
Asistencia humanitatia

«La ambition humanitaria»*

por Frederic Maurice t

En mayo ultimo, unas horas antes de emprender viaje a Sarajevo,
Frederic Maurice nos entregaba las ultimas hojas de un articulo desti-
nado a la Revista. Queria releer mas tarde su texto y retocarlo. El
destino no lo ha permitido, ya que Frederic sucumbio, en circunstan-
cias trdgicas, cerca de Sarajevo, el 19 de mayo de 1992.

En homenaje a nuestro amigo desaparecido, presentamos este
texto tal cual, reflexion personal «en vivo» sobre la problemdtica
actual de la asistencia humanitaria.

Lo hacemos con tanta mayor emocion cuanto que este articulo
refleja perfectamente la personalidad de Frederic, su inteligencia, su
generosidad, su entrega personal, la capacidad de andlisis, expresada
con un estilo incisivo y realzada por una cierta causticidad.

Mas aim, este articulo es particularmente representativo del espi-
ritu de los delegados «operadores» —un termino que le era querido—
del CICR, que no contentos con asumir su compromiso con la causa
humanitaria, respetando estrictamente los deberes inherentes a su
mision, se esfuerzan por obtener de su experiencia en el terreno argu-
mentos para luchar contra las desviaciones de la asistencia humani-
taria y nuevas razones para ayudar cada vez mejor a las victimas.
Hasta tal punto es verdad que la «ambicion humanitaria», incluso
frenada a veces por las dudas, se alimenta de esperanza.

Frederic Maurice «pensaba su accion». Mas alia de los problemas
de la asistencia humanitaria, del debate sobre el «derecho de inje-
rencia», nos invita a reflexionar sobre una nueva «filosofia» de la
accion humanitaria.

La Revista

* El tftulo es de la redaction.
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lQu€ balance podemos hacer y que juicio merece la iniciativa
conocida con el nombre de «derecho de injerencia»?l ^Empresa de
relaciones publicas para el consumidor occidental? ^Renovation de las
ideas y de la action humanitarias? Como minimo, el merito de los
promotores del derecho de injerencia, es haber obligado a un vasto
publico a interesarse por la solidaridad internacional y reflexionar
sobre ella.

Desde 1988, el Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) habia
expresado ciertas reservas con respecto a un proyecto de resolution
sobre la asistencia humanitaria que habia presentado el entonces secre-
tario de Estado frances de la Action Humanitaria, doctor Bernard
Kouchner. El CICR temia principalmente que este texto —muy ambi-
cioso— despertase viejos demonios en numerosos Estados, tanto mas
celosos de sus prerrogativas cuanto que se hallaban desestabilizados
por los conflictos, afectados por desplazamientos en masa de poblacion
y por el hambre.

La experiencia de cuatro afios de arduas y dificiles negociaciones
que habia requerido, de 1974 a 1977, la ultima revision del derecho
internacional humanitario (DIH), habia demostrado que no habia que
albergar esperanzas, en las circunstancias actuales, de conseguir logros
normativos importantes. La formulation final, concretamente, de las
normas que definen las condiciones y modalidades del derecho de la
poblacion civil a la asistencia en tiempo de conflicto armado fue muy
laboriosa, y los compromisos alcanzados parecian dificiles de mejorar.
Someter de nuevo dichas cuestiones, en una nueva palestra, a la apre-
ciacion de los Estados implicaba un riesgo muy real de retroceso, de
regresion juridica, que inevitablemente hubiera empafiado los recientes
y todavia fragiles logros de los Protocolos adicionales a los Convenios
de Ginebra.

Pero, ademas de las propuestas tecnicas relativas al derecho a la
asistencia, la iniciativa emanaba de una firme voluntad de renovar la
action humanitaria en lo que a su espiritu, inspiration y funciona-
miento se refiere, en suma, en todos sus aspectos. La campana media-
tica articulada en torno a la notion de «derecho de injerencia» no
perseguia otro fin que el de demostrar que habia que reinventar la
ayuda humanitaria, que habia nacido una «nueva generacion» de
hombres terreno, que tomaba forma un derecho moderno y que las

1 V6ase, a este respecto, la serie de articulos que la Revista dedic6 a la asistencia
humanitaria en particular a la cuesti6n del «derecho de injerencia humanitaria» y al
derecho de asistencia, RICR, n? I l l , mayo-junio de 1992, p. 231-282.
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Resoluciones 43/131 y 45/100 aprobadas por la Asamblea General de
las Naciones Unidas2 constituian sus primeras etapas innovadoras.

Bien es verdad que, paralelamente al desarrollo de estas iniciativas,
y al margen de las candilejas —todo hay que decirlo—, el CICR
afrontaba compromisos sin precedentes, sobre el terreno (cuadrupli-
cados entre 1987 y 1991), para lo cual se beneficiaba del apoyo poli-
tico, diplomatico y economico de un creciente numero de Estados,
tanto en el Sur como en el Norte. En Francia mismo, escritores influ-
yentes, que expresaban las posiciones de ciertas organizaciones no
gubernamentales, supieron defender los logros del derecho interna-
cional humanitario y las estrategias humanitarias, expresion del mismo.

La ambition humanitaria

El primer debate se centra, para empezar, en la definition del
proyecto humanitario en si. Que la rebelion frente a la decadencia y a
la matanza motive el compromiso humanitario personal es, probable-
mente, indispensable. Pero la accion humanitaria en tiempo de guerra
no deja de ser una empresa ingrata, congenitamente inconclusa,
siempre humillante para aquellos que lo intentan. El hambre de Biafra,
los osarios de Camboya, la ruina de los pueblos de Tigre son otros
tantos paradigmas del fracaso permanente que persigue a quienes
pretenden humanizar la guerra y atenuar sus efectos. La dificultad de
elaborar una metodologia y un proyecto humanitarios viene dada por
el hecho de que, en espacios contiguos, conviven una ambicion desme-
surada, experiencias historicas e individuales abrumadoras y condicio-
namientos politicos que escapan al radio de influencia de la labor
humanitaria. Las posibilidades de la accion en el tiempo se basan en la
correcta gestion de esta dialectica. El sindrome mistico, la paranoia y
la tentacion de substituir al poder nan sido siempre causa de los
desvios y ulceraciones de la accion humanitaria.

Por su parte, la Cruz Roja ha elegido, una vez por todas, intentar
proteger y socorrer a las victimas de los conflictos, dedicandose solo
a eso y dejando deliberadamente a otros la tarea de construir «el
Gobierno del mundo» y la «paz perpetua». Y, sin embargo, por
prosaica y circunscrita que sea, esta ambicion no deja de ser inmensa,

2 «Asistencia humanitaria a las victimas de desastres naturales y situaciones de
emergencia similares», Resolution 43/131 del 8 de diciembre de 1988 y Resolu-
ci6n 45/100 del 14 de diciembre de 1990.
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los plazos urgentes y las reglas de juego estrictas. Juzguen ustedes
mismos:

1. El verdadero peligro de la posguerra fria es la multiplicacion de los
conflictos internos, que matan a centenares de miles de civiles,
ocasionan el desplazamiento de millones, asi como estragos inimagina-
bles de las infraestructuras y del medio ambiente, y destruyen todos
los puntos de referencia y los recursos politicos, culturales y econo-
micos. Hoy en dia, ningiin continente esta a resguardo de estos desas-
tres de un nuevo tipo, que llaman a nuestras puertas y que no tienen
nada de exotico. Sus victimas se mezclan y se suman a las de los
conflictos de antano, a penas extinguidos, y que a menudo se siguen
prolongando de hecho en America, Africa austral, Oriente Proximo,
Afganistan y el subcontinente indio, asi como en el sudeste asiatico.

Estan, pues, lejanos los tiempos de la euforia de la caida del Muro
de Berlin. En realidad, partes enteras del mundo estan devastadas en
proporciones que ya no se conocian desde las guerras mundiales.
Frente a este maremoto, el romanticismo humanitario parece irrisorio.
Las linicas intervenciones plausibles para afrontar y aliviar en todas
partes esos sufrimientos emanaran de las decisiones colectivas, de la
movilizacion cuidadosamente concertada de los medios, de las tecnicas
y de los recursos de todos los organismos concernidos.

2. La necesidad de «federar los esfuerzos y los proyectos» y de insti-
tuir controles de calidad autorizados y reconocidos de los servicios
prestados no solo viene dictada por el volumen de las necesidades,
sino tambien por los parametros politicos y la estructura de los
conflictos en ciernes.

En lo que va de siglo, la organization del mundo conoce, en
efecto, su tercera conmocion general. Para empezar, despues de la I
Guerra Mundial, el orden wilsoniano, sin conseguir preservar la paz,
supo ahuyentar tan bien la guerra, que dificulto el desarrollo del
derecho humanitario. Por lo tanto, los agentes humanitarios estaban
muy mal preparados para proteger a los civiles, que entre tanto se
habian convertido en las principales victimas de la guerra en Abisinia,
Espana, en la guerra chino-japonesa y, por supuesto, en la II Guerra
Mundial.

En segundo lugar, las discrepancias ideologicas de la guerra fria,
tras la II Guerra Mundial, obstaculizaron el camino a la action huma-
nitaria en numerosos escenarios belicos, menoscabando asi los repe-
tidos esfuerzos por aplicar eficazmente el derecho.

Si es dificil discernir ya los contornos exactos de la era que se
inicia, sabemos al menos que el orden internacional sera multipolar,
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caracterizado por discrepancias economicas y disparidades de los
niveles de desarrollo insufribles entre el Norte y el Sur, agitada por
fiebres nacionalistas, luchas etnicas y antagonismos culturales y reli-
giosos.

No va a ser facil adaptar la estrategia humanitaria a estas nuevas
circunstancias: mantener una rigurosa independencia con respecto a los
centres de poder rivales que surjan, asegurar la aceptabilidad y legiti-
midad de la ayuda intemacional frente a las ideologias exacerbadas y a
quienes se intenta socorrer, desarrollar una implantation profunda y
relaciones de confianza con una multitud de poderes fragmentados en
inmensas zonas de conflicto, sobrevivir a los peligros movedizos y
fluidos. El individualismo y las grandes declaraciones mediaticas ya no
tendran mucho que ver con esta empresa. Unicamente contaran el
valor real, la determination y el profesionalismo necesarios para inter-
venir en los teatros de operaciones que, como Somalia o Liberia,
acabatv desaparecietvdo de Va esfera de mtetes y de. solidand&d de
nuestro mundo.

3. Bien es verdad que, paralelamente, el proyecto humanitario gana en
legitimidad. El principio de que los Estados deben responder de las
opresiones y de las matanzas de las que son culpables, la notion de
que las victimas de los conflictos internos deben ser tratadas segun los
mismos principios que las de las guerras internacionales ganan asi
terreno de hecho y se integran en el derecho. Los imperativos humani-
tarios se imponen a la cultura politica contemporanea, tanto como
valores universales como fundamento de las responsabilidades y de los
intereses colectivos obligatorios. Los masacres, el hambre, los
crfmenes de guerra, las agresiones contra el medio ambiente compro-
meten, en adelante, explicitamente las responsabilidades colectivas,
tanto en el piano politico como en el humanitario.

Las expresiones jundicas de esta evolution no son nuevas. Ya en
1876, a raiz de la insurrection de Herzegovina (Guerra de Oriente), el
entonces presidente del CICR, Gustave Moynier, afirmaba que el
Convenio de Ginebra era aplicable en caso de guerra civil; se compard
el Convenio a «una especie de profesion de fe humanitaria, un codigo
moral, que no podia ser obligatorio en ciertos casos y facultativo en
otros».3 Y no podemos evitar citar un texto escrito seis anos mas tarde,
que puntualizaba las obligaciones de los Estados: «Incluso si los
Estados se enfrentran a rebeldes, barbaros o perjures, su deber es

3 Gustave Moynier, Etude sur la Convention de Geneve, 1876, citado por
Boissier, Pierre, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge, vol. I, De
Solferino a Tsoushima, Institute Henry Dunant, Ginebra, 1978, p. 394.

388



respetarlos como lo haria el mas irreprochable de los observadores del
Convenio (...)»•4

Por otra parte, los Estados se comprometian, en el sentido del arti-
culo 1 de los Convenios de Ginebra de 1949, no solamente a
«respetar», sino tambien a «hacer respetar» el derecho humanitario en
todas las circunstancias.

En enero de 1985, el CICR lanzo un «Llamamiento en favor de
una movilizacion humanitaria», recordando en particular que «los
Gobiernos que no participan en un conflicto, pero que, de hecho,
pueden influir positivamente sobre un Gobierno que viola las leyes de
la guerra, y se abstienen de utilizar su influencia, se convierten
entonces en corresponsables de las violaciones cometidas».5 Merece la
pena mencionar que, a pesar de su caracter innovador, de la publicidad
y de las reacciones de todo tipo que suscito esta iniciativa, ninguno de
los 160 Estados solicitados puso en tela de juicio el principio de la
corresponsabilidad.

Estas evoluciones juridicas —y por supuesto, la practica operativa,
expresion concreta de la misma— son, pues, favorables y han sido
preparadas y defendidas desde hace mucho tiempo, practicamente
desde la fundacion de la Cruz Roja y a lo largo de las sucesivas codi-
ficaciones de los Convenios de Ginebra. El ambito de los derechos
humanos ha conocido una evolution comparable; la idea de que el
Estado, autor de violaciones masivas de los derechos humanos, es
responsable de las mismas ante la comunidad internacional esta hoy
firmemente establecida.

La cuestion de la injerencia, pacifica o militar, de terceros Estados
y, en general, de los medios y mecanismos de decision de los que
estos disponen para imponer el respeto del derecho, es completamente
distinta. La dejaremos, intencionadamente, pendiente: la cuestion de la
licitud de la «intervencion humanitarian de la injerencia de terceros
Estados, es una cuestion juridica y politica que escapa a la compe-
tencia del agente humanitario individual. De hecho, los limites y peli-
gros de la misma son conocidos: sumision de la action humanitaria
al azar del derecho del mas fuerte, la puesta en entredicho del prin-
cipio de la igualdad soberana de los Estados, imprevision y desi-

4 Gustave Moynier, La Croix-Rouge, son passe, son avenir, 1882, citado por
Boissier, ibid., p. 394.

5 «Llamamiento del CICR en favor de una movilizacion humanitaria» en RICR,
n? 67, enero-febrero de 1985, pp. 30-34, en p. 33 y nS 71, septiembre-octubre de 1985,
pp. 284-300.
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gualdad de actuation de un conflicto a otro, rechazo de los Estados
del Sur, explotacion politica del ambito humanitario.

En conclusion, tanto la Santa Alianza como la doctrina de Breznev
fueron otros tantos derechos de injerencia que los poderosos se nan
apropiado. Lo que, por otro lado, no impide pensar que la intervention
de Tanzania en Uganda o la de Vietnam en Camboya no estuvieran
parcialmente justificadas, dado el martirio que sufria la poblacion de
esos paises. Sin embargo, independientemente de la intention, esas
intervenciones fueron sin duda actos politicos, intervenciones armadas
que dieron lugar a ocupaciones militares en el sentido tecnico del
termino.

Para los organismos humanitarios, uno de los problemas princi-
pales consistira en mantener la separation clara entre las responsabili-
dades politicas que incumben a los Estados en virtud del derecho
internacional humanitario o del derecho de los derechos humanos y las
que incumben a la accion humanitaria neutral e imparcial, que llevan a
cabo organismos independientes, conforme a los principios estable-
cidos por los Convenios de Ginebra y que la Corte Internacional de
Justicia recordo en su sentencia sobre el Asunto de las actividades
militares y paramilitares en Nicaragua y contra este pais. Las
recientes iniciativas que los defensores del derecho de injerencia nan
tornado sobre el terreno hipotecan la credibilidad de los agentes huma-
nitarios presentes y activos en numerosos escenarios belicos. El
discurso oficial, que oscila entre una defensa de la injerencia y la afir-
macion que encontramos en la Resolucion 43/131 de la primacia de la
soberania estatal, es la expresidn de esta confusion.

Si no fuera por esta autonomia y por la libertad de accion que
confiere la neutralidad, habria que renunciar a actuar antes de que se
apliquen un alto el fuego o medidas para restablecer el orden o
mantener la paz. Es decir, en el preciso momento —que puede prolon-
garse durante anos— en que se registran las fases mas sangrientas de
los combates, cuando las fuerzas internacionales estan paralizadas y
los organismos apoliticos, tolerados por los beligerantes a causa de su
neutralidad y del caracter estrictamente humanitario de su accion,
representan el ultimo recurso de las vfctimas.

La accion humanitaria

^Revalida la Resolucion 43/131 el reconocimiento, nuevo y oficial,
de un derecho a la asistencia humanitaria que escapa al control politico
y territorial de los Estados? ,̂Se vera beneficiada la comunidad de
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organismos de socorro de emergencia con la adoption de la Resolu-
tion?

1. El substrato juridico

No deja de sorprender la divergencia que existe entre las ambi-
ciones enunciadas y el texto de la Resolution 43/131, que es, en
realidad, una reafirmacion rigurosa del principio de soberania, de la
integridad territorial de los Estados y del «papel primero que les
incumbe respecto a la iniciativa, la coordination y la puesta a punto de
la asistencia humanitaria en sus respectivos territorios». La toma de
position oficial de los Estados cuando se sometio la Resolution a la
Asamblea General no deja lugar a dudas respecto a la interpretation
que estos pretenden darle y sobre el margen de maniobra de las orga-
nizaciones no gubernamentales.

No dudamos en afirmar que el texto de la Resolution 43/131 es
regresivo respecto de las disposiciones de los Convenios de Ginebra y
de los Protocolos adicionales relativas al derecho a la asistencia. A
pesar de lo que se haya podido insinuar, estas ultimas siguen siendo
precisas, vinculantes para los Estados e inspiradas por un analisis
minucioso de las distintas situaciones conflictivas generadoras de nece-
sidades materiales (bloqueo, ocupacion militar, conflicto interno o
international, etc.).

Es verdad que el conjunto del edificio continua formalmente some-
tido al consentimiento de los Estados; pero estos no tienen el derecho
discrecional de rehusar una action de asistencia en favor de la pobla-
cion civil cuando esta la propone un organismo neutral e impartial. El
obstaculo juridico se relativiza, pues, en realidad en la medida en que
los Estados asumen obligaciones concretas e imperativas en la materia.

Ademas, es interesante aftadir que el legislador de los Protocolos
tuvo buen cuidado en estipular que el ofrecimiento de socorros «no
sera considerado como injerencia en el conflicto, ni como acto
hostil».6 Es este, pues, un principio importante, puesto que confirma la
legitimidad y la licitud de la iniciativa humanitaria en todas las circun-
stancias, incluido el caso hipotetico en que se opusiera a la razon de
Estado. Es, por lo tanto, un poco falaz hacer creer que las dificultades
halladas sobre el terreno son consecuencia de la deficiencia de los
textos disponibles. En realidad, la cuestion esta casi exclusivamente
ligada a la dificultad que experimentan los Estados para respetar, en
situation de conflicto, los compromisos contraidos.

6 Protocolo I, articulo 70.
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Resulta, pues, evidente que la manera mas eficaz de afrontar
dichos problemas politicos depende, una vez mas, de la capacidad de
la comunidad humanitaria de presentar un frente unido, articulado
sobre referencias juridicas precisas e inequfvocas. La profusion de
textos, cuyo valor formal y contenido varian considerablemente, tiene
como principal consecuencia sembrar la confusion respecto de las obli-
gaciones que los Estados han suscrito y multiplica las ocasiones de
discrepancia.

2. El tratamiento de la urgencia

Una de las grandes limitaciones de la accion humanitaria tradi-
cional viene dada por el hecho de que esta no se permite traspasar la
frontera de los Estados que le deniegan la autorizacion para trabajar.
La cantinela es de sobra conocida desde la contienda de Biafra, en la
que el CICR, sin dejar de ser operativo, tuvo que interrumpir durante
cierto tiempo el envio de socorros. La ecuacion estd clara: emergencia
y exigencia de rapidez de acceso a las victimas implican la reivindica-
cion de liberar la accion humanitaria de las taras y obstrucciones poli-
ticas. Y si el resultado no se puede alcanzar por via juridica o diplo-
matica, nada se opondra a la election de la via clandestina.

Desgraciadamente, los ejemplos de este tipo podrian multiplicarse:
sea como fuere en derecho, la experiencia ha demostrado que no existe
una accion rapida y eficaz sobre el terreno sin el consentimiento de los
Estados concernidos y de las fuerzas armadas presentes. .̂Corno
concebir sin este apoyo operaciones de envergadura, llevadas a cabo
con medios modernos, la mayoria de las veces destinadas a centenares
de miles de victimas y que se prolongan durante meses o aflos, y que
resultarian sin el?

Las negociaciones con los Estados concernidos, a las que la accion
humanitaria no puede renunciar, deben llevarse a cabo permanente-
mente: la libertad de movimiento y las facilidades juridicas y fiscales
de que disfruto el CICR durante la mayor parte del periodo de hambre
en Etiopia, empezaron a negociarse en 1982. Las posibilidades de
intervenir desde Bagdad en el sur chif de Irak y, atravesando las
lineas, en Kurdistan, fueron concedidas al CICR gracias a contactos
entablados y mantenidos permanentemente desde 1980. Igualmente, los
acuerdos que han permitido el acceso a los prisioneros y garantizado
ciertas facilidades de trabajo fueron firmados y operativos tres anos
antes de que se desencadenara la crisis en Eslovenia, en julio de 1991.
Por lo tanto, es la preparation diplomatica —y no el romanticismo
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aireado por los medios informativos— lo que abre las puertas a la
accion inmediata de urgencia.

Mas alia de los socorros

A menudo, la reflexion sobre la accion humanitaria se halla obnu-
bilada por el aspecto espectacular e inmediatamente perceptible del
sufrimiento y de las necesidades de las victimas. De ahf el culto exclu-
sivo a los socorros y a la accion medica de urgencia. La accion huma-
nitaria se reduce asi a una problematica logistica y tecnica.

Como hemos visto, la Resolution 43/131 es la expresion de esta
logica: trata de «los desastres naturales y de situaciones de emergencia
similares»; se centra en la cuestion del acceso a las victimas; se ocupa
exclusivamente de la asistencia. En nuestra opinion, este enfoque esca-
motea las necesidades reales y, a menudo, prioritarias de las victimas,
ya que esta condenada a actuar en funcion de los sintomas.

1. La guerra es, ante todo y sobre todo, un desastre institucional, el
derrumbamiento de los sistemas juridicos, «un estado en el que se
impone el derecho mediante la fuerza». Todos los que han vivido la
guerra, y especialmente las guerras de nuestro tiempo, saben que el
desencadenamiento de la violencia supone, por encima de todo, la
eradication de las normas de conducta y de los sistemas juridicos.
Asi pues, la accion humanitaria en situation de guerra se compone,
esencial y principalemente, de una gestion de indole jurfdica que
precede y acompafia a las prestaciones materiales de socorro.
Proteger a las victimas significa darles un estatuto y bienes y las
infraestructuras indispensables para su supervivencia; es tambien
instituir organos de control. En otras palabras, la accion debe estar
encaminada a conseguir la aceptacion por los beligerantes de un
orden juridico de exception —el derecho de la guerra o el derecho
humanitario—, especialmente concebido para estas situaciones. Por
esta razon, no cabe imaginarse la accion humanitaria al margen de
un dialogo estrecho y permanente con las partes en conflicto.

2. La guerra implica igualmente un debilitamiento de las soberanias,
una puesta en tela de juicio de la integridad de los territorios, una
exacerbation polftica que alcanza todos los aspectos de la vida
civil. Ya se trate de sustraer a los prisioneros de una guerra de
propaganda, de negociar los canjes o la repatriation al final del
conflicto, de designar un hospital del frente como lugar neutralizado
de abastecer o evacuar a los civiles, esencialmente el procedimiento
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consiste siempre en desligar el campo de la accion humanitaria de
su substrato politico. El derecho no basta para concretar acuerdos
sobre el terreno; la principal baza del negociador humanitario es ser
digno del credito de unas intenciones fiables, de una practica
neutral y rigurosamente imparcial y de poder desempefiar un papel
de intermediario neutral entre los beligerantes.

3. Resumiendo, la guerra no se limita al momento del desmorona-
miento del derecho y de la puesta en tela de juicio del poder. Es,
sobre todo, el conocido desencadenamiento de la violencia y la
suma de sufrimientos y estragos que se multiplican sin cesar, todos
ellos inconmensurables.

Sin embargo, precisamente para hacer frente de manera coherente
a las multiples agresiones de la guerra, ha intentado el CICR desarro-
llar un planteamiento operativo que integre todas las prestaciones
especiales y las acciones que hay que emprender para atender a todas
las victimas, a todas las agresiones perpetradas contra el ser humano
en la guerra.

Es finalmente, en este sentido en el que derecho, diplomacia y
accion sobre el terreno forman una unidad interdependiente: la asis-
tencia a la poblacion civil no es factible durante mucho tiempo sin la
independencia y la neutralidad, que permiten asegurar la imparcialidad
de la ayuda prestada a la poblacion civil de los beligerantes; el
derecho a la asistencia medica o material no es nada sin las normas
relativas a la conducta de las hostilidades que prohiben usar el hambre
y la destruction de los bienes civiles indispensables como metodo de
guerra; la accion en los campos de militares capturados influye gene-
ralmente de forma decisiva en la conducta de los ejercitos, particular-
mente para con los civiles; la busqueda de los desaparecidos, la
reunion de las familias y el intercambio de mensajes entre personas
separadas o aisladas por la guerra surten igualmente efecto mucho
tiempo despues de las hostilidades activas, cuando llega el momento
de resolver la multitud de problemas que plantea el restablecimiento de
la paz.

El CICR esta convencido de que, gracias a la integration de estos
medios en una unidad coherente, la accion humanitaria en tiempo de
guerra no solamente es eficaz, sino sobre todo posible y digna de
credito a los ojos de los beligerantes.

Frederic Maurice t
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