya dejado de ser

lo, sino que el transgresor, investido como autoridad, y de -

tentando en sui mano~ el poder, es incapaz de reconocerse de

l incuentc. haci~ndose por ello acreedor a una sanci6n, 

( 1) Cit.. por NUROL~E. Op. cit. PAG. 13. 
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No necesitamos citar casos concretos que sirvan do 

ejemplo a la anterior afirmaci6n, pclra el lo basta leer los 

diarios y estar informados de los hechos sucedidos en la Rep~ 

bl ica de Chile durante septiembre y octubre de 1973. 

¿Cuáles son los crímenes de guerra que generalmente 

se configuran en una Guerra Civi I? Nosotros pensamos que son 

los siguientes actos: 

Matar o herir a traici6n al enemigo; 

Matar o herir enPmigos indefensos, ya sean mi litares, 

ya sean civiles; 

Atacar o bombardear localidades no defendidas; 

Hacer uso indebido del pabell6n parlamentario, del n~ 

cional o distintJvos de la Cru: Roja; 

Hacer uso indebido del uniforme e insignias militares 

del enemigo; 

La práctica y ejecuci6n de rehenes; 

El pil faje y el saqueo de bienes, el asesinato y malos 

tratamientos de prisioneros de guerra. 

No puede existir duda alguna que la actuaci6n de los

mi 1 itares sudamericanos se ajusta perfectamente dentro de la 

categorfa de actos ilfcitos internacionales, pero que solo p~ 

drán ser condenados por un tri bu na 1 ajeno a 1 nuevo gobierno. 

En la Guerra Internacional la punibil idad de los crí

menes de.guerra es competencia propia de las leyes y tribuna

les mi 1 itares, pero no ncesariamente sucede lo mis1no en la 

guerra civil;.particularmente cuando el gobiern_o constitufdo-
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no reconoce beligerancia al partido contrario a él. 

La bel igeranci.:i concede .:i los rebeldes ciurtos dere -

chas y obligaciones y en casos de incumplimiento de estas 61-

timas, la comunidad berigerante puede perder su persona 1 idad

internaciona I y convertirse en simple banda transgresora del

derecho interno. 

Como obligaciones que el Derecho Internacional impone 

a la comunidad beligerante, destacan las relativas a las Le -

yes y Costumbres de la Guerra (1) y, por ser los cr1menes de

gucrra, vioalaci6n a lo dispuesto por la IV Convención Je la

Haya de 1907, la comisi6n de estos i lfcitos penales interna -

cionales va aparejada del incumplimiento de las obligaciones

impuestas por el derecho internacional, por lo tanto, dan pa!;!_ 

ta para dejar de reconocer a la comunidad rebelde, la calidad 

de sujeto de Derecho Internacional. 

(l) SCOTT, J.B.- "Resolutions of the lnstitute of lnternati~ 
nal' Law, Pág. 159. 



CONCLUSIONES. 
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1 .- La guerra es un hacho, que se presenta como continuaci6n, 

por medios violentos, de la actividad po.lfca; la guerra -

es entonces, un fen6meno polTtico; por lo tanto los pro -

blemas de legitimidad y justicia de la guerra son ajenos

ª la esfera del Derecho. 

2.- El objeto jurfdico de estudio de la guerra, tiene sus 

fuentes en las leyes y costumbres de la guerra, y en las 

convenciones concernientes, de carácfer internacional, 

con la finalidad de evitar la atrocidad y garantizar el· -

desarrollo de la cultura y civil izaci6n humanas. 

3.- En la Epoca Contemporánea no se ha logr.:;Jo prcscr ibi r la 

guerra. Los esfuerzos de la organi:aci6n de las Naciones 

Unidas, en la mayorfa de los casos, no logran evitarla. 

4.- Los ejércitos regulares no son los Gnicos sujetos a quie

nes e 1 Derecho ·1 nternac i ona 1 reconoce potestad para rea ll 

::ar acciones h6st i 1 es, ya que ta 1 facu 1 tad puede ser rec2. 

nacida a la poblaci6n civil y a las tripulaciones de los-

navlos mercantes. 

5.- La Guerra Aérea no tiene reglamentaci6n propia y es, pr5s 

ticamente, imposible aplicar anal6gicamente, los princi -

pios jur1dicos de la guerra Terrestre y MarTtima a la Gu~ 

rra Aérea. 

6.- La Guerra Civil es ~a continuaci6n, por medios violentos, 

de la actividad polftica interna de un Estado, y puede e!!_ 

tar revcs~ida en las modalidades de Rebel i6n o Revoluci6n. 

7.- La Lucha Civil es un hecho jurfdico ajeno a la voluntad -

de terceros Estados, por lo qtJe afirmamos que la lucha el. 
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vil es una guerra; y es falsa la tesis que afirma que el

carácter es una guerra; y es falsa la tesis que afirma 

que e! car&cter de guerra se le otorga a una lucha ci~i 1-

mediante el reconocimie~to de beligerancia al partido en

armas. 

8.- Los contendientes en una Guerra Civil están obligados ju

ridicamente a observar un mfnimo de normas de carácter h~ 

manitario, aunque de hecho no las observan. 

9.- En las Sociedades Contemporáneas se hace amplio uso del 

sistema de guerra irregular o de guerrillas sin que este

sistema sea de· empleo exclusivo para los movimientos poll 

ticos armados. 

10. La Guerra Civil generalmente termina con el exterminio 

del beligerante contrario, y con la total extincí6n de su 

personalidad polftíco-jurfdica. 

11 • Durante una Guerra .C i vi 1 se cometen i nnumerab 1 es actos 

ilfcitos internacionales (crfmenes de guerra), cuyos age~ 

tes activos, si pertenecen al partido ·vencedor, quedan i~ 

punes; por lo contrario, si los delincuentes de guerra 

forman bando con el contrario, generalmente se convierten, 

a su ve:, en vfctimas de crfmenes de gu~rra. 
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