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CRÍMENES DE GUERRA1 

Introducción 

 

La evolución del derecho internacional en relación con los crímenes de 

guerra ha sido consecuente con la gravedad y dimensión de los mismos y 

generado, a lo largo de las últimas décadas, la preocupación y consecuente 

búsqueda de mecanismos diversos para combatir la impunidad que con 

frecuencia ha cobijado a  estas prácticas. 

 

Es así, como entendemos por Crímenes de Guerra a las violaciones de las 

normas del derecho Internacional de guerra que presentan una gravedad 

particular en cuanto que se desarrollan a través de acciones inhumanas o 

crueles y son en cierto modo desproporcionadas respecto a los fines que 

se ha fijado el beligerante que los lleva a cabo2.  

 

Actualmente, en una nueva etapa del derecho internacional, y dentro de 

una concepción universal del interés general y vital de la protección de los 

derechos humanos por la comunidad internacional,  se establecen 

obligaciones internacionales ineludibles y órganos encargados de controlar 

su cumplimiento y de juzgar a los responsables por el irrespeto de estos 

derechos. 

Dentro de esta dinámica se establecen las siguientes definiciones básicas de 

crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la paz y 

crímenes internacionales: 

                                                 
1
 Texto de la Conferencia “Crímenes de Guerra”. Universidad Sergio Arboleda  Diplomado 

“Cultura para la Paz”, 7 de noviembre 2.001. 

2
 (G. Bianchi). 
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Los crímenes de guerra, por su parte, son aquellos que violan las 

costumbres y convenios de la guerra y constituyen infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario –DIH-. Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 

de 1.949, así como el Protocolo I,  detallan, las denominadas infracciones 

graves 3 a este ordenamiento jurídico. Estos crímenes se encuentran 

íntimamente vinculados a los de lesa humanidad pues también presentan la 

gravedad, dimensión e impacto sobre la paz y convivencia mundial; razón 

por la cual el derecho internacional los ha integrado en los mecanismos 

internacionales de coercibilidad y sanción.  

 

Por su parte, crímenes de Lesa Humanidad son aquellos crímenes que no 

solo atentan contra una o varias personas, sino contra la conciencia general 

de la humanidad, en cuanto tiene efectos destructivos sobre las 

posibilidades de convivencia civilizada. 

 

El origen jurídico de esta denominación lo encontramos en el Tribunal de 

Nüremberg, Alemania (l945/1946), donde fueron juzgados los criminales 

nazis de la Segunda Guerra Mundial. El art. 60 del Estatuto de Nüremberg 

afirma que se entiende por "Crimen de Lesa Humanidad: el asesinato, el 

exterminio, la reducción a esclavitud, la deportación o cualquier otro acto 

inhumano cometido contra la población civil ...........incluso las 

persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, constituyan o no 

violación del derecho interno de los países donde se cometan ..............." 

                                                 
3
 Las infracciones graves están definidas en los artículos 49-52, 50-53, 129-132 y 146-149 de los 

Convenios de Ginebra de 1949 I, II, III y IV respectivamente y artículos 11, 75,  85-89 del Protocolo I.  
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El Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en Roma en junio de 

1.998, establece que los crímenes de guerra y los de lesa humanidad son 

“crímenes internacionales”  y que se refieren a los crímenes más graves de 

trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, que 

constituyen amenazas para la paz, la seguridad y el bienestar de la 

humanidad. 

 

Es así como los crímenes contra la paz son los crímenes que atentan contra 

el bienestar y dignidad de la persona humana, en donde se han violado sus 

derechos fundamentales y el disfrute y goce de sus derechos es violado de 

manera sistemática.  

 

Evolución normativa:  

 

Desde hace varias décadas, existe el planteamiento sobre la necesidad de 

hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas, actuando 

eficazmente en contra de las violaciones graves a esos derechos, buscando 

vías y alternativas para enfrentar la impunidad.  

 

Desde 1.945, se comienza a hablar jurídicamente de crímenes de guerra y 

de lesa humanidad en el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg 

y, a partir de 1.948, se legisla internacionalmente el delito de genocidio, 

considerando expresamente la exigencia de prevención y sanción de este 

crimen, e incluso con una previsión alternativa de la competencia de una 

Corte Penal Internacional, para contrarrestar la eventual ausencia de 

justicia en el territorio del Estado en el cual el acto se hubiere cometido.  
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En 1.949, se adoptan las normas del Derecho Internacional Humanitario y 

las disposiciones relativas a las conductas que integrarían los crímenes de 

guerra o infracciones graves, pero con las dificultades de la ausencia de 

mecanismos jurisdiccionales de control. 

 

La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de 

los crímenes de lesa humanidad, adoptada en 1.968, desarrolla los 

principios de Nuremberg y expone la noción de imprescriptibilidad. Esta 

última noción busca evidentemente adaptar la dimensión y gravedad de 

tales crímenes con las exigencias de justicia, liberando obstáculos que 

puedan tener por consecuencia la impunidad.  

 

En cuanto a los mecanismos judiciales para asegurar la aplicación de las 

normas internacionales en relación con estos crímenes y la lucha contra la 

impunidad, las respuestas apuntan esencialmente a dos tipos de 

mecanismos.  Por una parte, se busca extender la jurisdicción a cualquier 

Estado -como aplicación de la noción de víctima en cabeza de toda la 

humanidad- mediante el principio de la jurisdicción universal y la 

consecuente aplicación del derecho internacional por los tribunales 

nacionales y extranjeros y, por la otra, establecer la jurisdicción 

internacional mediante una corte o tribunal internacional (ad hoc o 

permanente) para juzgar estos crímenes. Ambas respuestas son 

consideradas como complementarias y no excluyentes. Así aparecen 

también los tribunales penales para la ex Yugoslavia y para Rwanda.  

 

Adicionalmente, otras reglas de jurisdicción y competencia van igualmente 

dando respuestas complementarias contra la impunidad, como son las 

referidas a la imprescriptibilidad, la prohibición de la exclusión de 



Cruz Roja Colombiana 
Difusión Interna 

DORYS ARDILA MUÑOZ 
Hotel Andes Plaza - 19 de noviembre – 6 diciembre de 2.001 

 5 

 

responsabilidad por obediencia debida o por normas de amnistías, así como 

la aplicación del principio de extradición o juzgamiento, en relación con los 

graves crímenes objeto de este análisis.  

 

 

- La coercibilidad del derecho internacional y la problemática de la 

impunidad 

 

La universalidad que han adquirido derechos y libertades fundamentales, así 

como la incorporación al derecho internacional consuetudinario de varias 

normas que los protegen, fue forjando igualmente las nociones de crímenes 

de guerra y crímenes contra la humanidad y reconociéndosele, a estas 

obligaciones internacionales de los Estados, características particulares.  

 

Así, la propia Corte Internacional de Justicia, ya en 1951, reconoció que los 

principios humanitarios recogidos en la Convención sobre genocidio obligan 

a los Estados independientemente de su vinculación convencional, así como, 

posteriormente, el carácter erga omnes de los derechos humanos.  Varios 

de estos principios fundamentales han sido incorporados a las bases 

consuetudinarias del derecho humanitario.  

 

La contribución de la Corte Internacional de Justicia, en la evolución 

jurisprudencial y doctrinal, integrando gran parte de las normas de 

derechos humanos al derecho consuetudinario y la supremacía de los 

principios generales del derecho humanitario, ha significado un avance 

importante y una fuente de interpretación recogida y ampliada por los 

órganos y tribunales internacionales de supervisión de tratados de 

protección de derechos humanos, tanto universales como regionales.  
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Los crímenes contra la humanidad, como el resto de violaciones a derechos 

protegidos por tratados internacionales, han podido ser objeto de examen 

por parte de estos órganos de derechos humanos.  Así, la Comisión y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y 

otros comités de tratados de Naciones Unidas, han ejercido un control sobre 

el cumplimiento de estos instrumentos internacionales, pudiendo a su vez 

declarar la responsabilidad estatal en las violaciones examinadas. No 

obstante, se puso en evidencia las limitaciones de la intervención de estos 

mecanismos, vinculadas a la ausencia de la capacidad efectiva de coerción 

y al carácter de las conductas sometidas, relacionadas sólo con acciones 

estatales.  

 

A medida que se reconoce la utilidad de los tribunales internacionales para 

combatir la impunidad -como los creados para el caso de Rwanda y de la 

Antigua Yugoslavia- se crítica, por otra parte, el carácter ad hoc de éstos,  

pues sus funciones están limitadas a países y situaciones concretas, 

excluyéndose así otras situaciones consideradas igualmente graves y sin 

alternativas de efectiva justicia.  

 

Paralelamente, se continuó con la discusión relativa a la creación de un 

Tribunal Penal Internacional, con carácter permanente y abierto a todos los 

países que reconozcan su jurisdicción, para juzgar a los responsables de 

crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.  

 

Es como, así se llega a 1.998, cuando en Roma se adopta el Estatuto de la 

Corte Penal Internacional y se comienza a escribir otra etapa de la historia 

de la jurisdicción internacional prevista desde 1948 y de las perspectivas 

reales de coercibilidad del derecho internacional en esta materia. También, 
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representa un gran avance en la búsqueda de una respuesta eficaz a la 

problemática de la impunidad de graves violaciones a derechos 

fundamentales y al Derecho Internacional Humanitario. 

 

Todo esto se fundamenta en la realidad histórica internacional en la cual, a 

través de dictaduras, gobiernos autoritarios y conflictos armados internos e 

internacionales, se han vulnerado sistemáticamente los principios básicos 

de humanidad, sin que las opciones de justicia puedan intervenir, no sólo 

como posibilidades claras de sanciones adecuadas, sino también con el 

efecto disuasivo y de prevención que éstas pueden alcanzar. 

  

Para concluir:  

En la actualidad, la dinámica del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos –DDHH’s- y del Derecho Internacional Humanitario –DIH- han 

recuperado su importancia mediante la elaboración de normas que incluyen 

cláusulas específicas de efectividad de los derechos protegidos, la creación 

de mecanismos y procedimientos que apunten a la implementación de estas 

normas y a la responsabilidad de la comunidad internacional en su conjunto, 

como de cada uno de los Estados integrantes de ella, en la prevención, 

sanción y reparación, así como en la cooperación internacional para 

efectivizar estos objetivos y compromisos. Esto sólo podrá hacerse efectivo 

avanzando en la conjunción de las diversas vías que conducen a garantizar 

el respeto de derechos fundamentales.  

 

Actualmente, los esfuerzos de la comunidad internacional deberán dirigirse 

hacia la ampliación y refuerzo de la aplicación de principios de jurisdicción 

universal para juzgar graves violaciones, a través del funcionamiento de 

tribunales nacionales que aplican el derecho internacional.  
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Por otra parte, deberá continuarse con el examen y juzgamiento de graves 

violaciones a estos derechos, ante los tribunales regionales de derechos 

humanos y otros órganos cuasi jurisdiccionales de los tratados que 

establecen la responsabilidad de los Estados implicados frente a la violación 

de los derechos de las personas bajo su jurisdicción. Adicionalmente, se 

puede responsabilizar, igualmente a los Estados, por las violaciones al 

derecho internacional entre Estados, ante la Corte Internacional de 

Justicia; y finalmente, se podrá juzgar individualmente a las personas 

responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad ante la 

Corte Penal Internacional.  

 

Cabe destacar, sin embargo, que toda jurisdicción internacional, por más 

amplia que sea su competencia, dependerá de la voluntad de los Estados en 

ratificarla y reconocer su intervención y, por otro lado,  de las limitaciones 

reales a las que será enfrentada en relación con el número efectivo de 

casos que podrá asumir. Esto significa que, para dar efectividad a la 

realización de la justicia y a la lucha contra la impunidad, deberá 

conservarse la complementariedad de las diversas instancias normativas y 

jurisprudenciales.  

 

Esto deberá traducirse  en la asunción, por cada Estado, de la 

responsabilidad de cooperación para la aplicación de la justicia, haciendo 

realidad la jurisdicción universal. Esto significa que cuando un Estado está 

en capacidad de ejercer justicia debe hacerlo, si no decide la extradición a 

otro Estado que considere tiene prioridad  o está en mejores condiciones de 

realizar una investigación exhaustiva y aplicar las sanciones 

correspondientes.  
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Como anteriormente señalaba, estamos en el inicio de un nuevo camino en 

relación con la controvertida obligatoriedad y coercitividad del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario, mediante el diseño de diversas rutas que conducen a limitar la 

impunidad de graves violaciones y a mejorar la efectividad del respeto y 

protección de estos derechos, a través de la implementación de los 

tradicionales y maltratados principios de justicia.   

 

Estos últimos, recuperan así su dimensión ética y amplían sus canales de 

aplicación práctica, universalizando los compromisos de los Estados en un 

mundo cada vez más interconectado y globalizado. Paralelamente, la 

impunidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad podrá ir escapando a 

las voluntades individuales de los Estados a través de mecanismos 

complementarios de justicia internacional y universal.  

 

La legitimidad de estos preceptos y el compromiso con el futuro de las 

comunidades humanas en una convivencia pacífica, de libertad y de 

dignidad de las personas y los pueblos, nos anima a continuar trabajando 

para asentar la conciencia universal de todos los seres humanos.    

 

Muchas Gracias.  
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Documento Anexo de Información Básica. 

 

¿QUÉ ES UN CRIMEN DE GUERRA?  

Por crímenes de guerra se entienden, en general, las violaciones graves del 

derecho internacional humanitario o, por utilizar la terminología 

tradicional, las infracciones graves contra las leyes y costumbres de la 

guerra, sea cual fuere el tipo de conflicto. Se está elaborando una lista 

universalmente aceptada de todos los crímenes de guerra en el Comité 

preparatorio de las Naciones Unidas para la creación de un tribunal penal 

internacional. Hoy, se considera que son crímenes de guerra los ataques 

cometidos contra toda persona que no participe o que haya dejado de 

participar en las hostilidades (combatientes heridos, enfermos, prisioneros 

de guerra, personas civiles...). Por ejemplo: 

- Homicidio internacional.  

- Tortura, tratos inhumanos y experimentos biológicos.  

- Omisión deliberada que ponga en peligro la integridad personal de una 

persona que se encuentra en poder de una parte contraria de aquella de la 

que depende.  

- Deportación o traslados ilegales  

- Detención ilegal.  

- Obligar a un persona a servir en las Fuerzas Armadas de la Potencia 

enemiga.  

- Privar a una persona de su derecho de ser juzgada regular e 

imparcialmente  

- Toma de rehenes  

- Destrucción y apropiación no justificada de bienes por necesidades 

militares, realizadas arbitrariamente.  
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También constituyen crímenes de guerra los siguiente actos siempre que se 

cometan con dolo y que ocasiones la muerte o perjudiquen gravemente la 

integridad personal o la salud: 

 

- Ataques a la población civil y contra los bienes de civiles.  

- Ataques indiscriminados o ataques contra obras o instalaciones que 

contengan fuerzas peligrosas, con conocimiento de que este ataque causará 

pérdidas de vidas humanas, heridos, daños a los bienes civiles que sean 

excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.  

- Ataque contra localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas.  

- Ataques contra las personas reconocidas fuera de combate.  

- Uso pérfido del signo de la Cruz Roja (o la Media Luna Roja) u otros signos 

protectores reconocidos.  

También se califican como infracciones graves: 

- El traslado por la Potencia ocupante de parte de la propia población civil 

al territorio que ocupa  

- La deportación de la totalidad o una parte de la población de ese 

territorio.  

- La demora injustificada en la repatriación de prisioneros de guerra o de 

personas civiles. 

Cabe destacar que el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia ha 

reconocido que la noción de crimen de guerra se aplica, asimismo, a las 

violaciones graves cometidas durante los conflictos internos, a pesar de 

que, normalmente, en el derecho convencional sólo son admitidas en el 

marco de conflictos armados internacionales. 

 

 

 



Cruz Roja Colombiana 
Difusión Interna 

DORYS ARDILA MUÑOZ 
Hotel Andes Plaza - 19 de noviembre – 6 diciembre de 2.001 

 12 

 

Documento Anexo de Información Básica. 

Ejemplo de Penas de Delitos de Crímenes de Guerra 

Nuremberg Los primeros esfuerzos sistemáticos por castigar a las personas 

responsables de crímenes de guerra se desplegaron después de la 

Segunda Guerra Mundial, con el establecimiento del Tribunal Militar 

Internacional (TMI) en Nuremberg, conforme a los Estatutos de 8 de 

agosto de 1945, y de los tribunales militares de los aliados, en virtud 

de la Control Council Law (CCL) n°10, de 20 de diciembre de 1945. 

Como se indica en la sentencia de Nuremberg por la que se 

constituye el TMI, "[las Partes firmantes] han hecho juntas lo que 

cada una de ellas habría podido hacer por sí sola; pues no cabe duda 

de que toda nación tiene derecho a instituir tribunales especiales 

para administrar justicia" (22 Trial of the Major War Criminals, 

Sentencia, 461 (1948), citado en 8 AJIL 20, pp.25-26). Asimismo, los 

tribunales militares constituidos en virtud de la CCL n°10 en diversas 

ocasiones fundamentaron su jurisdicción en el principio de 

universalidad [véase, p.ej., Trial of Otto Sandrock and Three Others 

("The Almelo Trial"), 24-26 de noviembre de 1945, 1, en adelante 

LRTWC 35, p.42]. 

 

 

 

 

Disposiciones 

relativas a 

infracciones 

graves 

La jurisdicción universal con respecto a los crímenes de guerra es 

claramente reconocida por lo que atañe a las infracciones graves 

contra los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y 

del Protocolo adicional I del 8 de junio de 1977, ratificados por 188 

y 148 Estados respectivamente (en 30 de noviembre de 1997). En los 

Convenios de Ginebra se dispone expresamente que: "Cada una de 

las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas 

acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera 
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de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los 

propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si 

lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia 

legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte 

Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos 

suficientes." (artículos 49I, 50II, 129 III, 146 IV). La Convención de La 

Haya del 14 de mayo de 1954 para la protección de los bienes 

culturales en caso de conflicto armado, ratificada por 88 Estados, 

contiene una disposición similar (art. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

Legislación 

nacional 

Desde entonces, conforme a los Convenios de Ginebra, muchos 

Estados han aprobado leyes nacionales en las que conceden a sus 

propios tribunales la jurisdicción universal con respecto a los 

crímenes de guerra. En la mayoría de los países de la 

Commonwealth, el mecanismo de represión se ha incorporado en 

leyes relativas a los Convenios de Ginebra [p.ej., Geneva 

Conventions Act de Australia (1957, enmendada en 1991), del 

Canadá (1965) y de la India (1960). Véase también la Loi du 16 juin 

1993 relative à la répression des infractions graves aux Conventions 

de Genève du 12 août 1949 et aux Protocoles I et II du 8 juin 1977 

de Bélgica]. Otros Estados han aprobado leyes en las que se prevé la 

jurisdicción universal con respecto a los crímenes de guerra sin 

referencia alguna a los Convenios de Ginebra [véase, por ejemplo, la 

Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial de España, 

art.23 (4); el Criminal Code canadiense, enmendado por la ley C-71 

(1987), artículo 7 (3.71); o la Law of War on Land (being Part III of 

the Manual of Military Law) británica (1958), cap. XIV, párr.637, 

p.180]. Algunos Estados incluso han otorgado a sus tribunales la 
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jurisdicción universal cuando se trata de crímenes de guerra 

perpetrados en los conflictos armados no internacionales [véase, por 

ejemplo, el Código Penal de Suecia, capítulo 2, art.3, párr.5; el 

Código Penal de Finlandia, capítulo I, art.3, párr.2.1; la 

Orloogstrafrecht (Países Bajos), art.1, párr.3 y art.12, párr.1; así 

como la Loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions 

graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et aux 

Protocoles I et II du 8 juin 1977 de Bélgica, art.7.] 

Juicios a 

nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elaboración de leyes nacionales ha permitido a los tribunales 

nacionales juzgar a los presuntos criminales de guerra basándose en 

la jurisdicción universal, particularmente en relación con la Segunda 

Guerra Mundial y los conflictos armados en ex Yugoslavia o en 

Ruanda. Véanse, por ejemplo:  

Tercera Sala de la División oriental del Tribunal Superior de 

Dinamarca, Fiscal contra Refik Saric, Decisión de fecha 25 de 

noviembre de 1994, Caso n° S-3396-94 (traducción no oficial al 

inglés por el TPIY): un ciudadano yugoslavo juzgado por crímenes 

perpetrados contra civiles durante los conflictos armados en ex 

Yugoslavia y condenado en virtud del artículo 146 del III Convenio y 

del artículo 147 del IV Convenio de Ginebra;  

Polyukhovich vs. Commonwealth of Australia (Tribunal Superior de 

Australia, 14 de agosto de 1991), 172 CLR 501, pp.562-3, 565, juez 

Brennan: actas relativas al juicio de un australiano, ex ciudadano de 

Ucrania, acusado de haber cometido crímenes de guerra en Ucrania 

ocupada durante la Segunda Guerra Mundial;  

Kadic vs. Karadzic, 70 F.3d 232 (2 Cir. 1995), p.243: demanda civil 

que se basa, entre otras acusaciones, en los crímenes de guerra 
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Juicios a 

nivel nacional 

presuntamente cometidos por un ex ciudadano yugoslavo durante los 

conflictos armados en ex Yugoslavia. En ese proceso, el Tribunal 

afirmó expresamente: "En virtud de la Alien Tort Act, el tribunal de 

distrito tiene jurisdicción con respecto a las demandas del apelante 

por crímenes de guerra y otras infracciones del derecho 

internacional humanitario" (trad.CICR);  

Tribunal de Bruxelles, Chambre du Conseil, Ordonnance du 22 juillet 

1996, Journal des Procès n° 310 (20 septembre 1996): mandamiento 

judicial relativo al juicio de un ciudadano ruandés por crímenes 

cometidos durante el conflicto armado y el genocidio en Ruanda 

contra personas protegidas por los Convenios de Ginebra de 1949 y 

sus Protocolos adicionales de 1977;  

Tribunal Militaire de Cassation (Suiza), Décision du 8 juillet 1996, 

Considerando 2(a): juicio de un ciudadano ruandés por infracciones 

graves contra los Convenios de Ginebra de 1949 y contra los 

Protocolos adicionales de 1977, presuntamente cometidos en 

Ruanda durante el genocidio. 

 

Según el principio de universalidad, los tribunales nacionales 

normalmente tienen jurisdicción con respecto a procesos penales, 

pero también pueden ejercerla cuando se trata de demandas civiles, 

como demuestra la ley estadounidense Alien Tort Compensation Act. 

Véase también la observación sobre esta cuestión particular en 

Restatement of the Law (Third), The Foreign Relations Law of the 

United States, American Law Institute (1987), Comentario b) sobre 

el párr.404, p.255 y la declaración del Tribunal en el caso Kadic 

contra Karadzic mencionado anteriormente [véase Kadic vs. 

Karadzic, 70 F.3d 232 (2 Cir. 1995), p.240]: "Aunque la jurisdicción 
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está autorizada en virtud del artículo 404 [de Restatement] 

aplicando la legislación penal, de conformidad con el derecho 

internacional también se permite que los Estados busquen soluciones 

jurídicas civiles apropiadas (...) tales como acciones legales por acto 

ilícito civil autorizadas según la Alien Tort Act" (trad.CICR). 

 

 

Escritos 

El reconocimiento del principio de universalidad con respecto a los 

crímenes de guerra también se refleja en los escritos de la gran 

mayoría de especialistas en derecho internacional (véase Oscar 

SCHACHTER, International Law in Theory and Practice, General 

Course in Public International Law, 178 Coll. Courses Hague Acad. 

International Law 262 (1982-V); Leslie C. GREEN (1993), The 

Contemporary Law of Armed Conflict, Manchester, MUP, p.282; Ian 

BROWNLIE (1990), Principles of Public International Law, Oxford, 

Clarendon Press, p.305; Eric DAVID (1994), Principes de droit des 

conflits armés, Bruxelles, Bruylant, p.592 ff.). 
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Documento Anexo de Información Básica 

Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y 

de los crímenes de lesa humanidad 

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General en su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968 

Entrada en vigor: 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el 

artículo VIII 

Preambulo 

Los Estados Partes en la presente Convención, 

Recordando las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 170 (II) de 31 de octubre de 1947, sobre la 

extradición y el castigo de los criminales de guerra; la resolución 95 (I) de 

11 de diciembre de 1946, que confirma los principios de derecho 

internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional 

de Nuremberg y por el fallo de este Tribunal, y las resoluciones 2184 (XXI) 

de 12 de diciembre de 1966 y 2202 (XXI) de 16 de diciembre de 1966, que 

han condenado expresamente como crímenes contra la humanidad la 

violación de los derechos económicos y políticos de la población autóctona, 

por una parte, y la política de apartheid, por otra,  

Recordando las resoluciones del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas 1074 D (XXXIX) de 28 de julio de 1965 y 1158 (XLI) de 5 de agosto de 

1966, relativas al castigo de los criminales de guerra y de las personas que 

hayan cometido crímenes de lesa humanidad,  

Observando que en ninguna de las declaraciones solemnes, instrumentos o 

convenciones para el enjuiciamiento y castigo de los crímenes de guerra y 

de los crímenes de lesa humanidad se ha previsto limitación en el tiempo,  

Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad 

figuran entre los delitos de derecho internacional más graves,  
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Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los 

crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos 

crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y 

puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y 

contribuir a la paz y la seguridad internacionales,  

Advirtiendo que la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de 

lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción 

de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública 

mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas 

responsables de esos crímenes,  

Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar en derecho 

internacional, por medio de la presente Convención, el principio de la 

imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 

humanidad y asegurar su aplicación universal,  

Convienen en lo siguiente: 

Artículo I 

Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en 

que se hayan cometido:  

a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del 

Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y 

confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, 

sobre todo las "infracciones graves" enumeradas en los Convenios de 

Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la 

guerra;  

b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra 

como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal 

Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada 
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por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 

13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la 

expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a 

la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención 

de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun si esos 

actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde 

fueron cometidos. 

Artículo II 

Si se cometiere alguno de los crímenes mencionados en el artículo I, las 

disposiciones de la presente Convención se aplicarán a los representantes 

de la autoridad del Estado y a los particulares que participen como autores 

o cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de esos 

crímenes, o que conspiren para cometerlos, cualquiera que sea su grado de 

desarrollo, así como a los representantes de la autoridad del Estado que 

toleren su perpetración. 

Artículo III 

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a adoptar todas las 

medidas internas que sean necesarias, legislativas o de cualquier otro 

orden, con el fin de hacer posible la extradición, de conformidad con el 

derecho internacional, de las personas a que se refiere el artículo II de la 

presente Convención. 

Artículo IV 

Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a adoptar, 

con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales, las medidas 

legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción 

de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se 

aplique a los crímenes mencionados en los artículos I y II de la presente 

Convención y, en caso de que exista, sea abolida. 
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Artículo V 

La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1969 a la 

firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de 

algún organismo especializado o del Organismo Internacional de Energía 

Atómica, así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en la presente 

Convención. 

Artículo VI 

La presente Convención está sujeta a ratificación y los instrumentos de 

ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 

Unidas. 

Artículo VII 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquiera de los 

Estados mencionados en el artículo V. Los instrumentos de adhesión se 

depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo VIII 

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la 

fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.  

2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella 

después de haber sido depositado el décimo instrumento de ratificación o 

de adhesión, la Convención entrará an vigor el nonagésimo día siguiente a la 

fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de 

adhesión. 

Artículo IX 

1. Una vez transcurrido un período de diez años contado a partir de la fecha 

en que entre en vigor la presente Convención, todo Estado Parte podrá 
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solicitar en cualquier momento la revisión de la presente Convención 

mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las 

Naciones Unidas.  

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá sobre las medidas 

que deban tomarse, en su caso, respecto a tal solicitud. 

Artículo X 

1. La presente Convención será depositada en poder del Secretario General 

de las Naciones Unidas.  

2. El Secretario General de las Naciones Unidas hará llegar copias 

certificadas de la presente Convención a todos los Estados mencionados en 

el artículo V.  

3. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los 

Estados mencionados en el artículo V:  

a) Las firmas puestas en la presente Convención y los instrumentos de 

ratificación y adhesión depositados conforme a las disposiciones de los 

artículos V, VI y VII;  

b) La fecha en que la presente Convención entre en vigor conforme a lo 

dispuesto en el artículo VIII;  

c) Las comunicaciones recibidas conforme a lo dispuesto en el artículo IX. 

Artículo XI 

La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y 

ruso son igualmente auténticos, llevará la fecha 26 de noviembre de 1968.  

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados al efecto, han 

firmado la presente Convención. 
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Documento Anexo de Información Básica 

La Corte Penal Internacional y su importancia para el enjuiciamiento de 

Criminales de Guerra 

La Corte Penal Internacional (CPI) será una corte penal permanente con 

jurisdicción mundial encargada de procesar a individuos acusados de la 

comisión de los más graves crímenes contra el derecho internacional 

humanitario: el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa 

humanidad. La CPI hará posible que por primera vez la comunidad 

internacional pueda imponer directamente a los individuos la obligación de 

respetar los derechos fundamentales de las personas.  

Necesidad de una CPI  

En la actualidad no existe ninguna organización permanente que pueda 

hacer responsable al individuo por violaciones del derecho internacional. Si, 

por cualquier razón, los sistemas judiciales de los países afectados están 

incapacitados de juzgar a un individuo o no tienen la intención de hacerlo, 

existen muy pocas opciones abiertas a la comunidad internacional para 

hacer justicia. Al centrarse en los transgresores individuales el derecho 

internacional se hará más justo y eficaz. Una CPI efectiva complementaría 

la labor de tribunales de justicia paralizados o atados de manos, su 

existencia daría a futuros dictadores del tipo de Pol Pot, Pinochet o Suharto 

el mensaje de que no habrá impunidad para ellos y les disuadiría de 

ejecutar matanzas.  

El mantenimiento de la paz internacional también se beneficiaría con la 

existencia de una CPI, puesto que -al hacer justicia- cerraría las heridas y 

resentimientos generados por los conflictos del pasado. 

La persistente violencia en Somalia, Bosnia, Ruanda, Haiti y otros lugares  

muestran que, en la medida en que las poblaciones piensen que no se ha 

hecho justicia, la violencia continuará.  
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Estructura de la Corte  

El estatuto de Roma, aprobado en la Conferencia de Plenipotenciarios 

celebrada entre el 15 de junio y 17 de julio de 1998 plantea los siguientes 

órganos: La Presidencia, encargada de velar por la buena administración de 

la Corte. La Sala de Cuestiones Preliminares, La Sala de Primera Instancia y 

la Sala de Apelaciones, formadas por magistrados de distintos Estados, 

representantes de los principales sistemas jurídicos del mundo. La Fiscalía, 

que investigará y ejercerá las acciones penales. La Secretaría, que será un 

órgano administrativo.  

Delitos que la CPI juzgará  

La CPI tendrá competencia sobre cuatro crímenes: Genocidio, es decir los 

crímenes cometidos con la intención de suprimir el derecho a existir de 

comunidades nacionales, étnicas, raciales o religiosas. Crímenes de guerra, 

es decir, las acciones por las que se ejerce violencia innecesaria contra el 

adversario o contra la población de las zonas de conflicto; por ejemplo, el 

uso de armas prohibidas, la crueldad contra los prisioneros, el saqueo, etc. 

Crímenes de Lesa Humanidad, es decir, aquellos crímenes cometidos como 

resultado de un política generalizada y cuya crueldad viola los más 

elementales principios humanitarios; por ejemplo, la esclavitud, la tortura, 

las agresiones sexuales; y la Agresión, es decir, el planeamiento y ejecución 

de guerras de conquista; pero la Corte sólo tomará casos de agresión 

cuando la asamblea de estados parte acuerde una definición consensual de 

este crimen.   

Estado actual del proceso de creación de la CPI  

La Asamblea General de la ONU creó en Diciembre de 1995 un Comité 

Preparatorio (PrepCom) para discutir el proyecto de estatuto preparado por 

la Comisión de Derecho Internacional. Este proyecto fue la base del debate 

celebrado en la conferencia diplomática de plenipotenciarios ONU en Roma 
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entre junio y julio de 1998. Luego de cinco semanas de debate, los países 

participantes aprobaron el Estatuto por 120 votos contra 7 y 21 

abstenciones. Actualmente cada Estado discute internamente si debe 

suscribir y luego ratificar el Estatuto. Hasta Enero de 1999 se contaba ya 

con 74 suscripciones (que expresan el compromiso del poder ejecutivo de 

cada país) y varios estados ya discutían en sus ramas legislativas la 

conveniencia de ratificar el estatuto. Se necesita alcanzar 60 ratificaciones 

para que el Estatuto entre en vigor y se forme una asamblea de estados 

parte.  

Al mismo tiempo, la Asamblea General de la ONU formó una Comisión de 

Preparatoria que discutirá las reglas de procedimiento y prueba de la Corte, 

los elementos de los crímenes y una definición de la agresión. La Comisión 

Preparatoria tiene plazo hasta junio del año 2,000 para producir resultados. 

Como se ve, se ha avanzado mucho, pero existen aún importantísimos 

temas en debate y el proceso de aprobación es largo, por lo que la 

intervención de la sociedad civil de los distintos Estados es muy importante 

para influir en sus posiciones.  

Cronología del proceso de creación de la CPI  

- 1948 Las Naciones Unidas adoptan el tratado sobre genocidio que 

proclama internacionalmente como un acto criminal las acciones cometidas 

con la intención de destruir un grupo nacional, racial, étnico o religioso. 

- Años 50 La Comisión de Derecho Internacional (CDI) de la ONU fue 

encargada de compilar las normas de los procesos de Nuremberg y de 

preparar un proyecto del estatuto para una CPI. Sin embargo, la Guerra Fría 

trajo consigo el estancamiento de estos progresos. 

- 1989 En el contexto del fin de la Guerra Fría, Trinidad y Tobago propone 

nuevamente a la Asamblea General la idea de la Corte. La Asamblea 

encarga a la CDI la preparación del proyecto. 
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- 1993 El Consejo de Seguridad de la ONU constituye el Tribunal ad hoc  

para juzgar los crímenes de guerra cometidos en el conflicto de la ex-

Yugoslavia. 

- 1994 La CDI somete a la Asamblea General un primer proyecto. El Consejo 

de Seguridad crea un segundo tribunal ad-hoc  para el caso de Ruanda. 

- 1995 La Asamblea General crea el Comité Preparatorio (PrepCom) para 

completar el texto que deberá adoptarse en una conferencia diplomática. 

- 1996 Luego de dos reuniones de PrepCom la Asamblea General convoca a 

la Conferencia diplomática de plenipotenciarios para 1998. 

- 1997 Tres reuniones de PrepCom discuten la definición de los crímenes, 

los principios generales del derecho penal, temas de procedimiento, la 

cooperación internacional y las penas a imponerse. 

- 1998 Del 16 de marzo al 3 de abril se reune la sexta reunión de PrepCom 

para finalizar el proyecto y acordar el procedimiento de la Conferencia. Del 

15 de Junio al 17 de Julio, con la asistencia de plenipotenciarios de todos 

los Estados y la invitación a ONGs de todo el mundo, la Conferencia de 

Roma aprobó el Estatuto de la CPI e inició el proceso de ratificación por 

parte de los Estados. 

 


