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I N T R o D u c c I o N 

El presente trabajo tuvo en su origen el prop6sito de anali

zar la estructura de la Cruz Roja Internacional y su funci6n den

tro del marco internacional contemporáneo. Este objetivo nos 

traslad6 a un marco de referencia hist6rico, el cual se origin6 -· 

en Europa entre la segunda mitad del siglo XIX, y específicamente 

en la regi6n de Lombardía, hoy Italia, en donde se desencadenaron 

una serie de luchas armadas propiciadas por la divisi6n territo-

rial y política del pueblo italiano y por la cxpansi6n territo--

rial de Francia, que en ese entonces patrocinaba Napole6n III. 

En junio de 1859, tras las atroces consecuencid.S de la lucha 

en el campo de batalla de Solferino, regi6n situada al norte de -

Italia· , se observ6 la carencia e insuficiencia del material y 

personal sanitario de los ejércitos, así como la falta de un sen

timiento humanitario que tendiera a proteger y asistir a los sol.

dados fuera de combate de los ejércitos en lucha, franc.o-italiano 

y austriacos • 

Esa observaci6n, hecha circunstancialmente por un ciudadano

suizo de nombre Henri Dunant, motiv6 a que fueran creados cuerpos 

voluntarios de socorro, y que los Estados involucrados en un con

flicto armado respetaran y protegieran tanto a los soldados heri

dos como a los socorredores voluntarios, para lo cual, y con obj~ 

to de que existiera una obligaci6n formal por parte de tales Esta 

dos de acatar su compromiso, se firm6 en 1864 en el marc6 de una

conferencia diplomática convocada por la Confederaci6n Helvética, 

un tratado inter!lacional titulado "Convenio de Ginebra del 22 de-
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agosto de 1864 para la mejora de la suerte que corren los militares 

heridos en los ejércitos en campaña". 

Lo anterior nos llev6 a reflexionar acerca de la existencia de 

un conjunto de il'.strumentos legales conocidos como Dere.cho Interna

cional Humanitario, derecho relativamente nuevo en el sentido de 

que aunque algunos de sus preceptos o nociones existían desde épo-

cas remotas en forma consuetudinaria, toman forma y se sistematizan 

a partir de la firma del primer Convenio de Ginebra en 1864. 

Con esta reflexión fuimos detectando un e.strecho vínculo histó 

rico entre la Cruz Roja y el derecho humanitario, vínculo que no 

era totalmente comprensible si entendemos ·que los Estados y el res

pecti_vo Gobierno son responsables de la aplicación del derecho in-

ternacional humanitario, mientras .que la Cruz Roja Internacional - -

además de ser una organizaci6n privada e independiente no es un su

jeto de derecho internacional pt'.iblico en el sentido formal de la p~ 

labra. 

Ante esta situación, nuestro objetivo original de _analizar ex

clusivamente la estructura de la Cruz Roja Internacional flle mo·difl:_ 

cado y nuestro interés ~~ volvi6 hacia las siguientes interrogantes: 

lo. ¿Cómo surgi6 el derecho internacional humanitari6 y en que lu--
. . 

gar se dncucntra dentro de la estru¿tura del derecho internaciorial-

público?, Zo. ¿Qué papel juega la Cruz Roja Internacional en un co~ 

flicto armado y bajo que poderes o con que facultades?, 3o. ¿Qué r~ 

laci6n existe entre el derecho internacional humanitario y la Cruz

Roj a, en especial su Comité internacional? * 

En ade1ante abre,~arenos Derecho Internacional H~anitari~ Y: Canit€ Interna-
cional de la Cruz Roja con las sJ~glas DIR y CICR respect:l:"lallente. 

13 



Pero para estudiar estas interrogantes fué necesaro utili 

zar un método. hist6rico que nos permitiera comprender la compleji 

dad de nuestro problema, problema que se plante6 primeramente al 

revisar la estructura de la Cruz Roja, estructura que comprende -

diferentes 6rganos que actúan en situaciones específicas. Así, -

tenemos que existe: un Comité internacional, organismo fundador,

que actúa principalmente en timpas de guerra; las Sociedades na-

cionales que funcionan como auxiliares de los poderes públicos 

del respectivo país y que aunque están sometidas a sus leyes, al 

mismo tiempo son independientes de dichos poderes públicos, te--

niendo la obligaci6n de actuar e.n todo tiempo de conformidad con

los Principios de la Cruz Roja, una Federaci6n que agrupa a todas 

las Sociedades nacionales conocida como la Liga de Sociedades de 

la Cruz Roja y cuya misi6n es la de cwordinar la acci6n de dichas 

sociedades en catástrofes no provocadas por el hombre. 

Una vez estudiada la estructura de la Cruz Roja Internacio-

nal, Capítulo II, tuvimos que delimitar nuestro objeto de estudio. 

Es decir, nos abocamos a analizar las funciones del Comité Inter

nacional de la Cruz Roja (CICR), el cual es el organismo fundador 

del movimiento en general. Fuú ·run<la<l.o en 1U63, apenas 4 ar.os 

después de la batalla de Solferino y un año después de la public~ 

ci6n ·de un libro de H. Dunant titulado "Un recuerdo de Sol ferino" 

y en donde además de describir las escenas tan atroces de la gue

rra, propone la formaci6n a niv·el internacional üe cuerpos de so

corro voluntarios. El prop6sito de escoger al CICR para su estu--

14 



dio, Capítulo II~ fué el hecho de que es la parte de la Cruz Roj• 

Internacional que tiene funciones y poderes específicos para ac--

.tuar en caso de conflictos armados. Ese cometido del CICR es, en 

forma general, el servir de intermediario neutral entre las Par-

tes en conflicto con miras a prestar asistencia y protecci6n. en -

favor de las víctimas y, de forma más concreta: lo. Visitar y co~ 

versar sin testigos con los prisioneros de guerra y con los dete

nidos o internados civiles, Zo. Proporcionar socorros para· la po

blaci6n de los territorios ocupados, 3o. Bus car a las personas -

desaparecidas y transmitir mensajes familiares a los prisioneros

de guerra y a las personas civiles, 4o. Proponer sus buenos ofi-

cios para posibilitar ~a designaci6n de zonas y de localidades ·sa 

nitarias y de seguridad. 

Siguiendo de manera general nuestra idea original observamos 

también, con un enfo.que jurídico, la evoiuci6n que ha seguido el

derécho internacional humanitario, Capítulo· 3; este derecho. que -

podríamos. definirlo como el cuerpo de normas internacio_nales' de

origen convencional o consuetudinario, específicamente destinado

ª ser aplicado en los conflictos armados, internacionales o no i~ 

ternacionales, y que limita, por razones humanitarias, el derecho 

de las Partes en conflicto a elegir libremente los métodos·y los

medios utilizados en la guerra, o que protege a las pe.rsonas y a

las bienes afectados, o que pueden estar afectados, por el con--

flicto. 

Las normas antes definidas han tenido un desarrollo constan

te y han sido perfeccionadas conforme a las experiencias vividas

en cada. conflicto surgi.do en· el tiempo. Así tenemos que en 1864, 
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un año después de la fundaci6n del CICR, se refrend6 mediante el

Convenio de Ginebra que mencionamos con anterioridad el primer 

acuerdo multilateral del derecho humanitario, y es a partir de. -

este tratado en que el CICR establece la base jurídica de su ac-

ci6n y el rec6nocimiento del movimiento de la Cruz Roja por los -

Estados 

En el Convenio de 1864 se protegía s61o a los militares heri 

dos y enfermos de los ejércitos en campaña; tras la batalla naval 

de Tsushima, se adapt6, en 1907, a la guerra marítima. Tras la -

Primera Guerra Mundial, en la que el CICR proporcion6 protecci6n

y asistencia a cientos de miles de prisione~os de guerra, se asi

mil6 formalmente en un nuevo convenio, la protecci6n del CICR en

favor de los prisioneros de guerra. 

Después de las trágicas experiencias de la guerra civil esp~ 

fiola y de la Segunda Guerra Mundial, se vi6 la necesidad de revi

sar y actualizar los Convenios existentes y a efectuar una doble

ampliaci6n, por lo que en 1949 lleg6 a haber: 

1.- Cuatro Convenios, los cuales son aún en nuestros días -

la base del DIH vigente en los conflictos armados internacionales: 

A) El primer Convenio, que protege a los militares heridos y 

enfermos; 

B) El segundo, que protege a los militares náufragos; 

C) El tercero, relativo al trato debido a los prisioneros de 

guerra; 

D) El cuarto, ·nuevo;· relativ·o a la protecci6n debida a las·

personas civiles. 

z.- Un artículo común a estos cuatro Convenios (Art. 3) en -
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el que se protege a las víctimas de los conflictos armados no-in

ternacionales. 

La guerra de Argelia, la de Vietnam y todas las luchas arma-

das por la descolonizaci6n han demostrado, al mismo tiempo, la 

utilidad y las limitaciones de estos cuatro Convenios de 1949. Ba 

sándose pues, en los logros como en los obstáculos planteados por 

lo que atañe a su acci6n en favor de las víctimas, en 1971 y 1972 

se convocan dos conferencias de expertos gubernamentales para ex~ 

minar los proyectos de actualizaci6n del DIH presentados por el -

CICR. 

Lo anterior desemboc6 en 1977, una Conferencia diplomática -

que aprob6 dos Protocolos adicionales a los Convenios de 1949: el 

Protocolo I, que protege a las víctimas de conflictos armados in

ternacionales, y el Protocolo II, que protege a las víctimas de -

~onfiictos no-internacionales. En estos dos Protocolos se intro-

du¿en fundamentales innovaciones en el DIH contemporáneo: protec

ci6n de la poblaci6n civil contra los efectos de las hostilidades, 

inclusi6n de las guerras de liberaci6n nacional en los conflictos 

internacionales y ampliaci6n de la protecci6n e·n favor de los com 

batientes de la guerrilla. 

Como podrá obser.v·aTSe, se puede deciT, en general" que la CE_ 

munidad internacional· contemporánea tiene un derecho hum.anitar·io

actualizado aplicable en casos de conflicto armado con mecanismos 

de aplicaci6n para ponerlo en práctica: ·responsabilidad de los E~ 

tados partes?, la instituci6n de la Potencia Protectora, el CICR, 

el cometido de las Naciones Unidas, no obstante, podemos n~. 

-tar··que, paralelamente al alcance de este derecho y. a la existen

cia de diferentes mecanismos de aplicaci6n, s·e han multiplicado -
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también los obstáculos para la aplicaci6n del derecho. 

El deterioro constante de la situaci6n internacional conlle

va una creciente tendencia a recurrir a la fuerza, tanto entre ·E~ 

tados como en el interior de los mismos, multiplicando los con--

flictos y el número de víctimas. 

Ante las actuales crisis, los gobiernos tienen la tendencia

ª razonar a corto plazo, a rechazar todo aquello que no se aviene 

con el interés inmediato y a dejar de lado lo humanitario como al 

go accesorio, poniendo en primer plano lo que ellos consideran ca 

mo sus imperativos políticos y de seguridad. 

Lo anterior es un desafío para toda la comunidad internacio

nal los Estados, el sistema jurídico, las organizaciones, ~--·-

y perjudican a las víctimas de manera intolerable 

El CICR se ha manifestado en contra de la proliferaci6n de -

la violencia sin discriminaci6n, la repetida violaci6n de los 

principios humanita~ios esenciales, la politizaci6n del derecho -

humanitario y la carrera armamentista. Esto nos demuestra que si 

bien el CJCR no es un organismo que participe directamente y 

abiertamente en los asuntos políticos internacionales si tiene la 

capacidad en un momento dado de manifestar su opini6n respecto a

tales asuntos, lo anterior lo realiza en favor de las víctimas de 

los conflictos. 

La Guerra en centroamérica representa el caso típico de un -

conflicto no-internacional, raz6n por la cual decidirnos estudiar

los principales conflictos de la regi6n con objeto de observar la 

relaci6n CICR-DIH y su ·funcionamiento en el conflicto. De esta -

forma, ·creimos oportuno reseñar analíticamente la participaci6n -
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del CICR en los conflictos de. NicaTagua y El Salvador, Capítulo-

IV . Para lograr lo anterior tratamos de entender los conflic--

tos tomando como marco de referencia el origen de la crisis cen• 

troamericana. Específicamente considerando dicha crisis como un 

re.:flej o de la dominaci6n norteamericana a1·· ver· en centroamérica

una área estratégico-militar de primer orden y poT otro lado la

ruptura de las estructuras de comunicaci6n externa después de -

más de siglo y medio de independencia y la búsqueda de nuevas 

formas de inserci6n inteTnacional. 

A partir de los 80's, tanto en Nicaragua como en El Salva-

dar se presentaron situaciones propicias paTa la aplicaci6n del-

DIH. A decir verdad, desde que se originaron los conflictos, 

las actividades del CICR en favor de las víctimas se hicieron p~ 

tentes, pero, delimitando en tiempo nuestros ejemplos realizamos 

nuestro estudio a partir de 1980. Por un lado en Nicaragua, ha

bía terminado, aparentemente, el conflicto, para e'l. CICR se in-

crementaba su actividad. Ya no había tanto herido que .atender,

pero si infinidad de prisioneros que visitar para atestiguar las 

condiciones en que se encontraban, ahora, los aliados de Somoza. 

Es así que la actividad de protecci6n se evidencía y los result~ 

dos son puestos a la luz del dí•. También es, necesario prestar 

asistencia a los muchos afectados por el conflicto, así que se -

coordinan socorros alimentarios, Cabe hacer menci6n que 

hoy en día el conflicto continúa y que el CICR mantiene una del~ 

gaci6n permanente por la posible agrav·aci6n del conflicto. 

Por lo que toca a El Salvador, y a diferencia de lo que ocu 

rri6 en Nicaragua, el conflicto se torn6 más grave a partir de-
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1980. Raz6n por la cual la atenci6n de1. CICR para con las vícti-~ 

mas se intensific6 considerablemente a1 prestar asistencia a las

víctimas de las fuerzas insurgentes, a las de las fuerzas gtibern~ 

mentales y en especial a las víctimas de la pobiaci6n civil. De

cimos en especial a este tipo de víctimas debido a que por el es

tilo de lucha armada, guerrilla, muy efectiva, pero bastante 

cruel, es difícil diferenciar entre un insurgente y un civil, la

poblaci6n civil es la más afectada. 

No obstante, el CICR ha desempeñado su func;6n en forma sa-

tisfactoria y podemos argumentar que las partes en conflicto han

tratado de respetar las normas del DIH, recordemos simplemente la 

entrevista del presidente Duarte con los representantes de la gue

rrilla en octubre y noviembre de 1984. 

Nos resta esperar ahora a que el conflicto llegue a una paz

duradera y que si ésto no es posible, se humanice la guerra al 

grado de no provocar tantas víctimas. 

En el ~ltimo capítulo de nuestro trabajo exponemos una breve 

reseña hist6rica de la Cruz Roja y el DIH en México. Nos pareci6 

importante observar el desenvolvimiento de la instituci6n en nue~ 

tro país por el hecho de que se organiz6 por motivos de nuestro -

confli~to revolucionario • Con la finalizaci6n de éste, la Cruz -

.. Roja en México cumple las funciones propias de cualquier otra So-· 

ciedad nacional de la Cruz Roja en tiempos de paz, es dcci=, ate~ 

cienes de emergencia a lesionados y otras actividades relaciona-

das con la salud y la higiene. 

No obstante, hacemos notar que a nivel internacional, México 

ha· participado constantemente en la mayoría de las Conferencias -
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Diplomáticas que sobre .el DIH se han celebrado. De este modo, en~ 

nuestro trabajo ponernos especial atenci6n en la participaci6n de -

México en la Conferencia de 1974-1977 en la que se adoptaron los -. 

dos protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. Dicha par

ticipaci6n se bas6 en la exposici6n de nuestra política exterior y 

en la condena de la v·iolencia como recurso para arreglar disputas-

internacionales. Sin embargo, México no es.tuvo de acuerdo ni tam-

poco ha aceptado el Protocolo II relativo a los conflictos no-in-

ternacionales por sentir en su contenido ciertos puntos que fueron 

considerados por la delegaci6n mexicana, como ingerencia en los 

asuntos internos del país, argumento con el que no estarnos de acue.r. 

do debido a que la intervenci6n del CICR y. la aplicaci6n del DIH -

es exclusivamente humanitaria. No obstante, durante la etapa de -

nuestra investigaci6n logramos saber extraoficialmente, que dicho

Protocolo se encuentra actualmente en un proceso de revisi6n.·con - · 

miras a que nuestro país se adhiera. al Protocolo en un corto plazo. 

Hacemos notar también que, por desgracia, la difu5i6n del DIH 

en México es casi nula, con excepci6n de las actividades en mate-

ria de difusi6n que realiza la Cruz Roja Mexicana. No olvidemos 

que aunque aparentemente viv·imos en una -paz social, un conflicto -

civil o un disturbio ~o está lejos de la realidad de México, y co

mo sabemos por experiencia, las improvisaciones no son positivas, -

raz6n por la que existe en nosotros una preocupaci6n constante por 

la divulgaci6n de las disposiciones del DIH. Recordemos que Méxi-

co al firmar los Convenios de -Ginebra en 1949 y por tanto ser Par

te .de ellos, se cornprometi6 s61amente a divulgarlos ent:re sus c;.u-: 

dadanos. 
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Quisieramos mencionar por Último los tropiezos con los que 

nos enfrentamos en la realizaci6n de nuestra investigaci6n. Prim~ 

ramente el tema que elegimos obedeci6, corno lo mencionarnos con an

terioridad, a la constante inquietud por la posible ruptura de 

nuestra aparente paz social como consecuencia de la crisis econ6m! 

ca que padecemos. El notable crecimiento de las guerras en el rnun 

do que nos obliga moralmente a prepararnos y solidarizarnos con 

nuestros hermanos que sufren las consecuencias de la guerra. 

En nuestra universidad no se ensefia absolutamente nada sobre

el DIH, y podríamos decir que fué el principal obstáculo con el 

que nos encontramos, ya que la bibliografía especializada en este

tema es muy pobre en las bibliotecas de nuestra instituci6n, a 

excepci6n de la biblioteca del Instituto de Investigaciones juríd! 

cas. Por otro lado la mayoría de los documentos y libros consulta 

dos fueron solicitados a otros países y en otros idiomas, raz6n 

por la que se volvi6 lento, en ocasiones, nuestro trabajo. 

Quisieramos que el presente trabajo marcara la pauta para 

otros trabajos que sobre el tema se podrían desarrollar, así corno

incluirlo en los programas académicos de la Facultad. 

Por nuestra parte, este trabajo s610 es el principio de un -

programa, personal, de formaci6n como internacionalista especiali

zado en DIH y por tanto los errores· y las carencias que tiene el -

presente, se pondrán en evidencia conforme continuemos investigan

do a fin de que en la pr6xima etapa de nuestra formaci6n académica 

queden corregidos y enriquecidos con nueva infor~aci6n. 

Dejo pues, en manos del lector, este pequeño trabajo que esp~ 

ro contribuya a la difusi6n del Derecho Internacional Humanitario-
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y a la obra· de la Cruz Roja en favor de nuestros hermanos víctimas 

de la guerra y de la violencia. 
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CAPITULO I 

LA ORGAMIZACION INTERNACIONAL ·DE LA CRUZ ROJA 

l. La Cruz Roja Internacional 

La Cruz Roja Internacional es una organizaci6n internacional 

cuyo prop6sito esencial es el de garantizar ol respeto de la p_ersE_ 

na humana durante los conflictos armados, guerras internacionales 

y civiles y disturbios interiores entre otros, así corno en las ca

tástrofes no provocadas por el hombre como son, los terremotos, 

inundaciones e incendios por ej~mplo. 

Para llevar a cabo este prop6sito, la Cruz Roja Internacio-

nal está estructurada, de acuerdo al Artículo I de sus propios es

tatutos, 0) por los siguientes 6rganos principales: 

l. Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja; 

2. El Comité Internacional de la Cruz Roja; 

3~ La liga de Sociedades de la Cruz Roja. 

Los estatutos de la organizaci6n señalan en el mismo artícu

lo, párrafo 2, a la C0nferencia Nacional de la Cruz Roja como la -

más alta autoridad deliberante de la Cruz Roja Internacional. Di

cha Conferencia se compone de las delegaciones de todas las Sacie-

1 ·. En adelante, reemplaza ranos las dencminacioncs "Conferencia Interni'.l.Cio .-
nB.1 de la Cruz Roja", "Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Me
dia Luna Roja", "Canité Internacional de la Cruz Roja. 11 y 11Liga de Socie
dades de la Cruz Roja'' por las palabras ''Conferencia Internacional", "So 
ciedades Nacionales", ºCanité Internacional", o CICR, y uLiga", respect! 
'\BU.ente. 
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dades nacionales de 1a Cruz Roja y Media Luna: Kuj a, ü~ülüttmt:iJ.t.~ ·'"!::. 

conocidas, de las delegaciones de los Estados que participan en 

los Convenios de Ginebra, (2) así como de las delegaciones del Co

mitG Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de -

la Cruz Roja. (3) 

De lo anteriormente dicho se deriva que la .cruz Roja Interna

cional sea considerada como " •.• sujeto de Derecho Internacional pQ 

blico de Índole peculiar que puede relacionarse directamente con -

los Estados en el marco de su actividad". (4) 

1.1. Las Sociedades de la Cruz Roja 

Desde el inicio del movdmiento de la Cruz Roja, en 1863, y a 

través de las ideas de Henry Dunant (5) contenidas en su libro "Un 

recuerdo de Solferino" (6) la craci6n de Sociedades de la Cruz Ro-

ja creci6 enormemente por entre el tiempo. Durante los diez prim~· 

ros afias de originado el movimiento, en 1873, ya existían vei~ti~-· 

d6s sociedade.s en Europa, incluyendo Rusia y Turquía "·.·.poco des-

2. 1949- los cuatro Coni.enios de Ginebra: Primero-Para aliviar la suerte de
los heridos y enfemlos en las fuerzas annadas en canpaña, Segundo-Para 
a1iviar la suerte de 1os heridos, enfe?lllos y náufragos de las fuerzas ar
inadas en e1 mar. Tercero-Sobre el trato a .los prisioneros de guerra. Cuar 
to-Sobre la protección de las personas ci'\llles en tiempo de guerra, -

3 .. M .. Saynez M. ºLa Cruz Roja cano ·sujeto de Derecho Internaciona1 l'úb1ico 11 , 

México, Facultad de Derecho, 1965, pág. 62 .. 
4. ídem. 
5. 1828 ·-1910; es considerado fundador del movimiento de la Cruz Roja. Re

cibió, por este hecho, el primer premio Nobe1 de 1a Paz en 1901·. 
6. Publ~cado en 1862, tras una experiencia persona1 en e1 canpo de batalla -

de Solferino, batalla de 1859 por la unificación de Italia y en 1a cual -
se enfrentaron los ejércit.::>s franco-italiano y austriaco, Dunant .ha.ce uu-
11ananiento a ni'\el internacional para crear cuerpos de.socorro que fun~ 
cionaran en tie:npos de guerra,, estos cuerpos de socorro más tarde se con"":" 
vertirían en las Sociedades de socorro v:>luntarias. 
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pués, al extenderse al Jap6n, a las dos Américas y a Africa, el mE_. 

vimiento de la Cruz Roja di6. la prueba de que no está vinculada ni 

con una raza, ni con una religi6n, ni con· una cultura. particular." 

(7) Esta neutralidad se manifiesta más claramente al observar la -

distribuci6n geográfica de las Sociedades en aquellos países divi

didos por ideologías políticas diferentes, por ejemplo, existe una 

Sociedad nacional en el territorio de Alemania Federal, Alemania -

Oriental, Corea del Norte y Corea del Sur. 

1.1.1. Estructura 

Las Sociedades nacionales cuentan con una organizaci6n tal · 

que les permite ejercer, con eficacia, las actividades delegadas -

por su Gobierno, como auxiliares de los Poderes públicos y por la

Liga, de acuerdo con los principios fundamentales de la Cruz Roja, 

formulados por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja. 

Cada Sociedad nacional debe estar constituída en el territo--

ria de un Estado independiente en el que los Convenios de Ginebra

del 12 de agosto de 1949 estén en vigor. Hacemos notar que en ca

da Estado debe existir s610 una Sociedad nacional, la cual debe t~ 

ner a su cabeza un 6rgano '2entral que sea el único que la represeE_-

te ante los demás miembros de la Cruz Roja Internacional. 

1.1.2. Funciones y Facultades de las Sociedades nacionales 

Todo Sociedad nacional puede hacer uso del nombre y del emble 

7. Instituto Henry Dunant. La Cruz Roja, Ginebr?, 1975, Instituto Henry-Du__:. 
nant, pág. 6 
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ma de la Cruz Foja y/o Media Luna Roja (8) de acuerdo con los Con-

venios de Ginebra. Según las condiciones de reconocimiento de laz 

Sociedades nacionales de la Cruz Roja, aprobadas por la XVII Confe 

·rencia Internacional de la Cruz Roja en Estocolmo, 1948, las Socie 

dad.es nacionales deben prepararse ya desde el tiempo de paz a ·1as-

actividades de tiempo de guerra. Esto se entiende si consideramos 

que desde un principio, la tarea principal de una· Sociedad fue el-· 

cuidado, al lado de los servicios de sanidad de los ejércitos bell 

gerantes, de los soldados heridos y enfermos. Posteriormente, al-

ser las ciudades bombardeadas indiscriminadamente, las tareas de -

las Sociedades se extendieron además a ln poblaci6n civil. 

La acci6n de cada Sociedad debe ser extensiva a todo el país-

en que opera y no debe negarse a acoger en su seno a sus naciona--

les, sean cuales fueren, por razones de raza, sexo, clase, reli--

gi6n u opini6n política. 

Por lo que respecta a la coopernci6n internacional, las Soci! 

dades nacionales deben adherirse a los Estatutos de la Cruz Roja -

Internacional, participando de esta forma, en la solidaridad que -

une a sus miembros y deben mantener buenas relaciones con los org~ 

nismos internacionales. Las Sociedades nacionales deben seguir e~ 

trechamente, los principios fundamentales de la Cruz Roja (9), es.-

B. La Media Luna Roja es utilizada cano anblana por los países musulmanes d.!:_ 
bido a que consideran que la cruz hiere sus creencias religiosas, obvia-
mente ésto no es cierto en virtud de que la Cruz Roja sien.pre se ha mant~ 
nido al márgen de toda creencia polític~, religiosa y ·cultural. 

9. Adoptados por 1a XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Vien_a, ..... 
octubre de 1965, son 1a expresión general de1 ideal del Mo'\llmiento de la
Cruz Roja y guían su acción hunanitaria .. Ht.manidad, Neutralidad, Indepen
dencia, Carácter wluntario,· Unidad, Uni-,.ersalidad. Existe una relación
muy estrecha entre el Derecho Internacional Ht.manitario y los prin~ipios
de la Cruz Roja,, en particular, el de bl.Dlanidad, neutralidad e imparcial!_ 
dad. 



pecialmente, la imparcialidad, la independencia política, confe-

sional y econ6mica, la universalidad de la Cruz Roja y la igual-

dad de las demás Sociedades nacionales, y estar inspiradas en to

da su acci6n por los Convenios de Ginebra. 

}lay que destacar la facultad que ti e.nen las Sociedades naci~ 

nales para convocar a la Conferencia Internacional, facultad que-· 

comparte con el CICR y la Liga. 

Las Naciones Unidas, cerciorándose del buen funcionamiento -

de las Sociedades de la Crüz Roja· y de la Media Luna. Roja y escu

chando la promoci6n que de éstas había hecho el CICR, incit6 a -

sus miembros, a través de su resoluci6n 55.1 a "a) alentar y fo-

mentar el establecimiento y la cooperaci6n de las Sociedades Na-

cionales voluntarias de la Cruz .Roja y de la Media Luna Roja-debi 

damente aut-orizadas; b) que en todo tiempo· y en toda circunst_an-

cia se respete el carácter voluntario e independiente de las So-

ciedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna ·Roja, siem 

pre que tales instituciones sean reconocidas por sus respectivos

gobiernos y que lleven a cabo su tarea de acuerdo con los princi

pios de los Conve~ios de Ginebra y_de La Haya y con el espíritu -

humanitario de la Cruz Roja y ele la Media Luna Roja a fin de facj,_ 

litar a ésta el cumpiimiento de su misi6n humanitaria" (10). 

El procedimi_ento por el cual una :sociedad nace, depende de -

las legiilaciones de cada Estado. Aunque son aut6nomas y conser-

van cierta independencia las Sociedades nacionales, son en todos-

10. ONU, Resoluci6n 55.l, 19 de no'Vi.embre de 1946. 
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los países asociaciones legales con personalidad moral y civil, -

deben ser reconocidas por el gobierno de su país y autorizadas 

por éste a prestar su ayuda al servicio armado, lo que implica un 

acto de derecho ptíblico. (11) 

Cada Sociedad nacional está dirigida por un comité central -

con el que colaboran los comité~ regionales y locales para asegu

rar la cooperaci6n de todas las delegaciones de. la Cruz Roja en -

el país en que funcionan. Las Sociedades nacionales son, corno d~ 

jirnos an~eriorrnente, aut6nornas e independientes de su propio te-

rritorio y aunque la tarea humanitaria de la Cruz 'Roja es univer

sal, toda Sociedad de la Cruz Roja establecida en cada país ·~erá 

ella misma y exclusivamente nacional y para marcar ese trato se -

llamará ·expresamente Sociedad Mexicana, Italiana, Francesa, etc.-

de la Cruz Roja. (12) 

1.1.3. Artículos de Derecho Internacional Humanitario que guían -

el papel de las Sociedades en las acciones de protecci6n y 

asistencia a las víctimas de conflictos armados. 

Enumeraremos a manera de ejemplo los artículos contenidog. en 

los Conv~nios de Ginebra en 1949 y en los Protocolos adicionalcs

en 1977 que otorgan a las so¿icdades nacionales .las facultades y-

obligaciones que tienen durante un conflicto armado. Hacemos no-

tar que dentro de las disposiciones más importantes se hayan aqu~ 

llas que ·obligan a los Estados. a respetar el personal de una So-e 

cledad puesto a disposici6n del servicio sanitario oficial.de sus 

11. M. Saynez M. op. cit., pág. 133 
12. ibídan, pág. 134. 

30" 



ej erci tos' .la no retenc16n de.l persona.l de una "ºcieaad que nuo1era 

caído en poder de la parte adversaria, y no considerar al perso-

nal de una Sociedad prisioneros de guerra. 

Convenios de Ginebra de 1949 

Primer Convenio - Arts. 26·, 28, 44, Anexo I - Art. 5 

Segundo Convenio - Arts. 24, 25, 41. 

Tercer Convenio - Art. 125. 

Cuarto Convenio - Arts. 25, 30, 63,_ 142. 

Protocolos adicionales de 1977 

Protocolo I - Arts. 6, Se ii,.17, 33, Secci6n II - Arts. 4, 74, 

cap. 2, Art. 81, Anexo I - Arts. 2, 3. 

Protocolo II - Arts. 12, 18. 

l. 2 •· El Comí té ·Internacional de ·la Cruz Roja. 

En 1863, por iniciativa de una sociedad ginebrina de utili-

dad pública, se form6 un pequefio grupo de cinco personas (Dufoir, 

Moynier, Dunant, Appia, Maunoir) para estudiar.· y desarrollar las-

propuestas de Dunant contenidas en su libro (13). Posteriormente 

este grupo conocido como el "comité de los cinco" se tTansform6 -

en el "Comité interna:cional y permanente de socorro a los milita

res heridos" el cual," en 1880, cambi6 de nombre definí tivamente a 

"Comite International de la Croix Rouge", ésto no. signific6 que -

los principios e ideales que le dieron origen se hayan modificado 

sino por el contrario se reafirmaron y su acc:16n se extendi6 uni

versalmente. 

1 3. ·"Un recuerdo de So1feri.no", sup~a nota 6. 
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La acci6n humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Ro 

ja, se· basa en una posici6n estrictamente neutral con respecto a-

las cuestiones políticas, ideol6gicas y religiosas. Lo anterior-

ha permitido el mantenimiento de una unidad de pensamiento, guía

de la instituci6n desde su origen, y es precisamente por esta uni_ 

dad de pensamiento que el Comité puede desempeñar "ese papel· de -

Estado mayor, de laboratorio de ideas, de poder ejecutivo y de 

Consejo de administraci6n de la Instituci6n que es la Cruz Roja". 

(14) 

1.2.1. Estructura. 

A reserva de que en el capítulo Il veamos con más detalle la 

estructura del CICR, nos limitaremos en las siguientes líneas a -

mencionar exclusivamente la organizaci6n del Comit6. 

El Comí té·, propiamente dicho, que se integra por ciudadanos

suizos que tienen en común su apego a los principios de la Cruz -

Roja y una basta.experiencia en asuntos internacionales. 

La Asamblea, en donde se reunen los miembros del Comité y la 

cual funge como el 6rgano supremo de la instituci6n. 

El Consejo ejecutivo que está integrado por siete miembros -

del Comité y ti_ene por funci6n principal la direcci6n de los asun 

tos administrativos de la instituci6n. 

La Direcci6n, que a su vez se integra por tres directores, -

encargados respectivamente de: Asuntos generales, Actividades op~ 

racionales y Asuntos administrativos. 

14. M. Saynez M. op. cit., pág. 125. 
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1.2.2. Funciones y Facultades 

El CICR tiene como primera finalidad prestar protecci6n y -

asistencia (15) a las víctimas militares y civiles en las situa-

ciones de conflictos armados y en las situaciones de disturbios -

lnteriores y de tensiones internas (16). 

Para hacer ésto posible el CICR trabaja contínuamente como -

coordinador entre los demás 6rganos de la Cruz Roja. Su carácter 

15. La protección tiene por finalidad poner a un ser hunano fuera de1 a1-
cance de medidas que le serían nefastas: '\Zl.olencia, pri"W.ci6n de sus· -
derechos esenciales, at:aque contra su integridad física y moral. La -
asistencia le aporta lo -que le falta para alcanzar un nii.el mínimo de
desarrollo: alimentos, ropa, a~ención médica, socorro moral, intelec-
tual y espiritual. Ya desde el primer Con '\enio de Ginebra de 1864 és -
tas dos acciones están asociadas, se estipula que las anbulancias y ~
los hospitales serán protegidos y respetados, que los heridos serán 
recogidos y recibirán asistencia. La asistencia carece de eficacia si 
el herido no está protegido, la protección es insuficiente si el heri
do norecibe asistencia. Por lo tanto, asistencia y protección son dos 
accioñes estrechanente ligadas y es obligación del CICR trabajar para
que ésto se lle'\e a cabo en el terreno. 

16. Entendanos por disturbios interiores cuando, sin que haya conflicto ar 
mado no-internacional propianente di.cho, hay, dentro de un Estado, un:: 
enfrentaniento que presente cierta gra'\edad o duración e implique ac-
tos de violencia. Estos actos pceden ser de foDllaS. '\Briables, desde -
actos espontáneos de rebelión hasta la lucha entre sí' de gruPos más a
menos organizados, o contra las autoridades que están en el poder. En 
tales situaciones, que no neccsariauente degeneran en una lucha abier
ta en la que se enfrentan dos partes bien identificadas (conflicto ar

mado no-internacional), las autoridades en el poder recurren a cuantio 
sas fuerzas policiales e incluso a las fuerzas amadas para restable-= 
cer el orden. ocasionando con ello muchas víct:fmas v haciendo necesa-
ria la aplicación de un mínimo de reglas hunanitari~s. Las tensiones
internas, que están a un nii.el inferiOr con respecto a los disturbios
interiores, puesto que no implican enfrenta:nientos violentos, serán 
considerados cano: -Toda situación de grai.e tensión en un Esta.do~ de -
origen pol!'tico, religioso, racial, social, econánicó, etc. ; Las se~ 
cuelas de un conflicto annado o de disturbios inter~ores que afectan -
al ter=itorio de un Estado. Esta situación presenta·las caracterrsti
cas siguientes: arrestos en masa, ele'U'ido núnero de detenidos políti-
cos. probables malos tratos o condiciones inhtmanas de detención, sus
pensión de las garantras judiciales funadanentales, sea por razón de -
la pranulgación del estado de excepción, sea por una situación de fac-
to. alegaciones de desapariciones. · · 
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internacional tan peculiar le da un campo de acci6n universal y -

su neutralidad e imparcialidad lo convierte en agente de uni6n e~ 

tre grupos nacionales. Desarrolla con gran sentido de responsabl 

litlacf el principio de discreci6n al elaborar sus informes y se le 

reconoce internacionalmente por su contribuci6n en favor de la paz, 

cabe mencionar los permios Nobel que ha recibido en 1917, 1944, y 

1963 por sus grandes servicios prestados durante las dos guerras-

mundiales. (17) 

Los objetivos principales del CICR son mantener los princi-

pios de la Cruz Roja (18); promover los Convenios de Ginebra, que 

prescriben el respeto a la persona humana durante los conflictos

armados ¡ preparar y establecer los proyectos que serán sometidos

posteriormente en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja¡ 

establecer, en tiempo de guerra internacional, civi·l o de distur-

bies interiores, oficinas de información sobre los prisioneros; 

organizar visitas a los centros de detenci6n ir~tando de mejor~r

así y dentro de lo posible, la situaci6n moral y material de.los-

prisioneros. 

En calamidades no provocadas por el hombre, el CICR se coor

dina con la Liga de Sociedades para la distribuci6n de asisten--

cias y ayudns mntcri~lcs (medicinas, alimentos, etc.), contribuye 

también a reunir a lo.s miembros de familias dispersas (desplaza--· 

dos, refugiados, etc.). 

Los Estados han conferido y reconocido s6lamente las facult!!_ 

des del CICR, en su calidad de intermediario neutral, a través de 

17. CICR. ¿conoce usted e1 CICR?, Ginebra, tercera edició~, 1982, CICR, 
pág. 17. 

18. supra nota 9. 
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las disposiciones contenidas en los Convenios de Ginebra de 1949 

y en los Protocolos adicionales de 1977, y en los Estatutos de -

la Cruz.Roja Internacional ( art. 6) promulgados en 1952. 



1.3. La Liga de Sociedades de. la Cruz Roja. 

Al terminar la Primera Guerra Mundial se cuestion6 el futuro 

de las sociedades creadas para atender a las víctimas del confliE 

to, ¿qué hacer, ahora que la guerra había terminado, con el equi

po humano y material tan especializado y organizado que se había

creado?. La respuesta surgi6 del presidente del Consejo de la Cruz 

Roja Americana, el Sr. Henry P. Davison, quién sugiri6 la idea de 

ampliar el campo de acci6n de las sociedades de la Cruz Roja en -

tiempos de paz, en una tarea más general y permanente, tal como -

el combate de· las enfermedades, la falta de cuidados, la ignoran

cia y la indiferencia en materia de higiene. Para lograr lo ante

rior, era necesario organizar y coordinar las actividades de las

sociedades en tiempos de paz, tarea que inici6 el Sr. Davison ha

ciendo un llamado a todas las Sociedades de la Cruz Roja para 

agruparse en una organizaci6n internacional que tuviera, en su 

conjunto, el mismo fin. (19) 

Una vez desarrolladas las bases de la nueva organizaci6n y -

con·e1 apoyo del Presidente Wilson se estructuré en Cannes, en ·f!:_ 

brero de 1919, un programa de trabajo con los delegados de la Cruz 

Roja Americana, Francesa, Italiana y Japonesa, en coordinaci6n 

con el CICR, también ·preocupaóo por las obras humanitarias en la

paz reestablecida. rie esta reuni6n los delegados acordaron cons

tituirse en. comisi6n del comit6 internacional de expertos, fundá,!! 

dose de esta manera, en París, el 5 de mayo de 1919, la Liga de -

Sociedades de la Cruz Roja. Pocos meses más tarde, la Liga se 

19. M. Saynez M. op. cit., pág. 131 y 140. 



traslad6 a Ginebra, ·regresando a Prís en 1922. En 1939 se esta-

bleci6 definitivamente en Ginebra, ~edef de la Cruz Roja. (20) 

Un error inicial que mostr6 la Liga al crearse fué la falta-

de universalidad y de uni6n. Las cinco sociedades representadas-

en Cannes se habían autonombrado miembros fundadores y se atri---

huían un papel preponderante en la nueva instituci6n. Pero en 

1922, a través de una resoluci6n del Consejo general, -resoluci6n-

que invitó a todas las sociedades a unirse, se resolvi6 esta 

falta de universalidad y sobre todo de uni6n. Desde entonces, se 

hizo realidad la noci6n de "federaci6n" y los trabajos desarroll~ 

dos a partir de entonces se enfocaron a favorecer la colaboraci6n 

constante y regular de las sociedades, es decir, "formar una aso-

ciaci6n más estrecha entre ellas (las sociedades) para sér más --

fuerte y estar mejor organizadas". (21) 

1.3.1. Estructura. 

"La Liga es una organizaci6n no gubernamental con carácter -

internacional, ante el Consejo Econ6mico y Social, la Liga posee

el estatuto de organizaci6n consultiva categoría I de tipo no gti-

bernamental" (22). El estatus consultivo de la Liga nos da un 

ejemplo de la cooperaci6n internacional en el terreno de los der~ 

chas ·humanos. Es imp~rtante destacar la aportaci6n· y. la contrib_;: 

ci6n tanto de la Liga como del Comité, en la Declaraci6n Univer-

sa·1 de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General d.e

las Naciones Unidas en 1948. 

20. Instituto Henry-Dunant, op. cit. pág. 13. 
21. M. Saynez M. op. cit.·, págs. 142-l.43. 
22. Instituto Henry-Dunant, op. cit.~ pág. 15". 
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La Liga de Sociedades de la Cruz Roja está formada po·r un -

6rgano supremo que es el Consejo de Gobernadores, el cual está -

compuesto de un representante de cada Sociedad nacional, y cele-

bra sus reuniones cada dos aftas. El presidente del Consejo es 

elegido por cuatro años, puede ser reelegido, y es también presi-

dente de la Liga. Entre las reuniones de dicho consejo algunos· -

de sus poderes los ejerce una asamblea restringida: El Comité Ej~ 

cutivo. 

Los servicios de la Secretaría de la Liga están colocados b~ 

jo la autoridad de un Secretario General nombrado por el Consejo

de Gobernadores y responsable ante el Comité Ejecutivo. (23) 

1. 3. 2. Funciones y Facultades. 

Como 6rgano federativo de las Sociedades de la Cruz Roja, la 

Liga tiene los siguientes objetivos: 

"lo. Animar y favorecer en cada país del mundo, el establecimien

to y desenvolvimiento de una Sociedad nacional de la Cruz Roja·, -

independiente y debidamente autorizada, teniendo por objeto el de 

mejorar la sanidad, de prevenir la enfermedad y de atenuar los su 

frimi~ntos de todos los pueblos del mundo. 

Zo. Contribuir al bienestar de la humanidad, intcrvinieuuo como

intermediario para poner al alcance de los pueblos el.beneficio -

de hechos ya conocidos, de nuevos descubrimientos científi.éos y

médicos y de su aplicaci6n. 

3o.· Con~ ti tu ir un intermediario que coordine. los esfuerzos de 

2~. ib!dan , pág. 13, 
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las obras cte as1s~enc1a, en caso de granries· caiamitlaries 11acional~~ 

o internacionales". (24) 

El dinamismo de la Liga está basado en las grandes preocupa-

cienes i los deberes de las Sociedad~s nacioriales, socorros, acti

vidades médico-sociales; cursos de enfermería, juventud, informa-

ci6n~ etc. 

En los países donde las Sociedades nacionales están en vías -

de formaci6n o desarrollo, la Liga les presta ayuda enviando cons~ 

jeras, instructores~ expertos, así Como el material necesario. Po 

demos agregar que el movimiento de la Cruz Roja, representado en -

es L. e caso por la Liga, comprende también tomar las medidas necesa

rias para el mejoramiento de la sanidad, la prevenci6n de las epi

demias y otras acciones humanitarias prop.ias de los tiempos de paz. 

(25) 

1.4. La Conferencia Internacional 

l. 4.1. 

La más al ta autoridad deliberante de la Cruz Roja· Internacio

nal es la Conferencia Internacional, la cual se compone de las de

legaciones de todas las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media -

Luna Roja, elementos. de car~cter federativo , los delegados del

Comi té Internacional de la Cruz ·Roja, :elemento ·internacional , los 

delegados de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y aquellos de -

todos los Estados que son Partes en 1os Convenios de Ginebra de 

24. arts. 4 y 5 de los Estatutos de 1a Liga, ·aprobados por .e1 Consejo de· G.2: 
heril.adores en Ginebra,. no'.\d.enbre de 1976,. modificados en la Primera 
Asan blea General'' (Oc.tubre de 1.981). . 

25. M. Saynez M. op.· c'It., pág. 140. 
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1949, elemento oficial. (26) 

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja garantiza la uni 

dad de los esfuerzos de la Cruz¡ ~ja en su conjunto. 

En principio, la'Conferencia Internacional se celebra cada 

cuatro ar.os. La primera tuvo lugar en París en 1897; la más recie_!! 

te, la vigésima quinta, celebr6 sus sesiones en Ginebra, en Octubre 

de 1986. 

1.4.2. Funciones y Facultades 

La funci6n de la Conferencia Internacional es la de interpre--

tar y revisar los Estatutos de ~a Cruz Roja Interno.~ional, en lli1 

sentido figurativo, en ocasiones se menciona que tiene sobre el pl~ 

·no internacional, la fu_'.1<::_i~n de le¡Tislar en el ca",!PP del derecho i_!! 

ternacional humanitario, es decir, tiene la funci6n normal de toda

colectividad organizada sobre el plano internacional. 

El reglamento de la Conferencia Internacional prev6a la atri

buci6n de mandatos al Comité Internacional de la Cruz Roja y las p~ 

sesiones relativas a .las Convenciones de Ginebra y las otras conve.!!. 

cienes internacionales que han tratado a la Cruz Roja. De acuerdo-

al artículo segundo del reglamento de la Conferencia, ésta "tiene -

el poder de tomar decisiones que generalmente son reconocidas como

el 6rgano del movimiento, ésto no quiere decir que estos poderes de 

decisi6n, en tanto que es la más alta autoridad deliberante, desde-

el punto de vista jurídico, afecten los derechos sebera-----

26. Eugene Borel. L'organisation intcrnationale de la Croix Rouge, citado 
por M. Saynez ~n op. cit., pág. 135. 
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nos de los Estados signatarios de 1os Convenios de Ginebra", 

Podemos resumir en los siguientes puntos las características 

de la Conferencia Internacional: 

A) Se mantienen al margen de toda cuesti6n de orden político. 

B) Reviste la categoría de Conferencia Diplomática. 

C) Al igual que las resoluciones de la ONU, las decisiones adopt~ 

das en su seno tienen un carácter de recomendaci6n, aunque los 

Estados participantes están obligados a acata~las. 

··Es de notarse que, es precisamente en la Co.nferencia Intern~ 

cional de la Cruz Roja donde se cristalizan los esfuerzos del 

CICR, en ·relaci6n al desarrollo del Derecho Internacional Human.i

tario. 

l.·4 .• 3. Resol·uciones -relativas a. ·la di.fusi6n del Derecho Interna

cional Humanitario. 

Con. la intensificación de los conflictos armados en Medio 

oriente a partir de los afio~ 70's, se vi6 la necesidad.de difun-

dir .el de.recho de los conflictos armados. Así en la XXII Confe-

rencia, Teherán, 1973, en la resoluci6n XII se invit6 a l~s Esta

dos y a las Sociedades nacionales a intensificar su empeño para -

dar a conocer los principios fundamentales del derecho intcrna.ciS?._ 

nal humanitario. en la totalidad de la población .Y en especial a -

las fuerzas armadas. 

En· la XXIII Conferencia, Bucarest, 1977, en la ·resolucifüi 

VII se reconoce. el papel que ha desempeñado la UNESCO en la difu

si6n· del ·Derecho Internacional Hurilani tario e invi t6 al. CICR y a - . 

los Estados a intensificar su .colaboración con el organismo inter 
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acional a fin de faciliatar la obtenci6n de becas para cursos en

insti tutos especializados. 

Finalmente, en la XXV Conferencia, Ginebra 1986, se aproba-

ron las siguientes resoluciones, las cuales se relacionana direc

tamente con el tema de Derecho Internacional Humanitario! las me

didas nacionales para que se respete el DIH, los trabajos comple

mentarios sobre el DIH por lo que respecta a la guerra marítima y 

terrestre, y la protecci6n de los niños y las personas civiles en 

los conflictos armados y finalmente sobre la difusi6n del DIH y -

de los ideales y principios de la Cruz Roja en servicio de la paz 

y cursos internacionales de Derecho aplicable en los conflictos -

armados. 

l. 5. Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra ·del 

12 de agosto de 1949. 

Los Estados que l!an pasado a ser Partes en los Conveios de

Ginebra del 12 de agosto de 1949 eran hasta el 31 de agosto de -

1986, ciento scs~nta y cuatro . Si tomamos en cuenta el número -

. de Estados existentes hoy en día en la sociedad internacional, -

171 en total, 159 miembros de las M.U., vemos que la gran.mayo-

ría pertenece a estos instrumentos jurídicos que garantizan· la. -

protecci6n de muchos seres humanos en condiciones desventaj.osas-

de supervivencia. Sin embarro, a pesar de que estos Estados es-

t!Ín comprometidos moral y jurídicamente a respetar y hacer resp~ 

tar a la persona humana, las violaciones a los derechos ·huma

nos son tma muestra de que al.~o err6neo sucede o existe - -
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en la aplicaci6n y/o interpretaci6n de las normas humanitarias, o 

tal vez la buena voluntad de los Estados manifestada en los foros 

internacionales sea simplemente una estrategia política para lle

var adelante sus prop6sitos y sus relaciones con los demás. 

Sea cual fuere la causa, el hecho es de que existe el probl~ 

ma que diariamente se escucha por los medios masivos de informa--

ci6n: torturas, desaparecidos, desprotegidos, etc. En este senti 

do, la Cruz Roja Internacional debe operar como tal, es decir, no 

individualmente como podría ser la Liga o el CICR, sino como se -

definí6 en un principio y que es lo que le da ese carácter de su

jeto de Derecho Internacional: los Estados, y son éstos lo que, -

in'sistirnos, t:ienen el deber de aplicar y supervisar ese sistema 

jurídico llamado Derecho Internacional Humanitario. 

Por lo que se refiere a los Protocolos adicionales a los Con 

veníos de Ginebra, al 31 de n~ósto de 1986 había f>L Estados --

Partes en el Protocolo I y 54 Estados Partes en el Protocolo II.· 

Cabe senalar por Último, la gran tarea que lleva a cabo hoy

en día el CICR en la promoci6n y aceptaci6n de éstos Protocolos -

ante los Estados que aún no se adhieren, (27) 

27. cfr. Anexo I, lista de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra · 
del 12 de agosto de ¡.949 y Estad.os Partes en los Protocolos del 8 de .. -
junio de 1977. 
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CAPITULO II 

EL COMITE INTERNAC.IONAL DE LA CRUZ ROJA 

l. Aspectos Generales. 

1.1. Estatuto Jurídico. 

1.2. Estatuto Jurídico-Internacional. 

2. Estructura Org5nica. 

2.1. Los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

2.2. La Asamblea. 

2.3. El Consejo ejecutivo. 

2.4. La Direcci6n. 

3. Funciones y poderes del Comité Internacional de la Cruz Ro

ja. 

3.1. Naturaleza y ámbito de aplicaci6n de la acci6n del Co

mité Internacional de la Cruz Roja. 

3.2. Derecho de iniciativa humanitaria. 

4 •. Relaci6n del Comí tG Internacional de la c·ruz Roja con los -

Estados. 

4.1. Principio de Discreci6n. 

4.Z. Acuerdos de Sede. 

s. Vinculaci6n del Comité Internacional de la Cruz Roja con el 

Derecho Internacional Humanitario. 

5.1. Desarrollo y aplicaci6n del Derecho Internacional Hu

manitario. 

5.2. Difusi6n del Derecho Internacional Humanitario. 
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CAPITULU ll 

EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

En el presente capítuio se analizará con más detalle lalestructura 

y las funciones del CICR con la idea de vincularlo con el Derecho

Internacional Humanitario que se presenta en el siguiente capítulo. 

l. Aspectos Generales. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante, CICR) -

es uno de los integrantes de la Cruz Roja Internacional (1) es ~l

-6rgano fundador de la Cruz Roja. 

Podemos considerar al CICR como una instituci6n humanitaria -

independiente, particular y neutral en el orden político, ideol6gi 

co y religioso, que actúa como intermediario neutral en caso de 

conflictos armadas y tensiones. Procura garantizar por propia ini 

ciativa o apoyándose en los Convenios de Ginebra, protecci6n y 

asistencia a las víctimas civiles· y militares de los conflictos ar 

mados y de sus consecuencias directas. 

1.1. Estatuto JurÍdi~o. 

Por la terminolo-gía utilizada, a menudo se t:iene la idea de -

que el CICR es una organizaci6n plurinacional, lo cual es err6neo-

l. La Cruz R~i~ Internacional ccmprende las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja. el Canité Internacional de la Cruz Roja, la Liga. de Sociedades de -
la Cruz Roja y los Estados :Partes en los Con venias de Ginebra del 1 2 de -
agosto de 1949, representados por sus delegados en la Conferencia Intern!!:_ 
cional de la Cruz Roja. La expr~sic5n ·11sociedades naciona1es de la Cruz R..2,. 
j_a designa de la misna fo:nna a las Sociedades de la Media Luna Roja. 
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si vemos que en los. Estatutos del Comité, en el artículo 6, se e~ 

pecifica que los miembros de esta Insti~uci6n serán todos ellos -

de nacionalidad suiza. Asímismo, en el artículo 2, se contempla

su status juTÍdico, el cual está sometido al C6digo Civil suizo -

por los artículos 60 y siguientes, mismos que le otorgan el grado 

de asociaci6n con personalidad civil. No obstante, el CICR me--

diante su independencia total con respecto al gobierno suizo y 

también por lo que atañe a los gobiernos de otros Estados. 

1.2. Estatuto Jurídico-internacional 

El estatuto jurídico-internacional del CICR se lo da, en 

principio, su ámbito de acci6n el cual podemos decir que no tiene 

límites, ya que ~n la casi totalidad de los países del mundo su -

intervenci6n humanitaria es aceptada sin condici6n alguna. Esta-

aceptaci6n universal obedece a la forma en que el CICR conduce 

sus actividades. Esta forma de a·ctuaci6n se apega rigurosamente-

a los principios fundamentales de la instituci6n, en particular a 

los de neutralidad y de imparcialidad. Lo anterior implica una -

garantía de respeto a los asuntos internos de los Estados. 

Pero, el estatus jurídico-internacional formal se evidencia

más claramente en los poderes otorgados al CICR por los Convenios 

de Ginebra y sus Protocolos adicionales, los cuales refrendan el-

respeto a la persona humana en período de conflicto armado. Enu-

meraremos a continuaci6n los artículos que dan al CICR el derecho 

de intervenir en los conflictos armados, derecho que le han cortf~ 

rido y reconocido los Estados. 
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Convenios 'de 'Ginebra de 1949 

Primer Convenio - Arts. 3, 9, 10, 11, 16, 23. 

Segundo Convenio - Arts. 3, 9, 10, 11, 19. 

Tercer Convenio - Arts. 3, 9, 10, 11, 56, 72, 73, 75, 59, 81,,--

123, 125' 126. 

Cuarto Convenio - Arts. 3, 10, 11, 12, 14, 30, 59, 61, 76, 96, -

102, 104, 108, 109, 111, 140, '142, 143. 

Anexo II - Art. 9 

Protoco~ds adicionales de 1977 

Prot. I - Arts. S, 6, 33, 78, 81, 98. 

Anexo I I - Art. 3. 

Prot. II - Arts. 12, 18. 

Asímismo, en los estatutos de la Cruz Roja Internacional se otor

gan· facultades al CICR que permiten su act:ividad en el marco in-

ternacional (art. 6). 

Como se podrá observar, al emanar d~ los Estados la legisla

ci6n internacional humanitaria, el CICR adquiere ·aut:omáticamente, 

la categoría de un sujeto de Derecho Internacional Público de ín

dole peculiar, que pu°edc relacionarse directamente con. los Esta-

dos en el marco de su· actividad. (2) 

2. A. Verdross. Derecho Internacional Público 
pág. 1'57. 
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3. Estructura ·orgánica. 

El CICR está integrado por los siguientes Organos: 

a) El Comité propiamente dicho, 

b) La Asamblea, 

c) El Consejo Ejecutivo, 

d) La Direcci6n. 

Las funciones y poderes de cada 6rgano se encuentran establecidas 

en los estatutos ·del CICR del Zl de junio de 1973, los cuales fu~ 

ron revisados el 6 de diciembre de 1973, el lo. de mayo de 1974 y 

éi 14 de septiembre de 1977. A continuaci6n enlistaremos las ca

racterísticas de cada 6rgano del ClCR de conformidad con sus esta 

tu tos. (3) 

2.1. Miembros del Comité. 

Conforme al art. 6 de los estatutos del CICR, el. Comí té pro-· 

píamente dicho, agrupa de quince a veinticinco miembros, todos 

ellos personalidades de nacionalidad suiza y con una amplia expe~ 

riencia en asuntos internacionales, la mayoría de ellos son altos 

funcionarios del gobierno o grandes empresarios de la iniciativa-

privada suiza. Todos ellos tienen un com6n apego a los princi---

píos de la Cruz Roja. 

Sus derechos y obligaciones constan en un reglamento interno. 

3. CICR. Recopilaci6n·de textos de referencia relati'\OS a 1a·cruz Roja In
ternacional, al Cau ité' Internacional de. la Cruz· ROj a. y. la. L:lga. de Socie -
dades de la Cruz Roja, Ginebra 11 1982, CICR, págs. 57 - ól. 
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Z.2. La As=blea. 

El 6rganos supremo del CICR es la Asamblea, la cual, de con-· 

formidad con el art. 7 de los estatutos, tiene la funci6n de de-

terminar la doctrina y la política general del CICR. Además ·se -

encarga de la alta supervisi6n de todas las actividades de la ins 

tituci6n. 

Esta Asamblea está integrada por miembros del CICR, a decir, 

su presidente y sus dos vicepresidentes son presidente y vicepre-

sidentes del CICR. Dentro de sus funciones, la Asamblea tiene la 

facultad de elegir a los miembros del Consejo Eje cu ti vo, al pres_i 

dente y al vicepresidente del mismo. También se encarga de la re 

visi6n y la aplicaci6n de los estatutos del CICR. 

Z. 3. 'E'l ·con:s ej"o 'Ej ecttti:vo. 

El Consejo Ejecutivo está integrado por siete miembros eleg_i 

dos de entre los miembros del Comité. Tiene como funci6n princi

pal, art. 8, la direcci6n general de los asuntos de la .institu-~

ci6n, así como el poder de supervisar directamente la administra

ci6n del CICR. 

2.4.· ~r Di~~cci6n. 

La Direcci6n del CICR está integrada por tres directores, e~ 

cargados respectivamente de: Asuntos Generales (Departamento de -

Informaci6n· y Departamento de Doctrina y Derecho); ·Actividades e_. 

Operacionales (Departamento de Operaciones· y Agencia Central de -

Búsquedas) y Asuntos Administrativos (Departamento de Personal y

Departamento de Finanzas y de Administraci6n). La Divisi6n Médica 
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y la Divisi6n de Organizaciones Internacionales dependen ambas de 

Actividades Operacionales, mientras que la Divisi6n de Financia-

miento depende de Asuntos Administrativos. (4) 

De los departamentos antes mencionados,.quisieramos destacar 

la importancia que tiene, a nuestro modo de ver, la Agencia Cen-

tral de Búsquedas. Dicha Agencia es heredera y continuadora de la 

"Agencia Central de Prisioneros de Guerra",. la cual durante las -

dos guerras mundiales prest6 incalculables servicios humanitarios. 

Hoy, la Agencia Centra 1 de Búsquedas tiene la funci6n de reunir -

toda la inf0rmaci6n relativa a los prisioneros, internados y per-

sanas desplazadas, informar a las familias sObre la suerte qu~ ·e~ 

rren los cautivos, garantizando así un enlace entre ellos, buscar 

a los desaparecidos, reagrupar a los familiares separados organi

zando traslados o repatriaciones, expedir certificados de cautiv~ 

rio, fallecimiento, etc. y títulos de viaje del CICR a las perso

nas desplazadas, a los ap&tridas y a los refugiados. (5) 

Las tareas mencionadas con anterioridad reflejan la importa~ 

cia que, en el marco de operaciones, tiene la Agencia Central de

Búsquedas; significan la esperanza para muchas familias de cono-

cer la suerte de personas consideradas desaparecidas o fallecidas. 

Como ejemplo tenemos la misi6n tan activa e importante, que hoy -

en día, tiene esta Agencia en América Latina al registrar y actu~ 

4. CICR. ¿Conoce usted e1 CICR?, Ginebra, tercera edici6~, 1982, CICR, 
pág. 4. 

S. ib:l'.dan, pág. 15. 
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lizar los datos de las personas deteniaas, ~an~o ae parte ae ~os

gobiernos como de las fuerzas rebeldes. 

3. 'Funciones y poderes· ·del ·cami té 'Inte.rnacio:rial ·de ·1a: Cruz Roja; 

En los Convenios de,Ginebra y en sus Protocolos se confirie

ron al C!CR competencias internacionales en varios ámbitos de la

asistencia y de la protecci6n a las víctimas de los conflictos. -

Es un caso único en la historia del Derecho Internacional Público 

que a una instituci6n privada se le asignen, en virtud de trata-

dos, competencias propias en el ámbito internacional. Junto con

los Estados Partes, a los que incumbe la responsabilidad primera

de la aplicaci6n de los convenios de Ginebra y de los Protocolos

adicionales, el CICR también es titular de varios derechos y obli 

gaciones. Así-vemos que no s6lo en los hechos, sino también en -

el derecho, ésta instituci6n es un verdadero agente internacional 

de la aplicaci6n y de la ejecuci6n del Derecho Internacional Hum~ 

nitario. Es, en este sentido, custodio de los principi.os de esos 

Convenios y por tanto, podemos considerar que en gran medida "Ve

la porque la comunidad internacional los observe". (6) 

3.1. Naturaleza y ámt;ito de -a:EÍi·ca:ci6n de Ta ·acci6n del ·comité In 

·ternacional de la ·cruz Roja. 

Desde su fundaci6n, el CICR ha actuado siempre en los con--

flictos armados. Esto en atgunas ocasiones ha provocado que alg~ 

6. c. SWinarski. Nat::iones~ General.es .de Derei:.ho·,Int·ern.aC:Lonal·Huna.Oitario 
y si.is ·re1a.cü.ones con: e1 ... CI:CR: y con 1.os ·.DeTechos Rlmanos •.Ginebra, 1984 
CICR; pág. 16. 
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nos consideren que .el CICR puede calificar por sí mismo un conflic 

to para justificar la aplicaci6n del Derecho human.itario, olvidan

do por completo que la intervenéi6n del CICR en un conflicto arma

do se fundamenta en su calidad de intermediarib neutral. 

La neutralidad del CI.CR. no es s6lo la garantía de su aceptab_!. 

lidad para las partes en conflicto, significa la base misma de su

acci6n en la situaci6n de un conflicto armado y dado que la califi 

caci6n de un conflicto es de Índole eminentemente política para la 

comunidad internacional actual, un acto semejante por parte del 

CICR significaría que de inmediato el Comité perdiera su capacidad 

para desempeñ.ar su función, pri\i'.'ando así a las víctimas del con---

flicto de la protecci6n y asistencia que necesitan.(7) Por lo tan 

to, el CICR decide solo y con plena independencia la conveniencia

de ofrecer o no sus servicios, haciéndose al margen de toda consi

deraci6n política y limitándose a señalar a las autoridades la 

existencia de las categorías de víctimas que deben ser protegidas

º asistidas .. (8) 

Conviene destacar que el ofrecimiento de servicios del CICR -

nunca podrá ser considerado por un Estado como un acto de injeren

cia en los asuntos internos, :incompatible con el pr.incipio de no

inj ercncia refrendado por la Carta de las Naciones Unidas • A~n 

cuando algún Estado rechazara los servicios del Comité, éste no P2. 

7. c. Swinarski. E1 Derecbo·Internaciona1 Hunanitario·en·situaciones de con 
f11cto annndo inter!'l~c:l.ona1, "Ginebra, 1984, CICR, pag. 6. 

B. c. Swinarski. -El Dérecho Internacional· Ht.m.anitario ·y las· situaciones· de 
disturbion·!nt~riores·y·de tensiones·internas, Ginebra, 1984, CICR, pág. u::--·---
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dría rehusarse con el pretexto de una injerencia. Esto ha permi-

tido al CICR presentar nuevamente su ofrecimiento de servicios a 

los EstaJos que primeramente se rehusaron. (9) 

Las funciones del ClCR no s6lo están previstas en los Conve

nios de ginebra, sino también en los Estatutos de la Cruz Roja I!!;· 

ternacional, promulgados por la Conferencia Internacional de la -

Cruz Roja. Es por ésta raz6n que los Estados Partes en los Conv~ 

nios de Ginebra están también obligados por los Estatutos de la 

Cruz ·Roja Internacional (Art. primero, párrafo B del Reglamento -

de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja). 

La acci6n humanitaria del CICR se fundamenta en el derecho -

que le han conferido y reconocido solémnemente los Estados, a tr~ 

vés de los instrumentos juríd'icos .emanados de las Conferencias 'I!!_ 

ternacionales. De ésta forma tenemos que en los Estatutos de la

Cruz Roja Internacional, se define la naturaleza y al ámbito de -

aplicaci6n del CICR en los siguientes· téT!llino·s ! "Insti tuci6n Neu

tral, cuya actividad humanitaria se ejerce especialmente en caso

de guerra, guerra civil o de perturbaciones interiores, se·esfueE 

za, en todo tiempo en asegurar protecci6n y asistencia a las víc

timas militares y civiles de dichos conÍlictos y de sus consecue!!_ 

cias directas ••• " (10) 

De la -definici6_n· anterior; se desprende que el CICR es un i!!; 

termed.iario neutral entre beligerantes· y adversarios y que tie.ne

por misi6n esencial proteger y ayudar á los prisioneros y heridos 

9. c. Swiu'araki, op. cit.·, pág. t 6. 
10. CICR. Recopilaci6n de textos, • ., pág. 11.. 
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de guer.ra, a los internados civiles, a la poblaci6n en terri to -

rios ocupados, a los detenidos políticos y a sus familias, a los 

refugiados y a la poblaci6n desplazada a causa de los conflictos 

armados. Es normal, entonces, entender que el CICR sea el único 

6rgano internacional que puede atravesar los alambres de puas, -

los bloqueos, circular libremente en una zona ocupada, o pasar -

de uno a otro campamento. Por su vocaci6n universat y por la Í,!!; 

dale misma de su misi6n humanitaria, el CICR se abstiene de to~

mar partido en las controversias políticas, raciales o religio--

sas .. Su cometido se limita a prestar asistencia a los indivi-~-

duos, según sus neces·idades, sin distiilci6n de nacionalidad, co·· 

lar,. condici6n social o afiliaci6n política. (11) 

3. 2. Derecho de Iniciativ·a Hun!áTiitaria. 

Hay que destacar la importancia que representa para la aceE 

taci6n de los servicios del CICR, el Derecho de iniciativa huma

nitaria, cuyo ejercicio ha dado origen a reglas y a procedimien

tos aceptados por un gran número de Estados y refrendados por 

textos que tienen cierto valor desde el punto de vista del.dere-

cho internacional público. (12) 

Este derecho de iniciativa est5 considerado como una nota--

ble disposici6n de suma importancia para el CICR, ya que se rec~ 

noce internacionalmente, su derecho a tomar todas las iniciati-

·vas humanitarias que. le corresponden a la misi6n que incumbe a -

11. CICR. ¿Conoce usted; ... ,. ·pág. 7. 
12. c. Sw:Lnarski. op. c:Lt .• , pág. 6. 
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su instituci6n como intermediario, 0 específicament:e neut:ra.t o in-

dependiente. (13) 

4. llelaci6n del ·contité Internacional de la: Cruz Roja con los Esta 

·dos. 

4.1. Principio ~e ·niscreci6n. 

El éxto que el CICR ha alcanzado en sus actividades de pro-

tecci6n y asistencia se debe, en gran medida, a la observancia r! 

gurosa del principio de discrcci6n, el cual entendemos como aque

lla norma que obliga al CICR a no divulgar las experiencias que -

tienen sus delegados en las distintas visitas que efectúan a los

centros de detenci6n. El CICR inf'orma al mundo acerca de lo que-

-hace, pero no de lo que se entera mediante la acci6n de sus dele-

gados. Sus informes son confidenciales, s6lo se entregan a las -

autoridades concernidas. El CICR tiene, por tanto, el deber de 

no hacer nada que pueda comprometer sus posibilidades de prestar

asistencia y protecci6n a las víctimas, cuyo interés pr.evalece s~ 

bre cualquier otra consideraci6n. 

Los Estados al aceptar los servicios del CICR sobre el prin

cipio de discreci6n se ven persuadidos a disminuir sus violacio-

nes humanitari'!-s y és.to se manifiesta por la relaci6n casi con--

tractual que surge entre los gobiernos y el Comité, la cual se e~ 

presa en forma de acuerdo bilateral de facto o jure, y en donde ·-

las autoridades estatales confieren, a los delegados y su mate---

13. ibl'.dan, pág, 7 ,. -.éase art. VI, párrafo 6 Estatutos de l.a Cruz l\oja In- · 
ternac:f..onal el:i ··supra nota 3,, pág. 11. 
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rial de t'rabaj o, inmunidades y privilegios an1Ílogos a los que se 

confieren a los miembros de las misiones diplom1iticas. (14) 

4. 2. Acuerdos de Sede. 

Existe dentro de las relaciones. del CICR con los estados, -

un tipo de tratados conoci_<los como Acuer~os de Sede, los cuales

se caracterizan .por-·brindai" a los gobi.ernos, los recursos para -

la protecci6n y asistencia de las víctimas de guerra, además de

que oficializan la presencia del CICR en el país que lo solicite, 

dan<!c- a éste <el estatus de agente de intervenci6n humanitaria. -

Estos acuerdos, _¡i}. igual g_~_<:__~_os_ Trata~o.s internacionales, se 

les aplica, en el derecho interno d~ un Estado, los procedimien

tos de ratificaci6n, publicaci6n y promulgaci6n en los diarios -

oficiales. En América Latina tenemos, por ejemplo, que existen-

tales acuerdos con el CICR en Argentina (publicado el 21 de ju-

lío de 1978), en Nicaragua (publicado el 12 de enero de 1981), -

en El Salvador (publicado el 12 de febrero de 1981), en Col6mbia 

(publicado el 12 de julio de 1981), en Costa Rica (publicado el-

24 de agosto de 1983) y en Venezuela, quien otorg6 por decreto -

presidencial del 10 de noviembre de 1971 ciertos privilegios e -

inmunidades diplom~ticas a los delegados del CICR. 

5·. Vinculaci6n del Comité Interrta'ciona:l ·de ·1a Cruz Roja con el 

Dere«:ho Internacional ·Huma:nitário. 

El CICR es mencionado aproximadamente 100 veces en los Con-

14. C. SWiriarski. op. cit.• pág. 14. 
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venias de Ginebra y en. los ProtocoLos ad1c1onaLes, 

observaci6n nos hace reflexionar acerca de la relaci6n existente-

entre el CICR y el DIH, relaci6n que se basa en una serie de ta-

reas encomendadas al CICR a trav6s de los Convenios. Estas ta---

reas o mejor dicho, funciones, son en la mayoría de las veces 

obligatorias para el CICR, otras son dejadas a su discreci6n. Un 

factor importante, en este sentido, es el reconocimiento en los -

Convenios de un de-re·cho de iniciativa, al cual en ocasiones ·resu_l 

ta un cuanto indeterminado, raz6n por la que su definici6n depen

de de las circunstancias. (15) 

Las funciones del CICR contempladas en el DIH son fundamen-

talmente las de inspecci6n y supervisi6n, no entendiendo 6sta su

pervisi6n como la violaci6n de la .soberanía de los Estados o la -

denuncia de· un Estado por el no ·cumplimiento de los 'Convenios. ·s~ 

pe.rvisi6n o inspecci6n significan para el CICR toma:i; las medidas-

· necesarias para mejorar la situaci6n de las personas prot~gidas.~ 

En este s.entido hay que observar que el CICR no es un cuerpo de -

investigaci6n, su conducta se lleva a cabo exclusivamente confor

me a las facultades otorgadas en las normas del DIH. 

Ahora bien, en cuanto más crezca el recurso a la ~iolencia,

en cuanto la violaci6.n de los principios humanitarios fundamenta

les sea más constante. y el DIH sea utilizado, incluso con fines -

políticos, el CICR estará más v·in<7ulado a 61, el incrementar sus

gestiones en favor del respeto y el desarrollo del mismo. Es de-

cir, su re1aci6n es proporcional al grado en ~ue el DIH es viola-· 

15. J .. Móreillonª '.'Hunanítariañ.:l~aw, ·.The-1.CRC, -and Pranoting .the Gine"\B. 
Conwnti.ons'', The ·tm~rican UMW:Ts:lty Láw R.ei.zl..ew, V61 .. 3~, 1982, p§.g .. 
827. 
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do. 

S. l. Desarrollo y ·aplica:ci6n. d·e1 ·nereC::.iio Iliterriacional ·Humanitario. 

Es claro que los Convenios de Ginebra son tratados internacio

nales elaborados por los Estados .en el ámbito de las Conferencias -

diplomáticas, tambi.én resulta comprensible que el gobierno Helvéti-

co convoque, desde 1863, tales conferencias. Sin embargo, en oca--

siones existe cierta confusi6n en cuanto al papel que juega el CICR 

en el desarrollo del DIH. Podremos aclarar tal confusi6n si distin 

guimos ese papel del ClCR en los siguientes "términos. 

El CICR en el ejercicio de su derecho de iniciativa, e1abora -

las reglas y los procedimientos .que más tan.le serán sometidos a la

aceptaci6n de los Estados. (16) Esta elaboraci6n de reglas o pro-

yectos de normas jurídicas se basan en hechos y experiencias obser

vadas por la instituci6n, a través de sus delegados : , durante su

participaci6n en algún conflicto. 

Hist6ricamente tenemos que el CICR actu6 en pro de la convoca

ci6n de la conferencia que aprob6 el Convenio de 1864. Durante la

Primera Guerra Mundial, el CICR emprendi6 una amplia acci6n en fa-

vor de la protecci6n y de la asistencia a los prisioneros de guerra 

sin que esta competencia se· le flsignara en un convenio interna.cio-

nal, puesto que tal convenio basado en la experiencia personal 

~el CICR fué aprobado hasta 1929. 

La acci6n del CICR en favor de las víctimas· civiles de la Se-

gunda Guerra Mundial tampoco se fund6 en un poder conferido por un

tratado. Fué en 1949 ~uando en el IV Convenio de "Ginebra se le otor-

16. C. Swinar,;ki. op. cit., pág. 11. 



garía al CICR el poder necesario para actuar bajo los auspicios -

de un tratado diplomático. 

Se puede poner de relieve una constante en el desarrollo del 

DIH; la acci6n y aplicaci6n de esta rama del Derecho Internacio-

nal Público, por parte del CICR, precede a la aprobaci6n de los -

instrumentos internacionales en los que se fundamenta. (17) 

Podemos considerar que la influencia que ~jerce la acci6n 

del CICR sobre el desarrollo del DIH es fundamental en el sentido 

de que es la iniciativa del CICR, materializada en las ideas con

tenidas en los documentos sometidos a las conferencias diplomáti

cas, las que replantea la Yigcncia· del Derecho Internacional Huma 

nitario. 

Los criterios del CICR para desarrollar el DIH son variados, 

aunque de los más importantes podemos citar: la insuficiencia y -

el desequilibrio que existe entre el DIH y las realidades confli~· 

ti vas que ofrece en la actualidad la sociedad. internacional, la -

frecuencia, a partir de 1945, de numerosos conflictos, debido en

parte .a la extensi6n de la sociedad internacional, tales cómo las 

guerras coloniales de liberaci6n, los conflictos civiles, la gue

rra de guerrillas. Tales conflictos motivaron al CICR a idear 

17. Desde el punto de vista jur!dico, de ·que, aunque la práctica del CICR 
en e1 can.pe de acción no tenga todas las característic·as de una nonna 
conwnci:óna1 , tiene, aunque mín:lmmiente, las de un uso y costt.mbre -
i.nternacionales. Esto se refleja muy c·laranente. en el derecho de ini 
ciativa del CICR y en el ejercicio que de este derecho hace, lo cua1-: 
se ·traduce en la anpliación del CElllpO de acción del .derecho inte:rna-
cional hunanitario a situaciones no fonnalmente previstas. benefician 
dO. de esta fol:Dla. a un núnero mayor de víctimas. -
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nuevos proyectos de ~eglas adaptados a la realidad actual de los

conflictos que protegieren, por ejemplo, a la poblaci6n civil co~ 

tru las hostilidades y la prohibici6n o restricci6n de· determina-

das armas convencionales. Lo anterior de igual forma aplicado 

también a otras posible víctimas de la guerra, tales como los pe-

riodistas, las zonas culturales, etc. 

bn cuanto a la a~licaci6n del DIH, el CICR conserva las com

petencias internacionales que le confirieron los Estados a través 

del mismo ·nerecho Internacional Humanitario, es decir, el CICR es 

titular de varios derechos y obligaciones en el ámbito de la asís 

tencia y de la protecci6n a las victimas de los conflictos arma-

dos por voluntad misma de los Estados. 

Es evidente, como lo señala Dreper (18) " ••. que lo menos sa

tisfactorió del imponente edificio del Derecho Internacional Hum~ 

nitario radica .no tanto en su estruc.tura~ como en la falta de 

aplicaci6n de los Convenios por los Estados Parte.", raz6n por la 

cual el ClCR tiene una gran responsabilidad en cuanto a la aplic~ 

ci6n del DIH en la situac_i6n de un conflicto. Es por esto, que -

er. cierto sentido se afirme que el CICR custodia los principios 

del DIH y, en gran medida, se preocupa por que la comunidad in te.E_ 

nacional los observe. 

S. 2. Di fusi6n del Derecho Internacional Humanitario. 

Por l~ que respecta a la difusi6n y a la enseñanza del DIH,

el CIC.R tiene una serie de funciones las cuales están_ basadas en-

i8. Draper, G. The Geneva Conventions of 1949, 1965, pág. 410, citado por 
C .. H. Cerda en Re vista Jurídica de la Uní. ~rsidad de Puerto Rico·,, Vol. 
Ll, No. 2, 1982, pág.225. 
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los siguientes objetivos: 

- Estimular a que los Estados se adhieran a los Protocolos adicio-

nales y a los Convenios de Ginebra, o a ratificarlos, 

- Analizar las consecuencias jurídicas y prácticas de las disposi

ciones de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, 

- Difundir y hacer difundir el DlH en las Sociedades nacionales, -

los gobiernos de los Estados, las fuerzas armadas, las universi-

dades, las organizaciones internacionales y otras instituciones~ 

tales como grupos de derechos humanos·, etc. (19) 

Para lograr lo anterior el CICR trabajo coordinadamente con -

organismos semejantes como: el Instituto Internacional de Derecho

Humanitario de San Remo, el Instituto de Derechos Humanos de Es--

trasburgo, la Comisi6n de Derecho Internacional de las Naciones 

Unidas y el Insti tute Interamer·icano de Derecho Humanos entre 

otros. (20) 

Podemos deducir que el Comité Internacional de la Cruz Roja· y 

el Derecho Internacional Humanitario están vinculados íntimamente-

en el sentido· de que aunque la raz6n de exis'tir del DIH se debe a

las Estados; gran parte de su contenido es producto de las ideas -

del Comité. En cuanto al CICR, ésto no podría actuar con éxito en 

favor de las •-í::'timas·. de los conflictos armados sin· el poder que -

le otorga el DIH. Esta idea se ejemplifica al observar en los me-

dios de comunicaci6n el respeto y la imagen qu~ tiene la institu-

ci6n, a través de su .emblema, entre la comunid'ild internacional más 

que alguna otra instituci6n humanitaria. 

19. CICR. Infonne 'de actívidad '1983, Gínebra, 1984, CIC:R, pág, 102. 
20. ídan. 
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CAPITULO III 

EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

l. Aspectos Generales 

2. Desarrollo del Deiecho Internacional Consuetudinario hasta la 

mitad del Siglo XIX. 

3. Codificaci6n del Derecho Internacional Humanitario a partir -

de 1800. 

4. Convenios de Ginebra del 12 de agosto .de 1949. 

s. Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. 

5.1. Protocolo I aplicable en los Conflictos armados interna

cionales. 

5.2. Protocolo II aplica.ble en los Conflictos armados no-in-

ternacionnles. 
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CAP ITUl'.O JI I 

l.· Aspeci::os· ·Genera:l°es. 

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es una rama del De 

recho Internacional Público positivo. Su prop6si to· fundamental es 

asegurar la protecci6n y el respeto de la persona humana en caso -

de conflictos armados, es decir, procura reglamentar las hostilida 

des para atenuar los rigores inútiles de la guerra. 

Aunque la práctica de este derecho se pierde en el tiempo., su 

codificaci6n en forma de tratados internacionales que obligan a 

los Estados comenz6 en 1864 con la firma de un pequeño tratado de-

10 artículos titulado "El Convenio de Ginebra del 22 de agosto de-

1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos de 

los ejércitos en campaña". En este tratado se .acuerda que las am-

bulancias, los hóspi tales mili tares, el personal sanitario: "Serán· 

reconocidos neutrales· y, como tales. pro.tegidos y respetados por -

los beligerantes. Los militares heridos· y enfermos se10án recogi--

dos y cuidados sea cual fuera la naci6n a la que pertenezcan". (1) 

Se adopta un signo distintivo· y uniforme: .ia Cruz Roja sobre fon'

do blanco, emblema que garantizaríá la protecci6n del material sa

nitario, de los heridos y enfermos de quienes les cuidart. 

Estas reglas de humanidad han tomado cuerpo, poco a poco, en

la costumbre de los pueblos, tan pronto ·como éstos han salido de -

la barbarie primitiva. Su evo·1uci6n ha seguido, paralelamente, la 

curva ascendente de las civi;l.izaciones en el ·curso de la lucha que 

1. J. Pictet. '.'La follDaci6.n.del. Derecho Internacional l:l,l.man:Ltar:f..0"~ RevJ.sta 
·rnternac:iOQal.de 1a.·cruz·Roja, déc:imo·año, no. 67, ene...,feb 1985, pág. 3 •. 



libran, desde los orígenes de la sociedad, aquellos que quieren 

preservar y liberar al hombre contra quienes quieren destruirlo 

o esclavizarlo. (2) 

Existen dos ramas del DIH: El derecho de Ginebra y el der~ 

cho de La Haya. El primero tiende a salvaguardar a los milita-

res que se rinden y por tanto se convierten en prisioneros de -

guerra, a los militares fuera de combate, o sea, los heridos, -

enfermos· y náufragos y a las personas que no participan en las-

hostilidades, es decir, a la poblaci6n civil. Por su parte, el 

derecho de La Haya, o derecho de la guerra, determina los dere

chos y deberes de los beligerantes en la conducci6n de las ope

raciones y limita la elecci6n de los medios para dañar al enem! 

go. (3) 

Este conjunto de normas jurídicas se aplica cuando una vio 

laci6n del Derecho Internacional PiÍb_lico h·aya tenido lugar, tal 

2. !dB'J. 
3.· R. I. ·ee-raldsori., 11What is Interu.ationa1 Hunanitarian Law? ·.Th.e role of 

the InternB:t1:onal Ccmmi:ttee of .t::.he Red Cross.". Thé-'JmétiCSri'Uni"\ers:l.
ty"L&w Re'\:l.ew, Vol •. 31, SUl!Dler 198_2, pág, 817. 
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como lo es el caso de la guerra l4J, la cual, en la mayoria de los 

casos, es una violaci6n grave del derecho de gentes por el mero he 

cho de rechrrir a la fuerza como método para la soluci6n de contro 

versias internacionales. (5) 

4.. La guerra no se justifica más que !'Or la necesidad; no puede ser un :fin
en sí miema. Recurrir a 1a guerra signi.fica recurrir a la 'Vio1encia; pe 
ro ésta no puede ir en contra de 1os derechos imprescriptibles de la per 
sena, ésto implica que los beligerantes no podrán causar a su adversariO 
daños desproporcionados con respecto a la finalidad de la guerra, que es 
destruir o debilitar el potencia1 militar del enemigo. Toda violencia -
que no ~ea indispensable para conseguir ese fin no tiene objeto; es por
consiguient.e, puranente cruel y estúpi~o.. La ·guerra es un med:io. -el úl
timo medio- que tiene un Esta.do pnra eaneter a otro Estado.. La guerra -
consiste en hacer uso de 1a coacci6n necesaria para obtener este resulta 
do. Para 1ograrlo, un Estado en conflicto intentará destruir o debili-= 
tar. al precio de las mín:imas pérdidas el potencial integrado por dos 
elementos: los recursos ht.manos y los recursos materiales: Para utili-
zar el potencial ht.mano -1os indi'\Zlduos que contribuyen directsnente en
la guerra-hay tres fonnas: matar, herir o capturar. Ahora bien, éstos
tres son equi"\Blentes en cuanto a1 rend:fmiento militar: los treS elimi-
nan las fuerzas '\lf.vas del adversar.io. 

Desde el punto de. '\d.sta hunanitario. el ·i::azonaniento se p1antea as~: 
la hunanidad exige que se prefiera la captura a la herida, la herida a -
la muerte, que no se ataque a los no canbatientes, que se hiera de la 

.foIID.a menos grave posible ""Para que el herido pueda ser operado y cura-
do- y de la manera menos dolorosa, que el cauti i.erio. sea lo más soporta
ble pos:l.ble. 

5. C. Sw:l.narsk:I.. op. c:l.t., pág. 19. 



·La esencia del Derecho Humanitario es el establecimiento de 

la distinci6n exacta entre aquellos que pueden ser atacados en -

el desarrollo de un conflicto a-rmado, y aquellos que deberían 

ser respetados y protegidos en todo tiempo y circunstancia, m~s

concretamente el DIH resulta del equilibrio entre el principio -

de humanidad, o sea, el imperativo que empuja al hombre a actuar 

por el bien de sus semejantes y el principio de necesidad, es de 

cir, el deber de los poderes públicos de conservar el Estado, d~ 

fender su integridad territorial y mantener el orden. 

Lo que pide el movimiento _de la Cruz Roja es que la condu!'_ 

ci6n de las hostilidades y el mantenimiento del orden puúblico -

no desdeñen el respeto que se <lebe a la persona humana. (6). 

Para no dudar de la capacidad de la Organizaci6.n de las Na

ciones Unidas en el mantenimiento de la Paz·, desde la primera 

reuni6n de esta organizaci6n en 1945, se decidi6 no incluir el -

derecho de guerra (7) entre los temas que habían de tratarse. No 

obstante,· el CICR se di6 a la tarea de desarrollar este derecho. 

Es importante sefialar ·que el CICR "is a preparer not a ma--

6. J. Pictet, op. cit., pág. 20. . 
7. El derecho de la guerra era la naninación ·que antigumlente recibía el 

Derecho Internacional 'Ht.m anitario, se af:Ltma 'que la idea ·fundanenta1-
era la de hunanizar la ·guerra en la medida en ·qu~ los intereses 1Ílili
tares lo pennitiesen. 
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of Law" (8), ya que en ocasiones surge la confusi6n de que el CICR 

"hace" el DIH. Son los Estados. los que elaboran· y codifican el 

DIH dentro del marco de las Conferencias Internacionales de la 

Cruz Roja, en donde sin perjuicio alguno y sin influencias políti

cas,. se preparan y se revisan las normas de este sistema jurídico.· 

2. Desarrollo del Derecho In'tcrnaci'ortal Cónstiettid:i:na:ri:o 'hasta: la -

·mi'tad· 'del 's·iglo ·x1x. 

En la mayoría de las civ·ilizaciones de ·la antiguedad y de la

Edad Media, se contaba con ciertas normas que limitaban el derecho 

de los beligerantes a c'ausa'l" daños a sus enemigos. Así tenemos 

que para los Persas, los Griegos, los Romanos, los Indios y en la

China antigue, en Africa y en la Europa cristiana, existían normas 

en virtud de las cuales cieTtas peTsonas; las mujeres, los niños,-

los ancianos, los combatientes desarmados y los prisioneros, no p~· 

dían ser atacados, mientras que se prohibía destruir ciertos obje

tos como los lugares sagrados o recurrir a medios desl~ales, en 

particular al veneno. (9) 

Con la aparici6n del sistema es.tatal moderno, el derecho de -

la guerra se des arro116· y· se ;form6 en guerras ·que se hicieron los -

Estados europeos al dictar ordenanzas a sus ej6rc.itos, en las cua

les se prescribía· un ·determinado comportamiento ante el enemigo, -

8. .J. Mo"Í:'ei1lou. '.'Bunani.tarian. Law,. . the. ICRC,. .. and Prcm.oting· the Gene va Con
t.e.ntioDs" ~ The·me-rican·utli.'\ér8i.ty·t.aw·R.eView~ ·Vo1 •. 3t·, ·aunmer 198_2, pág. 
822. -

9. D •. Sh:Lndl.er, el. CICR y' los der.,chos 'hunanos, pág. 4. 
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así como también se concertaban tratados bilaterales (treguas, ca

pitulaciones, armisticios) entre comandantes militares de los Esta 

dos beligerantes y cuya finalidad era asistir a los heridos o can-

jear a prisioneros de guerra. (10) 

Fué .hasta el siglo XIX en que las guerras se recrudecían a 

tal grado que se empezó a trabajar con empefio en la codificación. -

de un sistema jurídico·refrendado por convenios multilaterales, de 

los cuales el que más relevancia tuvo en esa época fué el Convenio 

de Ginebra del 22 de agosto de 1864. Es a partir de éste convenio 

cuando el Derecho Internacional Humanitario aparece como instrume~ 

to jurídico· estructurado, dejando atrás las reglas consuetudina--

rias, que hasta entonces proporcionaban escasas garantías a las -

víctimas de las guerras. 

Hay que agregar que el Derecho Internacional Humanitario es -

un derecho de excepción, de urgencia, es decir, que interviene en-

caso de ruptura del orden jurídico internacional. Con lo anterior 

se deduce que éste derecho es parte del Derecho. Internacional Pcis.:!:_ 

tivo, el cua1·reemplaza al cuerpo de reglas que antes se conocía -

con ~a denominación de derecho de iuerra. (11) 

10. n. Whi.ndler, op. cit .. ~ pág. _4. 
11.. c. Swinarski,. op. cit .. ,. pág, 10. 
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3. Cod.i:ficaci6Ti del Derecho Triterriac.i:dnar Htiniari·itario ·a: ·¡;a:rti·r de 

1860. 

Como ya mencionamos en el punto anterior, se toma el primer

Convenio de Ginebra de 1864 como el primer instrumento jurídico -

estructurado que reglamenta la protecci6n de las víctimas de gue-

rra. Conviene revisar el procedimiento que se sigui6 para llegar 

a este primer tratado, que surgi6 de la necesidad de garantizar -

una ayuda y trato humano a. los afectados en los conflictos arma~

dos. 

En. la década de: los affos cincuentas del siglo pasado, Europa 

vivía una transformaci6n en su geografía política. Como canse--

cuencia del Tratado de 1 \iena de 1815, en donde los· países que de

rrotaron a Napole6n se repartieron Europa. 

Austria tom6 posesi6n de la regi6n norte de Italia, específ! 

camente la regi6n de Lombardía:. Posteriormente, con la idea de. -

uní.ficar los reinos itali.ano, Napole6n III form6 el ejército Fra.!!_ 

<:o-Italiano, el cual en 1859. se enfrent6 con el ejército Austria

co en una de las bata.llas uás mortíferas· del Siglo pasado; la Gue 

rra de Solferino, en la que se registraron más de cuarenta, mil -

V·~ctimas, entre heridos· y muertos. 

El ginebrino Henri Dunant (12), ·que se encontraba po:r cues.--

12 •. HeQ1'Í ·Dunant· (1821~910) es reconoc:!.do :!.nternac:!.onallnente cano el fun
dador de ·la Cruz' lbja, rec:!.b:!.6. el Pr1mer Pren:!.o No"'l de la Paz. 



tion.es de trabajo en aquellos lugares, e impresionado por. los ho 

rrores experimentados en esa guerra, public6 en 1862 el lib;o 

"Un Recuerdo de Sol:ferino", en el que narraba las deficiencias -

de los servicios sanitarios de los respectivos ejércitos, y por-

tanto el abandono total a los heridos. Es con base en su expe--

riencia corno improvisador de servicios voluntarios de socorro,. -

que propone en dicho libro la creaci6n de sociedades voluntarias 

en cada país, que se prepararan en tiempos de paz para asistir a 

las víctimas de la guerra, cuando ésta se suscitara. 

Es hasta 1863 que los Gobie.rnos ·Europ.,os se interesan por -

las ideas expuestas en el libro del Sr. Dunant, y del 26 al 29 -

de octubre de ese mismo año, se celebra una Conferencia Diplomá

tica convocada por la Confederaci6n Helvética, y en la cual par

ticiparon 16 países. (13) 

De las resoluciones adoptadas en la Conferencia de 1863, se 

conformaron los primeros artículos del· Convenio de Cinebra de 

1863, "Para mejorar la suerte que corren los heridos de los ejé.!_ 

citos en campaña". Sobresalen de este primer intento de codifi-

caci6n del Derecho Humanitario, las disposiciones tendientes a -

la protecci6n de transportes y hospitales sanitarios, la adop.-- -

ci6n de un emblema :fácilmente reconocible, ·que otorgue protec--

ci6n a las instalaciones sanitarias· y al personal que se encar.--

13 ... Bade, Bélgica,. Dinanarca, España, Francia, Hesse, Italia, Pa.!ses Bajos·, 
Portugal, :Prusia, Sui~·, ·wurtanberg; Grait Bretaña,. ·Rusi._a; SS:xe y S\ie-
c~a. · 
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gue de la asistencia a los heTidos. Este emblema, una cruz roja -

sobre fondo bl.anco (14) se' adopt6, 'invirtiendo los colores de la-

bandera suiza, y fué aceptado por unanimidad por todos los paises

p'a'l'.Oticipantes, tomando en consideraci6n la neutralidad perpetua de .. 

Suiza, otorgada por los. Tratados de Viena de 1815. 

En 1906 y 1929 se aprobaTon .tres Convenios más, los cuales ·e~· 

tendían la protecci6n de nuevas categorías de víctimas de guerra;

prisioneros de guerra, heridos· y enfermos en el mar además de náu-

fragas. Por otro lado, estos Convenios ·fueron el resultado de nu~ 

vas experiencias en la guerra; 'nue~as armas,. nuevas técnicas ·de 

ataque, etc, 

Posteriormente con. la experiencia de· la Segunda :Guerra Mun-.-

dial, surgi6 la necesidad de revisar. los "viejos" Convenios, los 

cuales ya no ,;.atisfacían las necesidades de protecci6n· originadas -

en la guerra, y es de esta forma como en 1949, nuevamente a través

de una. Conferencia Diplomática, se revisan· y se actualizan los Con

venios, entrando en vigor. su aplicaci6n el 12 de agosto de 1949. La 

·14. El enblena de la Cruz Roja, que ·fué creado con la finalidad detenninada
de ga~ant:Lzar·1a protecci.6n para 1os her~dos de ·guerra y.para qui.cncc 
les cuidan. ha creado ciert~ incertídunbre. ya ·que en novianbre de 1876, 
·Turqda eStaba en 'gtierra ·con 'Rus::f..a desde hacía tres meses, declaró súbi
tanente: a1 Consejo .Federa1 Su:l.zo, depositarlo de1 Con'Wtlio de Ginebra.,· -
que el. cmb1Em.a de 1a Ccuz ··~ja hería las con'Viccíonea religiosas ·de Sus..;. 
tropas·, y ·que por consi.guiente. adoptaba para 'sus· anbulancias el. signo. -
de la med:l.a l.una roja. . . 
ESt~ ejanplo ºfué segui.do en genera.1 por la mayori:a de ·1os paíse·s árabe~, 
o donde predaninan .1os UnisUlmanes. Y.irán· en 1923., a.dopt.ó un tercer signo: 
el. l.e6n y sol rojos, ·aunque'·hoy en día yá usa l.a media ·iuna roja. Es de 
1.anentSr pue_s., ·que· se ~aya rotQ ·1a unida~ de1 segn_o., ya ·que con e_11o 1o~ 
heridOs. :pU:eden. -'\,erse expuesto a ·J:l.e!,igros mayores al no identificar un 
soldad~., el mi-ano signo que e1 ·que· tiene ·su propio ejérci.to. 



La novedad de los Convenios de 1949 res icle en desarrollar uno, Co!!; 

venia· l\', que protegiese a la poblaci6n civi 1, categoría de vícti

~as qUe no estaba considerada en los Convenios anteriores, y se m~ 

joran las disposiciones tendientes a la protecci6n de heridos, en

fermos, nlÍufragos y prisioneros de ·guerra, 

En 1974, por iniciativa del ComitG Internacional de la Cruz -

Roja, el Gobierno Suizo convoc6 a· una Confc,encia 'DiplomlÍtica, en

la que durante tres años los Estados elaboraron y ddliberaron so-

bre los instrumentos adicionales a los Convenios de Ginebra.de 

1949, tras largas discusiones y .PolGmicas, se llegaron a aprobar -

en 1977. Esta aprobaci6n fuG un logro considerable en la evolu---

ci6n del derecho humanitario, ya que desde 1967 el CICR había pro

.puesto textos sobre el tema. (15) 

Por lo que respecta a los Convenios de La Haya de 1899 y 1907, 

es importante destacar la forma en que se fortaleci6 el principio

de la guerra lícita, el cual supone la· utilizaci6n de mGtodos y me 

ellos admitidos por el derecho. (16) 

Dentro de las disposiciones mlÍs sobresalientes de los Conve-

nios de La Haya, se encuentran las contenidas en la declaraé:i6nde 

La· Haya del 29 de· julio de 1899, sobre la prohibici6n de emplear -' 

proyectiles con gases asfixiantes o t6xicos, y sobre la prohibi---

15. Franco:ise Bory. Génesi.s y desarro11o del Derecho Interna.cional Hunanit!:_ 
rio, pág. 17. 

16. c.· Swinarski. 'op, cit., pág. 7. 
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ci6n .de proyectiles que se dilatan f1Ícilrne::1te en el cuerpo humano. 

Por otra parte, tenernos tarnbi~n los Convenios de La Haya, r~ 

lativ6s a las leyes y usos de la guerra terrestre del 29 de julio 

de 1899 y 18 de octubre de 1907. Hoy en d'la, y considerando .que

el derecho de la guerra es casi inexistente, el derecho aplicable 

a la guerra lo constituyen, tanto el derecho de La Haya corno el. -

derecho de Ginebra, y ambos derechos forman el ·Derecho Internacio 

rial Humanitario vigente. l17) 

4. Convenio de Ginebra del 12 de agos·to de 1949. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, el primer renacimiento ful> -

el dere¡::ho. Por un lado, se organiz6 la paz, bajo la creaclÓP. ·ue 

las Naciones Unidas, y se elabor6 la legislaci6n de los derechos

humanos. Por otro lado, siguiendo un rumbo pr6xirno, pero que. a -

pesar de muchos ·puntos comunes, sigue siendo ~istinto, se ~fectu6 

"la refundici6n de los: ronvenios de Ginebra". (18) Para esta ta

rea, el CICR ~labor6 proyectos de Convenio; en ~olabo·raci6n con -

expertos internacionales, reunidos en Conferencias preparatorias. 

La Conferencia Di.plom!Ítica de .1949, manifest6 un .deseo unán.!_ 

me para remediar los inmensos males que el mundo ·.acababa- -de ··pade~· 

17. C. Swanarski_ op. cit., pág. 9. 
18. J. Pictet, op. cit., pág. 9 
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cer. Fué. lo que permi ti6 obtener €.xi to en un s61o período de se

siones., de cuatro meses· y medio,' y de donde re·sultaron cuatro Con 

venias "heridos y enfermos", ·su adaptaci6n a las operaciones nav.!:!, 

les, el c6digo de los prisioneros de guerra, y sobre todo, un nue 

vo Convenio para la protecci6n de las personas civiles. 

Hay que destacar, dentro de los resultados de dicha Confere_!! 

cía, el nacimiento de una disposici6n revolucionaria en Derecho -

Internacional, el artfculo 3, coínún a los cuatro Convenios, ten-,-. 

dente a hacer prevalecer~ en los conflictos armados no internaci~ 

nales, algunos ·rudimentos de humanidad. 

Otro importante logro manifestado en los Convenios es el Ar

tículo i, el cual responde al hecho de que algunos Estados en gu~ 

rra no. la aceptan en el sentido del Derecho Internacior.al, o neg~ 

ban a su adversario la calidad de Estado, su beligerancia e inclu 

so, su existencia. Con el artículo Z, no hay. pretexto para la no 

aplicaci6n de los Conv·e¡,i.ios, ya que estipula que éstos se aplica

r!Ín, no s6lo • en caso de ·gue.:-ra declarada, sino también en todo -

conflicto armado; incluso si no se ha reconoci·do el estado de gu~ 

rra. l19) 

Los cuatro Convenios de. Ginebra, aprobados en 1.949 y sus Pr~ 

toc.ol.os. :adicionales de .·¡977 ,. vie.nen a ser la codificaci6n comple-. 

ta del Derec.ho Internacional Humanitario en vigor: (20) 

19, J; Pi.cte.t, op. cit., pág. 13-1_4.· 
20. Chr~stophe SWanarsld... Nociones generales de Derecho Internacional. 

Hunan:U':ario, pág. ll. · 
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El nombre y las categorías de víctimas ·que protege cada uno

de ellos, es el siguiente: 

- CONVENIO DE·GINEBRA PARA ALIVIAR LA "SUERTE DE LOS 

HERIDOS Y ENFERMOS DE LAS FURZAS ARMADAS EN CAMPA 

flA. 

- CONVENIO DE GINEBRA PARA ALIVIAR LA SUERTE DE LOS 

HERIDOS, ENFERMOS Y NAUFRAGOS DE LAS FUERZAS AJU.!A 

DAS EN EL MAR. 

- CONVENIO DE GINEBRA SOBRE EL TRATO A LOS PRISIONÉ. 

ROS DE GUERRA. 

- CONVENIO DE GINEBRA SOBRE LA PROTECCION DE PERSO

NAS CIVILES EN TIEMPO DE GUERRA. 

Toaos e:i.los del 12 de agosto de 1949. 

5. Protocolos adi-c:i·ortales a l·os :Convenios ·de Ginebra. 

. . 
Seglín 1.a carta de las Naciones Unidas, todos los Estados 

mie111bros deben abstenerse, en sus relaciones in.ternacionales, de

recurrir a. 1.a amenaza o al uso de la ·fuerza (artículo 2, plirrafo-

4). Sin embargo, tras la Segunda. ·Guerra Mundial,· numerosos con-

flictos armados se desencadenaron, los cuales, de hecho podrían -

.c.alificarse como guerras, adem:is de caracterizll'l"Se· por ser una 
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mezcla de conflictos internacionales y no-internacionales. Por -

ejemplo, los conflictos en Corea, Vietnam, El Congo, Bangladesh,

El Salvador, etc. 

Hasta antes de la aparici6n de los Protocolos I y Il, el D~ 

recho Internacional no contenía una noci6n precisa con respecto 

a esos .conflictos. Algunos afirmaban que el derecho de la guerra 

es aplicable a las relaciones entre un gobierno y un movimiento -

insurreccional de ia misma forma que lo es a las rc1aciones entre 

varios Estados. Otros, que eso significaba reconocer a los insu-

rrectos. Sin embargo, no hay que olvidar que los derechos huma--

nos son pisoteados igualmente en las guerras civi~es, y a veces,

incluso más gravemente que en una ·guerra entre Estados. (21) 

En 1967, el CICR emprendi6 una nueva etapa en el desarrollo -

del DIH a través de dos imperativos: uno, proteger a la poblaci6n 

civil contra los peligros de la guerra, especialmente los bombar

deos aéreos (una cuesti6n perteneciente al derecho de La Haya, 

que había permanecido abandonada desde 1907), y segundo, perfec--

cionar el artículo 3, relativo a los conflictos interiores. 

Temiendo que los Estados se mostratan.menos liberales que en 

1949 (debido al surg~miento de los conflictos arriba mencionados). 

21. s. Mi.yazakí. "La aplicación: de1 ·nuew Derecho Htmanitari.o", -Revista In 
ternacional de la Cruz Roj:a, qui:nto ª~º." Nú:n.. 40,.. 'Ju1..-Ago. B~. pág.185. 
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más que renovar por completo. los Convenios de 1949, se deci<]:i6. 

proceder por la vía de Protocolos adicionales a los Convenios 

existentes. Los dos Protocolos ·"completan", según sus términos.,-

los Convenios ,de .1949. (22) 

5 .1. ·protocolo ·r ·apl·icable ·en Tos ·coni:lictos armados ·intern:a:ciona 

·1es. 

Un título entero del Protocolo I, versa sobre la protecci6n~ 

a la poblaci6n civ.il contra. los efectos de la guerra. Hasta 1977, 

s6lo existían textos incompletos para proteger a las personas ·el. 

viles; el Convenio de La Haya de 1907 a la conducci6n de las hos

tilidades, no contemplaba la protecci6n requerida para las perso

nas civiles¡ ya que no existía: la aviaci6n; y cuando. la artille-

ría s61o alcanzaba. objetivos a una distancia relativamente corta. 

Por otro lado, el IV Convenio de Ginebra de 1949, únicamente pro

tege a las personas civiles contra los abusos de la autoridad en~ 

miga u ocupante, no contiene ninguna disposici6n relativa al em-

pleo de las armas, a sus efectos, y en espec·ial a los bombardeos

masivos. Por lo demás, en los treinta Últimos aftos han surgido 

nuevos tipos de conflictos; por ejemplo, guerras de l:iberaci6n, -

táctica ·guerrillera, 'utilizaci6n de armas perfeccionadas e indis-

criminadas. Por· cons1guiente, la poblaci6n civil' es cada vez más 

vuln.erable' .y era necesario prev·er en este ámbito, normas jurídi- -

cas de prote·cci6n. 

22. J. P~cte~. op. cit., pág. 15. 
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5. 2. Protocol~_ r r aplicable en los· conflictos ·armados 

-no-internacionales. 

Antes de analizar el Protocolo II, es necesario hacer una 

breve referencia al art~cUlo · 3, coinún a los Convenios de Ginebra

de 1949, el cual. protege en forma general a las víctimas de con-

flictos no-internacionales, sean personas civiles, o combatientes 

que ya no participen en las hostilidades. 

La característica principal del artículo 3, mantenida en el

Protocolo II, reside en el hecho de ~ue reconoce la existencia de 

dos Partes contendientes sin modificar sus estatutos jurídicos 

respectivos, el Cobicrno legal subsiste corno único sujeto Íntegro 

de derecho internacional, y la aplicaci6n del artículo 3, así co

mo la del Protocolo II, no otorga a la Parte Rebelde ningún reco-

nacimiento. (23) 

Para garantizar ·un trato humano (24), el artículo 3 enumera

una serie de actos prohibidos: 

a) Los atentados a la vida y a la integridad corporal, 

especialmente el homicidio en todas sus formas, las 

mut:ilaci enes, los tratos crueles, torturas y supli-

cios. 

23. Sy1 vie Junod .. ~ ferecho Internacional 'Htm.anitario en conf11.ctos interno.a, 
pág. 31. 

24. Se entiende por trato huna.no escensi,a1mente la protecc.i6n de 1a. '\d.da Y 
de la integraci5n f~sica y mental_ sin ninguna discriminación. 
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b) La toma de rehenes. 

c) Los atentados a la dignidad personal, especia_! 

mente los tratos humillantes y degradantes. 

A esta~ prohibiciones, se deben ~fiadir las condenas dictadas 

y las.ejecuciones efectuadas sin previo juicio emitido por un tri 

bunal regularmente constituído. En otras palabras, toda persona

en poder de lu Parte 11dversa, · "delre·-t:ener garantías- de ser juzgada. 

Esas garantías judiciales, ~esarrolladas por el Protocolo II, 

tienen por objeto proteger de la justicia sumaria. (ZS) 

Por otra parte, el artículo 3 otorga al CICR la posibilidad-

tl{" ofrecer sus servicios, como organismo imparcial, a las. Partes

contcntlicntcs, esta libertad de iniciativa humanitari"a constituye 

la bse jurídica de la acci6n del CICR en las situaciones de con-

flic•o interno. (26) 

El CICR ejcrci6 sus actividades humanitarias en conflictos -

internos, mucho antes de que se aprobaran los Convenios de 1949.

De esta forma, tenemos como ejemplo la acci6n de1 CICR en la gue-

rra civil espafiola. En 1921, la X Conferencia Internacional de -

25. S. Junod, op. cit., pág. 32. 
26. ídem. 
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la Cruz Roja adopt6 una resoluci6n que apoyaba la acci6n del org~ 

nismo en dicha guerra. (27) 

Existen ciertos criterios que son· considerados para definir

el ámbito de aplicaci6n del Protocolo II; en primer término, ten.<;_ 

mosque las fuerzas armadas.desidentes o rebeldes deben contar -

con una organizaci6n bajo un mando responsable, la ocupaci6n de -

una porci6n de territorio que permita realizar operaciones milit~ 

res sostenidas y concretadas, y par· Último, la existencia de un -

alto nivel de intensidad de. las hostilidades. 

Es importante resaltar que el Protocolo II desarrolla y com

plementa el artículo 3 sin modificar ·sus condiciones de aplica--

ci6n, es decir, que en .·cualquier si tuaci6n de conflicto armado de 

carácter rio internacional, el artículo 3 y el Protocolo Il, se 

aplicará.n siempre y ·cuando se reunan las condiciones ya enumera-

das anteriormente. 

Si el conflicto no alcanza el nivel de intensidad requerido

en el Protocolo II, ei artículo 3 se ?eguirá aplicandó s6lo en t~ 

do su ámbito. Asímisino, hay que aclar::i.r que en tensiones ínter-

nas y disturbios interiores, tales como motines, actos esporádi-

cos· de violencia o actos sim:i.lares, no son c·onsiderados como con

flictos armados; y quedan Jurídicamente ·fuera del á.mbi to de apli

caci6n del Derecho Ini:ernacional Huinanitario. (28) 

27. !'.dan. 
28. Ibídan, pag_ 33. 

80 



En relaci6n con. la protecci6n de las personas civiles, el Pr.2_ 

tocolo II no _establece Teglas paTa. la conducci6n de hostilidades -

que prot~jan_ a""lá poblaci6n civ·il como tal·, sino que; se limita a -

establec;,_r qh_e na_·. ser~ objeto de ata.que, quedando__ prohibidos los -

actos y amenaz,;.s..._de vi·olencia ·para aterrori~arla_. Por tanto, las M 

- ~··'1, 

personas civiles gozá~~n de protecci6n; ·a menos que participen di-

rectamente en las hostil-idades; y mient!á.S ·dure tal participaci6n. 

(29) 

Lo ante'1'ior nos invita a· reflexionar acerca de c6mo es posi-

b1e det:.erminar si la poblaci6n· ci~il participa dire~ta o indirecta 

mente en un conflicto. Tenemos· corno ejemplo que soporta la inte--

rrogante ~ los conflictos- cent<'oamericanos, en donde ciertas pobla

ciones ayudan con VÍV·e'1'eS )' medicinas a los guerrilleros, y ésto -

sirve de justif·icaci6n a los detentares del Poder para bombardear-· 

discriminadamente poblaciones enteras, donde es muy difícil deter

minar quien es rebelde activo en. un g·rupo disidente, _Y _quien real

mente es civil. 

Durante. las sesiones de trabajo para aprobar el Protocolo II, 

'hubo muchas discusion·e~- por motivos de int;,rpretaci6n, a_l grado de 

correr el. riesgo de .ser rechazado por· completo. Los países sub-de-

sarrollados ·fueron los que. más se oponfan al proyecto original, ·a!. 

gument'ando la ingerencia en los a'suntos internos· y a· la soberanía-

29. Ibídan, pág. 34. 
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de cada país; ademá.s de la di-ffcul tad para determinar e1 tipo de 

conflicto, ya que era· fácilmente· confundible con otros tipos de

conflictos, tales como guerras de liberaci6n nacional, etc. 

No obstante a las dificultades ~uscitadas en las sesiones -

de la Conferencia Diplomática de Ginebra, el Protocolo II fué mE, 

dificado y aprobado. Su actual versi6n, podría decirse que será 

aplicable s61amente en aquellos conflictos internos equivalentes 

a verdaderas guerras de secesi6o.· (30) 

Ju. C.H. Cerda. Can.entarioS al Protoco1o II. 1 er. Seninario sobre D~, 
Uni 1erSid80 de· BllerioS ·Aires." ~ p-ag .. 38. 
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CAPITULO IV 

EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO· Y SU APLICACION 

EN LOS CONFLICTOS ARMADOS DE TIPO NO-INTERNACIONAL 

NICARAGUA Y EL SALVADOR 

l. El Comité Internacional de la Cruz Roja como supervisor· 

de la aplicaci6n del Derecho Internacional Humanitario

en Centroamérica. 

1.1. Origen y marco de referencia de la crisis centro-

ameTicana .. 

1.2. La ~uerra en Centroamérica, 

2. El Derecho Internacional Humanitario en el conflicto ni 

caraguense. 

2.1. Participaci6n humanitaria del Comité Internacional 

de la Cruz Roja durante los momentos ~'s criticos

del conflicto nicaraguense. 

3. El Derecho Internacional Humanitario en el conflicto 

sa lvadoreflo. 

3.1. Participaci6n humanitaria del Comité Int.ernacional 

de la Cruz Roja durante eJ desarrollo del coriflic-. 

to salvadorefio. 
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4. EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y SU APLICACION EN LOS 

CONFLICTOS AID-1ADOS CONTEMPORANEOS DE TIPO NO-INTERNACIONAL: 

NICARAGUA Y EL SALVADOR. 

4.1. El ··c.·r.c.R. cdllio s'uperv'i'sór de .Ta aplicac::t6n del ·p;I;H. en 

·centro américa. 

Las constantes vio1aciones de los derechos humanos en los -

conflictos armados actuales de centroamérica, hizo necesario el

establecimiento en m·ayo de 1982, de una De1egaci6n del CICR para 

los países de América Central y M.éxico. Con sede en San José de 

Costa Rica, esta Delegaci?n zonal ha desempeñado· hasta la fecha, 

un arduo trabajo en lo relativ·o a la protecci6n de víctimas· del

conflicto salvadoreño; así como aquellas provocadas.por las con

tinuas' agresiones sufridas por el pueb1o nicaraguense, el cual -

se .encuentra en estado de alerta permanente ante una posible in

vasi6n por. parte de los E.E.u;u. 

PeTo para poder entender el hecho de. qu.e exista una Delega

ci6n .Zonal en Centroamérica, necesitaremos comprender la magni-

tud de los p'I'oblemas que en materia de respeto a los derechos h~ 

manos padecen l.os pueblos· centroameor·icanos •. Para tal ef.ecto, 

analizaremos·.brevemente los· orígenes· y. las c·ausas principales de 

los conflictos· aTmados ey¡ Nicaora'gua· y El Salvador, los cuales 

han conducido: en el caso de Nicara'gua, a la destTucc'i6n de la -

Dictadura Somocista, misma ·que aso16 al pueblo nicaraguense por

más de. SO años; Y' en !"l caso de E1 S¡ilyador, a ·la. sftuac;i6n de -
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guerra y de tncestidumbre que actualmente aflige a la poblaci6n -

salvadoreña, produciendo ~na·cantidad alarmante de muertos, heri

dos, refugiados y desaparccid~s. 

Estados Unidos ha considerado hist6ricamente a Centroam6rica 

como un iÍrea estrat6gico-mili tar de ·primer orden, es.to llev6 a 

que se determinara que el punto de intersecci6n entre la polariz~ 

ci6n E.E.U.U. - U.R.S.S. con Centroam6rica fuese la revoluci6n cu 

hanil. (1). 

Esta ccntroamericanizaci6n de la guerra fría, como lo calif! 

ca P.· rlores (Z), signific6 un pioceso de cre~ientes crisis polí

ticas, en las·· que los gobiernos comandados por los estamentos mi-

litares, asumen el que ellos representan la democracia y la civi-

lizaci6n occidental cristiana en contra de todos aquellos· grupos-

sociales que de una u otra forma se oponene al 11 statu _qüo" vigen-

te. Alguno de estos Últimos, a su vez se proclaman como vanguar-

dias socialistas o comunistas, que luchan en contra de la reac--

ción mundiai, nacionalmente representada por la alianza oligar--

quía-gobierno norteameri.cano, alianza que es traducida al plano -

.político por el estamento militar. (3) Se ha vivido así una lucha 

maniquea y de cruzada quena permite la participaci6n de los mode

rados, es decir, la lucha se ha polarizado a tal grado que. 6sta 

se ha vuelto mis cruel, re~ultado dialéctico ~n donde s61o una 

1. F .. -FJ..ores Pinel, Estado de seguridad en el Sal'\Bdor, .pág. 64 .. 
2. F. Flores. op. cit.~ pág .. 65. 
:.. It>fdem. 
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parte <lominar1i. 

Podemos argumentar que además de lo expuesto anteriormente,

la crisis en Centroamérica refleja la ruptura de estructuras de -

dominaci6n externa después de más de siglo y medio de independen

cia, y la búsqueda de nuevas formas de inserci6n internacional. -

También refleja, los efectos cua1itativos de la crisis internacio 

nal de los Últimos años en los países escasamente.desarrollados,

con pequeños e inestables ingresos en divisas por conceptos de e~ 

portaciones·y deudas externas cuantiosas y difíciles de-adminis--

trar y pa,~ar. " .... en un sentido .más concreto, la crisis· norteame

ricana, expresa el agotamiento, tanto del modelo autoritario como 

del car1icter expansivo de las fuerzas productivas que, en el mar

co de la integraci6n subregiona1 la tinoameri_cano, tuvieron en los 

años sesentas un gran valor econ6mico y un notable sentido de es

tabi lizaci6n socio-política". (4) 

4 .1.1. Origen y ·marco de referencia de la crisis ·centroamericana. 

Por razones de crisis internacional, a finales de los años 

sesentas, la.expansi6n econ6mica dej6 de ser el signo dominante -

de Centroamérica, las emp.resas industriales de integraci6n alc'an

zaron su límite de absorci6n· de nuevos empleos; los. precios de • -

Tos productos ~obre los que había recaido el peso de la moderniz~ 

ci6n agropecuaria, empezaron a oscilar, tendiendo m1is hacia la ba 

4. R. Geen.et al, Centroanérica·en·criSis, pág. 2. 
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ja; y las distintas fuerzas sociales involucradas en el modelo em 

pezaron a manifestar fuertes contradicciones en el interior de 

sus posiciones. La convergencia inicial de intereses entre el me 

diano y el gran capital local; y entre éste· y el capital extranj~ 

ro, empez6 a desaparecer a la ·1uz"de la crisis y las políticas em 

prendidas para amortiguar ºsus .impactos .• No obstante • las 

grahdes familias- capitalistas trataron de mantener la unidad de -

capital a través de brutales pol Ít·icas de contenci6n obrero- camp~ 

sin as. Sin embargo, los intereses hac:Í..a el interior de los gru--

pos dominantes se tornaron cada vez más-diferenciados. bsta di--

vergencia interna de los sectores dominantes y la incapacidad po

lítica-institucional del Estado ·autoritario para asimilar, aún - -

con moderaci6n,las_presiones populares resultantes de la crisis,

crearon el marco de referencia para la violencia política centro

americana. es). 

4 .1. 2. La ·guerra en ·centróaniérica, 

Dadas las condicione~ de terreno en Centroaméric~, así como

las características del conflicto político-social como consecuen

cia de la crisis eco~6mica, crearon un estil<' de lucha armada muy 

efectiva, pero a la vez bastante cruel, ya que producía numerosas 

víctimas, sobre todo de la poblaci6n civi·l. El estilo de lucha -

guerrillera, bloqueaba -:fácilmente las operaciones militares, por-

tres razones: 

S. R. Green et al. op. cit ..... • pfíg. · 3 
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A) La movilidad de las .fuerzas guerrilleras en ataques sor-

presivos y relámpago, impedían que se enfrascaran en una

lucha frontal con las fuerzas armadas regulares. 

B) El mimetismo de la infraest.ruc.tura humana de la guerrilla 

impedía diferenciar entre un insurgente y un civil (ente~ 

diéndose por éste, aquel que no está vinculado a la lucha) 

ésto imposibilitaba a las ·fuerzas armadas distinguir a un 

guerrillero de un ciudadano· coffiún. 

C) La logística guerrillera se caracterizaba por tener como

fuente de abastecimiento los mismos materiales y armas 

del ejército. Esto era posible por las capturas que ha--

cían en sus ataques relámpago. 

Por otro lado, ·gran parte de la efectividad de este sistema

de lucha armada que permitía contar con victorias guerrilleras s~ 

bre las fuerzas armadas, a pesar de la desigualdad , fue la con-

scient i zaci6n política sobre las masas populares, las cuales apo

yaban a los guerrilleros a tal grado, que se cuestionaba la legi-

timidad de los gobiernos. De aquí que la doctrina de la seguri--

dad nacional postulara: Pº"' un lado, la neutralizaci6n o la elimi 

naci6n de todo tipo de agitaci6n política (6); y por otro lado, -

el concepto de guerra interna (7), en donde se advierte que aun--

6. F. Flores P~nel, po. ci.t;, pág. 65. 
·1. Noción de· orig.en francés en la guerra de Arge1ia de descf?lon:i.zaclón. 

88 



que el enemigo se encuentra en el interior, éste se encuentra ap~ 

yado por un poder supranacional, y por tanto, para combat.ir.lo, es 

necesario recurrir a todos los rangos y dimensiones del poder na

cional en los planos econ6micos, políticos, sociales e ideol6gi--

cos. 

4. 2. El Derecho Internacional Humanitario en el conflicto nicara-

El asesinato del Sr. Anastacio Somoza García en 1956, y el -

desplome de los precios del algod6n, marcaron la pauta para esti

mular los grandesmovimientos políticos desde los principios de 

los años 30's. Con el desplome del.algodón, vino un masivo dese~ 

pleo rural en la ciudad, ésto, simultáneamente con la expansi6n -

capitalista que ofrecía un aparente modelo de desarrollo adecuado 

a las necesidades de 1a economía nicaraguense. 

Pero las protestas generalizadas en todo el país, demandando 

un programa político firme contra el incremento del costo de vida, 

contra las ~ondiciones pobres de vivienda, así como por la falta-

<le ser-v lelos pÚbli.cos, t:.Taj eTon como consecuencia la conscientiZ!!_ 

ci6n de clase, aunque sin un objeti~o claro, ni un líder revolu--

cionario. 

A fines de los SO's, y por m6s de dos décadas, .el desconten

to popular había girado alrededor de la. parte conservadora repre

presentada por el somocismo. Como respuesta, los conservadores -



respondieron a la crisis con. la invasi6n de El Olama y Los Molle

j oncs en 1959 y la detenci6n de personas de Diriamba y Jinotepe -

un afio despuls. (B) 

A partir de 1975 la crisis se agudiz6, y Somoza impuso el e~ 

tado de sitio, i utiliz6 las ~uerzas armadas en contra de la gue

rilla rural, que crecía día a día e iba tomando adeptos en las 

montanas de Matagalpa. Para acabar con esta guerrilla naciente,

el gobierno somocista utiliz6 todo el poder militar con que canta 

ba, cometiendo .todo tipo de atrocidades contra la. poblaci6n camp~ 

sina. Asímismo, orden6 a las mejores tropas contra-insurgentes -

"combatir cada pulgada de las montañas en donde la guerrilla ope 

rara más libremente". (9) Para acompafiar esta operaci6n de bús-

queda y de combate contra-insurgente, aviones de la fuerza aérea

bombardearon el área con sustancias, prohibidas por tratados in-

ternacionales, como el napalm. (10) Miles de casas de campesinos 

fueron incendiadas y sus cosechas destruídas, media docena de cam 

pos de concentraci6n fueron instalados en Natagalpa y Zelaya, y -

otros. más en Chinandenga. En abril de 1976, 100 familias campesi 

nas desaparecieron de tres departamentos del norte y en 1977, se

gún fuentes de la iglesia nicaraguense y americana, dcs~parecie--

ron 350 campesinos más. El número de a·quellos que murieron en· --

los 33 meses de estado de sitio nunca podrá ser calc:ulado, .aunque 

se estima que fue't'on aproximadamente 3000. · (11) 

8 .. ,... G. B1.ack,. Triunph of the peop1e: The Sandinista Re.!.rilution i.n Nicara
gua, pág. 75. 

9. G. Black, op. cit., pág. 88-89. 
1 O. G. BlBck, !dan. 
11. G.: Black, !dan. 
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Las tropas contra-insurgentes se ·:fueron especializando en 

sistemas de tortura, en Río,lllanco se instal6 un centro regional

contra-insurgente, en donde los campesionos capturados eran sumeE 

gidos en tinas de lodo, interrogados, torturados· y asesinados: 

"Alrededor de 75 campesinos ·:fU'eron traídos a Río Blanco en una 

ocasi611 para ejecutarlos", declar6 un guardia nacional desertor -

de ese centro. " ••• ellos venían del Sauce y El Viejo (aldeas ceE 

ca de EstrilÍ y Chinandeng~) ••• , donde el servicio de inteligencia 

había detectado escuelas de entrenamiento sandinista, y en donde

los campesionos recibían instrucci6n militar y política antes de

combatir en el :frente norte de· la guerrilla sandinista". (lZ) 

Es· importante destaca'I' ·que ·durante la a·gudizaci6n del con--· 

flicto, 1a operaci6n del CICR en· el terreno :fué muy escasa, a pe

sar de los intentos del· comité por intervenir en :favor de las VÍE 

timas, sus tareas se vieron obstaculizadas por el gobierno de So

mos a. No obstante, el CICR visitaba con regularidad a prisione-· 

ros en distintos centros de detenci6n. Cabe mencionar la di:feren 

cia que existe en el trato de prisioneros por parte de los belig~ 

rantes en un con:flicto de tipo no-internacional; mientras que las 

:fuerzas armad.as gubernamentales· y sus aparatos de represi6n tort~ 

ran, mata, o simplemente desaparecen, las :fuerzas rebeldes demlie.:!_ 

tran un espíri.tu más humanitario· con sus prisioneros· y Jieridos de 

guerr-a. Esto obedece a que por ,regla, la guerr.i.lla. lucha por un-

. ideal coin.6.n a 1a conciencia de. la poblaci6n en gene .. al. de sus --
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hermanos de clase y de afguna forma ve en el enemigo a su propio 

hermano, que obligado muchas veces por el hambre, no. le queda 

otro recurso que enlistarse en el ej6rcito. 

Otra característica ·humanitaria en la conducta del guerri-

llero, y en general, de las fuerzas rebeldes que llegan la poder, 

es la no venganza y el respeto de la vida humana, G. Selser ex-

presa esta idea de la siguiente foTma " .. ·.y es e culto respetuoso 

a la persona humana, de que desde hace mlis de seis meses viene -

oficiando el gobierno revolucionario de Nicaragua r'especto de 

sus mlis de siete mil quinientos .Prisioneros, todos ellos miem--

bros de la guardia nacional, que· no ·tuvieron ocasi6n de huir ••. , 

esta consciente ceremonia de human·ismo, que procura contra toda

legítima rabia y padeciendo dolor, dejar de lado la venganza so

bre los asesinos de parientes, amigos· y camaradas de lucha ••• --

(13) 

4. 2 .1. PaTticipaci6n ·human·itaria del CICR durante los momentos 

mlis críticos del conflicto nicaraguense. 

Los ·acontecimientos que en julio de 1979 originaron la caí

da del rlogimen somocista, fueron la· causa de ·que se llevara a c~ 

bo·una gran acci6n de protecci6n y de asistencia en favor de las 

personas detenidas· y de la popiaci6n civil (14); ·cuando la situa 

c.i6n volv·i6 a la calma·, en septiembre de ese mismo ajío el CICR-

13. CICR, Info=e .de acti 'llldad 198.o, pág. 33, 
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concentr6 su atenci6n en la ·suerte ·que corrían las perso,ias deté_

nidas, principalmente ex-guardias nacionales y personas civiles,

capturadas al término de: las hostilidades. Las actividades del -

CICR en Nicaragua y los problemas concominantes, fueron objeto de 

varias misiones efectuadas por el delegado general, así como de -

entrevistas con las autoridades, en especial, con el Comandante -

Tomás Borge Martínez, Ministro del Interior, con el Ministro de

Relaciones Exteriores, quien además ·fue recibido el 30 de octubre 

en la sede del CICR, por su Presidente, el Sr. Hay·. De esta vis.!_ 

ta, lo más relevante fue la oficializaci6n de la presencia del 

CICR en el territorio nicara.guense, a través de· un Acuerdo de Se

de, el cual fué firmado eL 5 de noviembre por el gobierno nicara

guense y por la instituci6n. 

Dentro de las activ·idades más importantes que en materia de

protecci6n despleg6 el CICR durante 1980, podemos citar las visi-. 

tas períodicas que, de conformidad con sus modalidades, efectu6 a 

los lugares de detenci6n de Managua y a prisiones que, en su ma-

yor parte, dependían del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), p~ 

ro también de. la Policía Nacional Sandinista. Los tres principa

les lugares de deten~i6n de Managua, donde estaba la mayor parte

de los detenidos quei.nteresaba al CICR, fueron visitados dos ve- -

·ces al mes ·a comienzos d.el año," y ·1uego una vez al mes; se trata

del Ce.ntro de Readaptaci6n· Social "Jorge Navarro", ·ex carcel Mod~ 

le , de 1. Centro de Readaptaci6n Social "Héroes y Mili tares de Nu~ 

va. Guinea" Lex zona fTanca), y de. la Central: de Policía, ésta y a

no· fué v·isitada .a partir de agos.to, ·porque no había prisioneros -
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que <lebiera visitar el CICR. (15) En provincias, los Delegados -

d~1 Comité se trasladaron varias veces a unas quince localidades, 

para visitar los lugares de detenci6n, los m~s importantes, en 

Chinandenga, Granada y Jinotepe. Las ~utoridades hicieros trasl~ 

dar y reagrupar a los detenidos, debido a la Ley de Amnistía, así 

disminuy6 el nlimero de tugares de detenci6n que había que visitar: 

aproximadamente doce lugares, a comienzos del segundo semestre; y 

cinco lugares, a finales del año. 

En .1980, se efectuaron ciento treinta y un visitas a treinta 

y dos lugares de detenci6n, donde el total de prisioneros era, al 

31 de diciembre, qe cinco mil ciento veintitres. Los Delegados -

del CICR visita ron también con re'gularidad a los detenidos hospi-

talizados en varios centros de la capital. Las visitas del CICR

fueron objeto de informes confidenciales, que se remitieron s6la

mente a las autoridades. (16) 

A lo largo de 1980, el ClCR realiz6 numerosas gestiones para 

extender su protecci6n a las personas detenidas en los centros de 

interrogatorio, despendien tes de la Se.guridad del Estado, aunque

no con los resultados previstos, ya que el objetivo del Comité 

era visitarlos desde el momento de detenci6n, y s61o se le permi

tía la visita una vez que los detenidos eran transferidos a las -

prisiones del SPN. Ante estos resultados, su Presidente dirigi6-

15. CICR, Infonne de acti~dad 1980, -pág. 33. 
16. !dan. 
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una carta al Ministro <lel Interior, en donde se proponía nuevas -

modalidades para las visitas. A~riquei no hubo respuesta favorable 

a esi:a pe1:ici6n, el CICR si'gui6 ins·istiendo en sus gestiones pos

teriormente. 

El proceso de ag'rupamiento de pTisioneros, emprendido, por, 

las autoridades nicaraguenses,. consistía .en aglutinar -en unos 

cuantos centos del SPN a todos los pTisioneros que se encontraban 

en los distintos centros de detenci6n, que estaban· distribuidos -

en todo el territorio nicaraguense. Esto contr{buy6- a incremen--

tar el· ya excesivo número de prisioneros en los cen_tros peniten-

ciarios del SPN ,' y ;:>OT· consiguiente, a empeoTar las condiciones -

materiales de detenci6n. El CICR .pTopuso a las autoridades un ma 

yor nfunero de liberaciones, especialmente de las personas cuya 

responsabilidad en los acontecimientos era limitada. Por lo de--

má,;, propuso la liberaci6n de ·cuatTO· cientos veinticinco deteni-

dos, por motivo de edad o de sa.lúd. Es significativo mencionar -

que la carta enviada por el.Presidente del CICR a fines de 1980,

contribuy6 a for~ular la. ley de indulto que decret6 la Junia, y -

por la que se beneficia~on de. la libertad unos quinientos prisio-

nerc>s. Otro hecho 'que cons-ideramos impoTtante en la aplicaci6n -

_del DIH en Nicaragua, es el status de prisioneros de guerra, oto.!_ 

gado a .los detenidos. ·e:x-miembTos de: la guard_ia nacional; aquí, el 

CICR no ·tuvo más que recordar a: las ·autoTidades nicaraguenses las 

garantías judiciales básicas, que de acuerdo ;il DIH, debe.rían. d.e

beneficiarse "todos aquellos detenidos que tuvieran el. status de .; 

prisioneros de guerra. 
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Para 1981, las activddades principales del CICR continuaron

"iendo aquellas relativas a la protecci6n de las personas deteni

das y la asistencia de éstas· y de 'sus familias. (17) Aunque de -

hecho, c1 conflicto había concluído con respecto a los enfrenta-

mientas militares directos, continuaron los arrestos de personas

acusadas de actividades contrarrevolucionarias, es en ese sentido 

que el CICR supervis6 y si.gui6 de· cerca el destino que corrían 

las personas detenidas en los centros de interrogatorio, instala-

dos por los servicios de seguridad del Estado. AsÍmismo, el CICR 

visit6 a unos tres ml1 seiscientos cincuenta detenidos,. elaboran

do los respectivos informes de dichas visitas en forma confiden-

cial y remitidos únicamente a las ·autoridades, las cuales tomando 

nota de ta les repOrtes, procedía, o al menos eso aseguraban, a me 

jorar la suerte de los prisioneros visitados. 

Aunque aparentemente, con el triunfo de la Revoluci6n Sandi

nista, .las acciones militares habían cesado, la verdad es que en-

1982 comenzaron a integrarse grupos contrarrevolucionarios a lo -

largo de la fronter hondureña, siendo declarado como zona de 

"eme¡-genc·ia militar". Los in~iDI · miskitos que habitan estos pa-

rajes, fueron los más per'judicados, en el sentido de que eran des 

plazados, o simplemente se· unían al movimiento "contra". Esta 

si tuaci6n incrementé atín más, el 'ntímero de prisioneros por razo- -

nes de seguridad y provoc6 ·que el gobierno sandinista. limitara 

-------------------
1 7. CICR. Infonne de la acti ~dad 1981 , pág. 27 
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las visitas que el CICR re;i.lizaba. · As1; y :a pesar iiel Acuerao -. ~:::-: 

concertado en 1981 con el viceministro del .i_nterior, el CICR .ya-

no pudo efectuar sus visitas: .programadas a los,. centros carcela--

rios de las prov·incias de Juigalpa, Rivas· EstelÍ' y Somo to. Ante 

los. resul.tados obtenidos, :el Delegado· General para América Lat~:Í.-

na se entrevist~ especial~ente con la Viceministra de Asuntos E~ 

teriores, Sra, Nora Astorga;· con el Viceministro del Interi'or, -

Comandante .René Vi.Vas ·Luga; con el Dr. R. C6rdoba Rivas, miembro 

de la Junta de Gob.ierno de Reconstrucci6n Nacional; con la Mini.:!_ 

tra de Sanidad, Sra. Lea. Guido; y con el Capitán Raúl Cord6n, ·D.!_ 

rector del SPN. (18) En estas· entrevistas el CICR por conducto 

de su Delegado, insisti6 en. la necesidad de las visitas a los 

centros de detenci6n y record6 ·que. 'su participaci6n no interfe--

ría de ningún modo en la se'guridad· y soberanía del Estado y que-

su actuaci6n era exclusivamente por razones humanitarias. Al fi 

nal de estas gestiones, el CICR 'tuvo acceso a cuatro lugares de

detenci6n dependientes del ·SPN', seis de la Policía Sand.inista y

tres grandes penales, así como seis hospitales o centros sanita

rios, donde ocasionalmente se alojaba a los detenidos. (19) 

Para 1983, el CICR sigui6 o'cupándose de los aproximadamente 

t:res mil. setecientos· detenidos por razones políticas, por una 

parte, los. miembros de: la ex-·guardia nacional que :fueron hechos

prisioneros a. la caída del rlígimen· somocista, y de personas civi 

18. CI:CR, Infame de acti-lz!.dad 1982, -pág. 33. 
19 • .- ;(dein. 
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les que colaboraron con esta dictadura; por o.tra part",. las pers~ 

nas detenidas tras la. inst.auraci6n del r6gimen revotucionario, 

acusadas de atentar en contra de la se'guridad del Estado. Para -

el mes de junio, el Presidente del CICR visit6 al Ministro del I~ 

terior y a otros importantes 'funcionarios para tratar especialme~ 

te la cuesti6n de la situaci6n en los centros de dctenci6n del 

SPN; Gsto, con base a los reportes confidenciales de las quince -

visitas efectuadas, de enero a fines de agosto, a los siguientes

centros de detenci6n: dos· prisiones en Managua (secci6n de Tipi t~ 

pa y de la zona franca, donde había más del 80% de detenidos), en 

cuatro provincias : Chinandenga, .Granada, Juigalpa y Matagalpa 

tres granjas penales: una en Estelí, y las otras dos cerca ·de Ma

nagua·. así como un hospital militar, en donde habían prisioneros 

heridos. (20) Pero, tal vez, a raíz de los reportes y de la en-

trev·ista de junio, las ·autoridades nicaraguenses decidieron intr~ 

ducir modalidades relativas al desarrollo de las visitas que el· -

CICR cons.ider6 excesivamente restrictivas, raz6n por la cual con

tinu6 reali.zando sus gestiones a trav6s de sus Delegados, para 

que se accediera a seguir las visitas con el mínimo de modalida-

des acostumbradas por el CICR en estos casos, es decir, conversar 

sin testigos con los prisioneros de su elecci6n y repetir períod~ 

camente las visitas. 

En esos tres Últimos ·años (1982-1984), asf. comq en la actua

lidad Nicaragua sigue en estado de alerta por: las amenazas cons-·-

20. CICR, Infoxme de act:l.vidad 1983, plig. 34. 
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tantes de una invasión por pa-rte de las fue'!'zas· cont;arrevoluci~ 

narl :is apostadas en territorio hon.durefio' y financiadas por el ·go

bierno de los Estados Unidos. Esta si.tuaci6n, sin lugar a dudas• 

es lo que ha motivado más al CICR y a la Sociedad Nacional Nicara 

guense de la Cruz Roja a participar activamente en programas de -

difusi6n del DIH ante· un eventual incremento de afectados por el

conflicto, principalmente en favor de la poblaci6n civil, ya que

la forma de operaci6n contrarrevolucionaria se basa exclusivamen-· 

te en la atemorizáci6n y secuestro de personas civiles, además de 

la destrucci6n de aldeas completas, aparte de los frecuentes en-

frentamientos directos entre el .ejército sandinista y los "con---

tras". 

A este respecto, es de notarse ~ue desgraciadamente y a pe-

sar de los esfuerzos efectuados, tanto por las delegaciones cen-

troamericanas del CICR, así como de la misma sede, la aplicaci6n

y procedimiento del DIH en Nica!I'agua, no ha sido del todo satis-

factoria, en virtud de que se ha concretado básicamente a las vi-

sitas efectuadas a los detenidos. De·lo·anterior se desprende la 

necesidad de programas concretos y objetivos de la difusi6n del -

DIH y lo más importante, el compromiso que deben adquirir las pa~ 

tes beligerantes en el respeto de las normas humanitarias, las 

cuales, por el simple hecho de proteger la V'ida, deben ser acept!!_ 

das incondicionalmente. 
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4. 3. El Derecho Internaciona 1 Huniani tario en el corifl icto ::;alva

dorefio. 

La guerra en El Salvador, desde 1~80, ha sido una pesadilla 

para este país de aproximadamente cinco millones de habitantes.

Como es costumbre y regla en este tipo de conflictos, la pobla-

ci6n civil es la que más ha padecido, ya que más de sesenta_mil

salvadorcños civiles han muerto entre los bombardeos indiscrirni-

nados, o han sido asesinados por soldados o grupos paramilitares 

o escuadrones de la muerte; estas cifras son independientes de -

las víctimas que se han generado por causa de los enfrentamien-

tos entre la guerrilla y el cj6rcito. 

E1 acoso al pueblo salvadorcfio despu6s de las elecciones 

presidenciales de 1984, no ha terminado, ya que aún persiste la

represi6n, la tortura, los crímenes, las ejecuciones y las desa

pariciones efectuadas por parte de los mili tares, quienes además 

continúan sus operaciones de contrninsurgencia en los frentes mi 

litares controlados por el Frente Farabundo Martí para la Liber~ 

ci6n Nacional (FMLN), utilizando medios de combate que son obje

tados por el DIH. (21) 

Al igual que en Nicaragua, en El Salvador- se conjugaron di

versos factores que ori1laron al pueblo a tomar las armas y a 

crear una ~evoluci6n que resolviera 1os problemas surgidos por -

21. Annando SepúJ..\eda, Excelsio-i:,· 6 de abri.1 11 1985. 
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las expectativas sociales de importantes núcleos de poblaci6n, 6s 

to, debido a las desigualdades sociales y a la ·ausencia de una 

pa~ticipaci6n política en los destinos del propio país. (22) 

Lo anterior, de hecho prov·oc6 la caída del Presidente Salva-

doreño Carlos Bumberto Romero, a consecuencia de un golpe de Esta 

do perpetrado. el 15 de octubre de 1979, y a la postre, la instaU'" 

raci6n de una "junta Cív-ico-mili tar·, si tuaci6n que aceler6 aún más 

el proceso de polarizaci6n social" y su expresi6n violenta en t6r

minos políticos, y eri donde. 1a negociaci6n no es el· camino más 

viable para su solución, sino que se tuvo que recurrir a la gue--

n:a. 

Aunque se han ·buscado 'numeTosas so.luciones al conflicto, to

do hace pensar que el mismo tiende a continuar mientras las Poten 

cias no respeten el principi_o de ·autodeterminaci.6n y la no inge-_

·rencia en los a"suntos internos de los países, en nuestro caso, El 

Salvador. Un ejemplo al que nos referiremos fué la soluci6n pro

puesta. por Benry Kissinger; _sotuci6n que se caracteriz6 por ser

esencialmente militar", con las mismas características de estrate

gia utiClizadas en. Vi.etnam• la· 'cual sugería entre otras cosas el -

incremento ·de las ·fuerzas salvadoreflas· y el entrenamiento de uní

-da.des es_peciales capaces de tener· una logística sof.isticada con ~ 
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un mayor poder de fuego; una rnovilizaci6n mayor de las tropas co~ 

trnguerrilleras; y fondos ~uficientes que permitieran mantener 

asesores militares permanentes. 

Pero ante las soluciones de. tipo mi 1 i tar, corno la anterior, -

se contrapusieron otras más acordes con la necesidad de paz que -

tienen los salvadoreños. Tal es el caso de la llamada "The Hague 

Initiative", donde se recogen una serie de recomendaciones de es

pecialistas norteamericanos,· centroamericanos y europeos, que se-

reunieron en La Haya en junio de 1983. Concretamente las recomen 

daciones son: la no-alineaci~n, 

modelo de desarrollo econ6mico. 

la desmilitarizaci6n y un nuevo

Pero para que ésto sea viable, -

deben existir cambios estruc.turales en lo econ6rnico y social que

correspondan a la m•yoría de las necesidades populares, y no como 

sucede ahora, a una minoría privilegiada. Sin embargo, el probl~ 

ma no es en tanto saber como poner en pr,ctica una real desmilita 

rizaci6n, o ver una política de no alineaci6n real, sino más bien, 

iqué se necesitaría poner en pr~ctica para un nuevo modelo de de

sarrollo econ6mico?. (23) 

4. 3.1. Participaci6n Hurnanil:aria del ·crCR durante ·.,;1 ·desarrollo 

·del conflicto salvadoreño. 

Ante el agravamiento del· conflicto armado ·surgido en 1979, -

el Gobierno Salvadorefio· y el CICR firmaron, el 1.2 de septiembre -

23. H.- rit.uart: et al, Kissinger' s Kini;dan?,, pág. 17 -21. 
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de 1980, un Acuerdo de Sede, en el ·que se ofici.a1iz6 formalmente 

la instalaci6n de una Delegaci6n en El. Salvador. A partir de 

esa fecha, el CICR increment6 .. su dispo;Sitivo humano con cua.tro -

Delegados mlis. A fines de diciembre, la Delegaci6n de San Salva 

dor- contaba con un· total de once Delegados ·que desarrollaban bá

sicamente acciones de protecci6n· y asistencia a la poblaci6n ci-

vil. En el conflicto de El. Salvador, caba mencionar las activi-

dades que han desarro'.l:lado los Delegados a las :fuer.zas armadas y 

policiacas, en materia de di.fusi6n de los principios del Derecho 

Internacional Humanitario·. 

Antes de oficia1iza'rse. la presencia del CICR y de reforzar

el efectivo de la Delegaci6n, la Junta de Gobierno Salvadorefia -

ya había autorizado' en forma general, la visita a todos los lu

_gares de detenci6n, IS_sto permiti6 al CICR proseguir su acci6n ·de 

protecci6n en favor de las personas detenidas. Una primera se--

ríe de visitas se efectu6 el otofio de 1979. (24) 

Los _Delegados del CICR visitaron, tanto en San Salvador co

mo en otros departamentos,. lugares dependientes del Ministro de

Justicia; de la Guard.ia Nacional, de la_ Policía de Aduanas, de -

1a Policía Na-cional, ~sí como acuartelamientos mili tares. Dedi

c6 especial atenci6n a los. lugares enmarcad.os dentro de 1a zona~ 

de v·igilancia de los "cuerpos v.isi tados una o dos veces por sema

na. Asimismo, se preocup6 en especial, por los detenidos bajo -

interrogatorio, pues el obj e1:o principal de las vi-si tas del CICR 

24. CICR, Reporte de acti'llidad 1"980, pág. 32. 
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era entrevistarse y censar a los detenidos con la mayor rapidez

<lespués de su arresto, garantizándoles así, una protecci6n .total. 

Los üelegados del Comité tuvieron acceso, en 1980, a noventa 

y cinco lugares de detenci6n (cuatro de los cuales eran hospita

les), donde h~bía quinientos cuarenta y cuatro det~nidos porra

zones de seguridad, de estas visitas se elaboraron informes con

fidenciales, mismos que fueron remitidos a las autoridades salva 

<lorcñ:Js. En cuantn a los combatientes que se entregaron> tras -

e 1 ofrccimicn t Je amnistía hecho el 25 de octubre de 1980, el -

CICR no tuvo •iecesidad de empren.der una acci6n especial en su f~ 

vor, yn que trn~ l~s primeras observaciones hec11as, se not~· que

se trataba a los prisioneros en forma humanitaria. (25) 

Los afias de 1979 y 1980 caracterizaron al con~licto por la

sc~ie <le secuestros y tomas de rehenes, raz6n que motivó al 

CICR a intervenir. A instancias d~ una de las partes y con el -

Consentimiento de todo~ los interesados, actu6 como inter~edia~

.rio neutral·, con fines exc"lusivament_e humanitarios y sin partic_!. 

paci6n en las neiociaciones de liberac~6n, adem's de encargarse-

de las relaciones con los familiares de los rehenes. Una acci6n 

importante del CICR fué en el mes de julio, intervio en favor de 

las.personas civiles que, junto con miembors de las "L·igas ·P.opu

lnrcs 29 <le Febrero", se habían refugiado en la Embajada .de Cos

ta Rica, en busca de asilo político. ·Tras amenazar Costa Rica -

25. CIC:R. Reporte de actí vi.dad 1980, pág. 33. 
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con trasladar la sede de. ·su ;'embajada diplomática· Y· con· ello per

der las instalaciones la inmunidad diplomática, el CICR solicitó 

al Gobierno Salvadoreño de. absten.ers_e de tomar alguna medida· que 

pudiera poner en peligro. la v·ida de los ocupantes de la sede· di-

plomática. DespuGs de· una serie de gestiones realizadas por 'él~ 

·comitG· y con la protección de: su emblema, el desenlace de esta -· 

ocupaci~n fu6 pacífico. '(26) 

Para 1981 los enfrentamientos armados entre las fuerzas gu

bernamentales y los 'guerrilleros del FMLN, se fueron incrementan 

do a tal grado, que el c::lim.a de· violencia existente en El Salva

dor' preocupó considerablemente al CIDR, realizando acciones de -

protección y asistencia en favor de detenidos por razones de se

guridad, de personas d·esaparecidas y de personas desplazadas en

zonas de conflicto.. Para reÍorzar est·as actividades de protec-

ción y· asistencia, el CICR empTendi6 una amplia campaña de in-

formaci6n y de difusi6n de ·los principios ·humanitarios .fundamen-

tales. En la si'tuaci6n del conflicto reinante en El Salvador, .. -· 

lo más importante era dar·ª ·conocer el mensaje humanitario, ind~. 

ciendo a todos los 'que pa<rticipan en los combates, a respetar a

la poblaci6n civi.1, a· ios heridos· y a los prisioneros, por una. -:

parte; y por otra, el emblema de. protecci~n de la Cruz Roja y el 

personal de la misma. Esta di'fusi6n del DIH se programó a dos -

niveles: a) para el público en general: se dffundieron .mensajes -

rerativ<>s a la Cruz Roja.' .y. 'su ·acci6n por los principales medios-

26. !dan. 
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de comunicaci6n: radio, t_elevisi6n y prensa; tambiGm se "distribuy-'=. 

ron carteles en que se ilustra la labor de la Cruz _Roja. b) Para-

las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad, se organiz6 un ci-

ele de conferencias sobre el DIH. Con el objeto de apoyar las ac-

tividades de la Delegaci6n, Delegados especializados en difusi6n -

efectuaron misiones en casi la totalidad del territorio salvadore-

ño. (27) 

Desde la primera Junta de Gobie<rno consti tu.ída en 1979, tras

el golpe de Estado, el CICR obtuvo amplias facilidades para poder, 

en princi_p.io, visitar sin preViq aViso· y tantas veces como fuera -

neces_ario, todos los lugares de detenci6n , permanentes o provisi~ 

nales, civiles· y militares; entrevistarse sin testigos con todos-

los detenidos y propurcionarles socorros, seg6n las necesidades. -

.Sobre la báse de lo anterior, válido por las subsiguientes Juntas, 

el CICR prosigui6, en 1981, su acci6n en favor de las personas de

tenidas por haber atentado contra la legitimidad del.Estado. Sin 

embargo~ se plantearon problemas para realizar la acci6n, particu

larmente por lo que atafie a fas visitas de detenidos bajo interro

gatorio, y es aquí el punto clave en donde se detecta una flagera!_! 

te violaci6n a los derechos humanos en conflictos armados, y en 

donde las denuncia~hechas por las diversas asociaciones de defensa 

de los derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, Comi-

si6n de Derechos Humanos, etc., no llegan a más que a denunciar, -

sin garantizar con ello. la p'l'otecc.i6n que necesitan. las personas -

detenidas. 

27. CICR, Infonne de acti-cldad 1981, pág. ·26. 
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Aunque. se neg6 a. los Delegados del CICR el gcceso a. los. lug~ 

res dependientes de. los ·cueTpoS de' Segu!ridad, así como .los cuart~ 

les y: las ·guarniciones d!>l ej éTci to, tras insistentes y difÍci.-

les gestiones hechas por: los 'funcionarios del CICR, incluso Dele

gaciones de 'Ginebra que. se entrevistaTon con el Presidente de 'la

Junta, Napole6n Duarte y demás ·funcionarios, se lograron visitas en 

buenas condiciones, es decir,· con garantías de seguridad para los 

Delegados, a las penitencia'l"Ías dependientes del Ministerio de 

Justicia, donde estaban detenidos en espera de ser procesados, 

unos cuatrocientos prev·entivos, por haber atentado contra la se

guridad del Estado, ademli.s. se 7'egisbraron los datos de todos 

ellos. Los Delegados del CICR pudieron efectuar, en 1981, mil 

doscientas doce visitas en dos cientos siete ·lugares de detenci6n, 

donde vieron por prime'l"a vez· y registraron los apellidos de mil -

quinientos cuarenta detenidos. Avida 'cuenta de que éstos fueron

v·isi tados en varias oportunidades. el total acumulado fué de diez 

mil doscientos treinta y dos. visitados por el CICR, (28.) 

De las conversaciones sostenidas con las autoridades salvad~ 

reñas, en especial con el Presidente Duarte y el Ministro de De-

fensa, para tratar parti'c:1.dannente ciertos hechos comprobados en

los inte.TTogatorios, ~o se oh.tuvo m~s 'que promesas, a pes ar de h~ 

be.rse integrado una comisi6n gubernamental para estudiar. los exp.!:, 

dientes especiales. redactados por. i·os Delegados tras sus visitas-

28. CIC.R, Infoxme de act:I. V:ida~,; plig. 28. 
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a los lugares de detenci~n. dicha comisi6n, lamentablemente nunca 

llev6 a cabo su labor, puesto que el CICR no recibi6 respuesta ·al_ 

guna, por lo que atañe a. los expedientes que le remiti6. Ante es 

ta situaci6n, 'el CICR protest6 por las reacciones tan negati~as y 

manifest6 que con esta con'ducta, ·su acci6n humanitaTia podría ser 

retirada en 1982. (29) 

Su participaci6n se not6 más aceptada en el. lado. rebelde, ya 

que éstos accedieron con más humanismo ante sus prisioneros. Sin 

embargo, no existieron ni las facilidades materiales, ni las ga-

rantías de seguridad suficientes para los Delegados del CICR, por 

lo que no fué posible la visita a los soldados prisioneros del 

FMLN. 

En su tercer año conse.cutivo, el CICR conti'nu6 sus activida

des de protecci6n y de asistencia a las víctimas del conflicto. -

En el transcurso de 1982, los Delegados encargados de la distrib~ 

ci6n de socorros, se beneficiaron de mayores posibilidades para -

desplazarse, lo que les permiti6 llegaT a todas las zonas afecta-

das por los enfrentamientos aTmados. ias ges tienes e_mprendidas -

con regularidad ante las ·autoridades competentes continuaron y di_ 

versas misiones, desde Ginebra, se llevaron a cabo tres veces du-

rante el año. En todas ellas· .se tTat6 de las actividades de pro-

tec.ci6n y asistencia, y se <recal·c6· la necesidad de difusi6n del -

1HH, a fin de ser menos- c'Tuenta:-la: 'guerra, pero al parecer, los -

29. Situación que ccmpranetía .al Gob:lernO Sa1w.doreño,. debido a sus dec1_!!. 
raciones en relación.al respeto de 1os derechoS hunanos. 
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esfuerzos que emprendía el ClL~ rracasaban continuamente, no te

niendo otra a1ternativ·a 'que adaptarse a las condiciones que el -' 

conflicto permitía. No obstante, en ese año, los Delegados del 

CICR efectuaron mil doscientas noventa· y seis visitas a ciento -

setenta· y un lugares de .detenci6n; se registraron los nombres de 

mil doseieritos setenta· y ocho detenidos visitados por primera 

vez. Estos centros depe~dían del Ministerio de Defensa Nacio.nal, 

Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Fuerzas Armadas y del Mi-

nisterio de Justicia, serv·icio penitenciario·. (30) Los resulta 

dos de estas visitas se dieron a conocer al Gobierno por los 

acostumbrados informes confidenciales. PeTo ·aunque el· procedí--

miento era el correct11, el hecho era que existían algunos cen--

tros de interrogatorio, a. los· ·cuales el CICR, a pesar de sus ne

gociaciones, no pudo ni ha podido te.ner acceso • 

. En los centros antes mencionados, afgunos de ellos clandes

tinos, se ha practicado la toT'tura, hecho ·que aunque viola cual

quier principio humanitaTio· y de derechos hiimanos, no correspon

de al CICR denunciarlo directa· y públicamente, pero si solidari

zarse ·en forma general con otros organismos, tales como semen-

cion6 con anterioridad, Amnistía· Internacional, y :fundamentalme.!! 

te la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. 

El CICR demost·r6 su principio de netit'l"alidad e imparciali.-

dad al manifestar desde· un· comienzo del conflicto, su .preocupa--

30. C:tCR~ Infonne de acti'Vl.dad 1~98.2, j>lig •. 31. 
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ci6n por. los soldados capturados por el FMLN. Pero· co1110 dij irnos 

;mtcri ormente, por falta de garantías necesarias para visitar 

las. zonas conflictivas. Esto no fué posible, sino hasta el 8 de 

agosto de 1982, cuando los Delegados efectuaron a fin de afio, 

nueve v·isitas a cuatro grupos de prisioneros. Así a.l 31 de di-

ciembre, doscientos cuarenta y ·cuatro soldados habían sido entre 

gados a los Delegados del CICR por los combates del FMLN, estos

soldados fueron conducidos a sus cuarteles bajo la protecci6n 

del CICR. (31). A partir de estas visitas, los dirigentes del -

FMLN mostraron su interés por negociar la paz y hacer má.s humana 

la guerra, que hasta entonces h~bía· cobrado muchas víctimas, so

bre todo de tipo civil. 

Así fueron acogidas con gran en.tusiasmo las conferencias de 

difusi6n del DIH, en especial aquellas disposiciones que prot.e.-

gcn a las personas civiles que no participan en las hostilidades 

y a los combatientes heridos o cap.turados. 

Durante 1983 se efectuaron diversas entrevistas con el Pre

sidente de. la Rep(Íblica y el Ministro de Defensa, y se abordaron 

ras cuestiones relativas a. las comprobaciones hechas por los De

legados en el año de 1982. Al efectuarse esas gestiones, el 

CICR inst6 constantemente a. ·las. ·autoridades a ·que asumiesen sus

responsabilidades·, destacando ·que p;ira que sus visitas y. recome_!! 

· daciones fuesen plenamente efic:aces, d~berían ir se.guidas de m.e-

31. !dan. 
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didas concretas que competen Únicamente al gobierno, como parte -

de los Convenios de G~nebra y en ambos Protocolos Adicionales, 

Como resultado, en 1983 se· comenz6 a aplicar más satisfactoriamen 

te un nuevo procedimiento de notificaci6n, en la que se prevé la 

comunicaci6n sistemática a. los Pe legados, de .la identidad de los 

detenidos inmediatamente después de ·su arresto. 

No obstante. las desapariciones· y los asesinatós-_de muchas ·mi 

le• de personas civiles, víctimas de la ~iolencia política, -si--

guieron ocurriendo durante 1983. (32), para ·quienes no hab.í11- forma 

de protecci6n, por lo que el c.ICR. se pro.nunciaba calladamente an

te el Gobierno, pero sin re.sultado alguno. 

En 1984 ocurrieron hechos importantes en el desenvolvimiento 

del conflicto. que ya a sus cuatro afies. había dejado estragos 

muy hondos en la poblaci6n. Purante todo el año, se efectuaron -

visitas períodicas a los centros de detenci6n mencionados con an

terioridad. El GICR fué el inteTI11ediario neutral en el acto de -

entrega de tréinta y cinco personas, incluidos mujeres y niños, -

tomados como rehenes por cinco guerrilleros en un supermercado de 

San Salvador. (33) En un ataque: similar que tuvo lugar el Z de -

agosto en San Salvador, fueron tomadas como rehenes cincuenta pe!_ 

senas; por intervenci6n del CICR ·fueron. liberadas al día siguien

. te. A finales de agosto, "'1 CICR eva·cu6 a países ter-ceros_, entre 

32, CICR, Informe de acti~dad 1982, :pág. 32 
33. CICR, Info<me de acti'\idad 1:984, pá~. 36 
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ellos México, a sesent:a· combat:ientcs heridos del FMLN que necesi-

tahan trat:amient:o médico especial. Como en ant:eriores, los sold!! 

dos capturados por las fuerzas de oposici6n, al ser liberados fue 

ron entregados a los Delegados del CICR, que los t:raslad6 bajo la 

prot:ecci6n del emblema de la Cruz Roja, de zonas de guerrillas a 

sus cuarteles. 

El 15 de oct:ubre· y el 30 de noviembre, con mot:ivo de_l encue~ 

t:ro entre el Gobierno y los Represent:ant:es de la Insurgencia en -

La Palma y Ayagualo, el CICR fué llamado t:anto por el Gobierno c~ 

mo por la oposici6n, a organizar el libre transport:e de miembros-

de la oposici6n a la reuni6n con el President:e Duarte. Fué impo!. 

t:ant:e la part:icipaci6n del CICR en la protecci6n de los líderes -

oposi t:orcs, incluyéndose dent:ro de los punt:os esenciales a .. trat:ar 

en el diálogo, la exigencia por parte del FMLN de que el ejército 

salvadorefio respete la Convenci6n de Ginebra, con el objeto de re 

ducir al mínimo las persecuciones contra la poblaci6n civil. La 

guerrilla dese6 "humanizar· la guerra" como un primer paso·~ para -

llevar adelante el diálogo de pacificaci6n en El Salvador (34), -

en donde la paz con justicia social, respe.cto a los derechos huma 

nos y a la soberanía nacional sean las líneas directrices de la -

política salvadorefia. 

Desgraciadament:e, hoy po;·_ hoy, las· coas a no han cambiado y. -

el diálogo no. se ha cont:inuado, pero tant:o el CICR como. la pobla-

34. M. · Fried et al. El Sal "1dor: .El precio hUnano de la guerra. Pág. 37 
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CAPITULO V 

MEXICO Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

l. Origen de "la ·cruz Roja· en· ·México. 

La idea de crear en México una· Sociedad de la Cruz. Roja, na-

ci6 a fines· del siglo pasado. ·cuando el Fernando· L6pez • que se 

encontraba· en Europa. en misi6n de observ·ar las instalaciones sani 

tarias de los ejércitos europeos, vi6 por casualidad el funciona

miento de la Cruz Roja Francesa. En 1895, con motivo de las difl 

· cul tades entre México· y Guatemala, l·as 'cuales estuvieron a punto

de terminar en un conflicto armado., obligaron al gobierno del 

Gral. Díaz a ·firmar el Conveni~ de Ginebra de 1906. 

Después de algunos aj.ustes de tipo organizacional, el 21 de

febrero de 1910, a través del decreto 401 de la Secretaría de Gue 

rra y Marina, se form6 la Asociaci6n Mexicana de· la Cruz Roja, la 

cual, y a causa de las tensiones internas del país adquiri6 la su 

ficiente experiencia en· lo relativo a la protecci6n y asistencia

ª los heridos de 1·as partes en conflicto, los cuales crecían con

_siderablemente confo~e se iba desarrollando el conflicto, En ·ma 

yo de 1911 sali6 haci·a Ciudad. Juárez la primera brigada _de la 

Cruz Roja Mexicana que protege!l'Ía· con ei emblema de la insti tu--

ci6n a gran ."núm_ero de víctimas de los combates del. norte. (1) 

·l. M. Sa~e~; La C:i:uz Raja CWlO aujeto'de ·derecho :l.nternilc:l.ona1"pGbl:l.co, 
plig. 245. 
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Ante los resultados. positivos de. la recil\n formada sociedad 

en lo relativo a la protecci6n y asistencia, el CICR reconoci6 -

oficialmente a 1a Sociedad Mexicana de la Cruz Roja el 3 de ene

ro de 1912, por medio de la circular 138 del propio Comité. 

Con los hechos anteriores México pasaba a formar parte de -

un ·grupo de paí.ses que se preo.cupaban por hacer menos cruel la -

guerra. Podemos aseverar que si bien no existían c6digos que se 

aplicaran s6lo en conflictos internos, sí se respetaban· aquellas 

costumbres aplicadas a los conflictos de tipo internacional. (2) 

Las actividades mis notables de la Asociaci6n Mexicana de -

la Cruz Roja durante los enfrentamientos armados que se tuvieron 

con motivo de la Revoluci6n Mexicana fueron aquellas desemp.eña-'

das principalmente en el no~te del país en materia de asistencia 

a ios heridos mil·itares, de igual forma se tienen registradas t~ 

les actividades en favor de los heridos militares y civiles en -

Yautepec, Morelos, así como a las realizadas durante la decena -

trágica en feb.rero de 1913. 

2. Méxi.co y las Conferencias humanitarias del siglo XIX. ·y comien 

zas del siglo XX. 

Debido al proceso de organizaci6n del Estado Me.xicano y a. -

la pre.ocupaci.6n constante de una nueva intervenc·i?n, .México no -

2. El Senado de .la República Mexicana habra aproba~o pref\lf.a:uente e1 tex
to de la Con wnc:l.ón de 1906, ·supra nota l; :l.b!dan pág. 246. 
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particip6 en las conferencias.que sobre derecho de. la guerra se 

llevaron a cabo en la. segunda mitad del siglo XIX,· (3) No obs

tante, debemos recordar que· México fué et .íinico país de latino.;. 

américa. que particip6 en la Conferencia de La Haya de 1899 y 

aunque su participaci?n en. los debates no 'fué activa,. si firm6-

los· Convenios y las Declaraciones emanadas de dicha conferen-. .:-

cia. (4) 

En la Conferencia de' Ginebra de 1906 convocada por el go.-

bierno Suizo para r'evisar el Convenio de 1864, México particip6 

de igual forma que en 1899, ·es deciT, escasamente.· 

En la Conferencia de ·La Haya .sobTe· la paz, celebrada en 

1907, el papel de Méx'.i.co ';fué más· ac.tivo que en las 'conferencias 

anteriores, así, Méx·ico empez6 a· manifestar sus principios gen~ 

rales de. su política exterior: la soluci6n pacífica de contro-

versias, particularmente el arbitraje, el desarme, ent~e otros. 

En la Conferencia de. Ginebra de 1929, a través de. su dele

gado, Sr. Castillo Nájera, se pro'nunci6 por la inclusi?n, en la 

revisi6n del Conveni~. sobre heridos· y enfermos,· de disposicio-

nes. especiales sobre· 'aviac'.i.6n sanitaria, tanto acerca de pilo- -

tos como· acerca de heridos· y. enfermos transportados por vía a.é

:i:ea, Tam.bién indic6: la necesidad de sefialar. los· dirigibles sa-

3. Gi.nebra 1863-63, 1868,· san.l'ete:i:sburgo, Bruse1M l874, 
4. ·J, M. ·Ruda, Concepciiin latini,.merican'a de1 DIH·, · ·j>iig. 204 



ni tarios C!,Ue sobrevolaran. las zonas defendidas respeta;an. las ·6.!. 

Jcncs que se les impartieran, previo av·iso de que están en zona

prohibida, y que los aviones. lleven visibles sus signos. (5) Ju_!! 

to con la deiegaci6n de Vene.zuela, México se pro.nunci6 también -

por que se incluyera específicaméne a los afectados no-militares 

por gas de combate en el esta.tus de heridos y enfermos protegi--

dos por el Convenio. (6) 

Convencido de la· utilidad y ·buen ·funcionamiento de las So-

ciedades nacionales de la Cruz Roja, México apoya una serie de -

resoluciones en las ·que. se recomienda el estímulo· y la ayuda pa

ra fundar tales sociedades, haciendo notar la importancia de sus 

servicios. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial se adoptaron algunas re

soluciones importantes para el desarrollo del derecho internacio 

nal humanitario, de las cuales México apoy6 y foment6 en su opoE 

tunidad. Es importante mencionar tales resoluciones, ya que al-

gunas de ellas serían adoptadas más· tarde en la Conferencia de -

Ginebra de 1949. En la Conferencia Interamericana para el mant~ 

nimiento de la paz de l!J36, se aprob6 la resoluci6n XXXV relati

va a la "hum.anizaci6n de. la guerra"; en la que se declara. la po

sici.6n de México de repudiar a la guerra como método de saluci6n 

de las controversia·s, s.e prohibe el uso de elmentos químicos que 

5. J.· M. Ruda, op. cit;, págs. 208. - 209. 
6. j'.dan. 
7. Ib!dan, pág. 210. 
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causen daño innecesario, se excluye a. la poblaci6n civil, en lo -

que sea posible, de los efectos de: los· conflictos· y se recomienda 

que los Pactos de Limitaci6n de armamentos incluyan disposiciones 

humanitarias. (8). 

En la VIII Conferencia lnteramericana de 1938, se aprob6 la

Resoluci6n xv·1: "Defensa .de los Derechos Humanos" en la que M6xi

co, junto a los países latinoamericanos, expresa el deseo de que

se respete en la guerra a los seres humanos que no participen di

rectamente en el conflicto, los sentimientos humanitarios y la he 

rencia de la civilizaci6n. (9). 

En la Conferencia de Ginebra de 1949 la participaci6n de Mé

xico fué más acti~a que en el pasado, como miembro del Comité III, 

la Delegaci6n Mexicana trabaj6 en la preparaci6n del Convenio re

lativo a la protecci6n de 1·as personas civiles en tiempo de gue--

rra. Las ideas más importantes en las 'que México tuvo oportuni.--

dad de debatir y apoyar fueron: que el fin de la aplicaci6n del

Convenio .debería ser la firma del tratado de paz: que los nifios -

huérfanos o separados de su familia a causa de la guerra lleven -

insignias de ident.ificaci6n; que no debería hacerse discrimina--

ci6n p.;r razones de nacionalidad, en· 'cuanto al trato a. las perso

nas protegidas; que 'las madres de niño de 7 a 14 años, y no s61.o

hasta los 5 afias, deberían recibir· un trato prefe'I'encial; que. se• 

8. !de:n. 
9. !den. 
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1: 

considere un crimen realizar experimentos médicos con personas ci 

viles; que ninguna repatriaci6n debe llevarse a cabo, sin el con

sentimiento de la persona concernida; que la potencia ocupante d~ 

be buscar la cooperaci6n de las organizaciones especializadas en

lo que atañe al bienestar de los nifios; que la potencia ocupante

s6lo puede modificar la legislaci6n del territorio ocupado s6lo -

si en el mismo se viola la "De.clar-aci6n Universal de los Derechos 

Humanos"; que la legislaci6n del Estado 6cupado debe ser respeta

.da por el ocupante, tanto la. legislaci6n laboral como cualquie.r -

otra; que no se puede aplicar como castigo a los internados la r~ 

ducci6n de su salario;· y que fi~almente en el preámbulo del Conv~ 

nio debería hacerse un acuciante .. llamamiento en favor de 1.a paz.-

(10). 

El Delegado de M6xico, Sr. De Alba, apoy6 dentro de su comi

té la i nclus i6n en la reglamentaci~n de los Convenios a. los "Con

flictos armados sin carácter internacional.". Señal6 que púeden -

surgir movimi.entos emancipadores de un auténtico car1Ícter moral Y 

que, en ningún caso, los derechos del Estado deben estar por enci 

ma de las consideraciones humanitarias, co,.;cl'uy6 su partici.paci6n 

señalando que "las organizaciones internacional.es, no.pudiendo 

desoir la voz de los que sufren", (1.1). Al t6'l:'11lino de la Co·nfe.-

rencia, la Delegaci6n de México present6 un proyecto de Resol.u--

ci6n relativo a la prevalencia de la paz en todo momento, el cual. 

1 O. Final Record of the .Jl)!.p1anatic··eonference of GeneVa of 194~,.. 'Vol. III, 
Berna, .pág. Sl. Citado por . .J.M. Ruda en op. at. pág. 2L2. 

11. :!dan. 
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fué parcialm~nte aceptado. (12) 
., 

s. 3. ·Méxi:C:ci. ·y ·.1a Conferertci:a ·ni:plcinHitica 'de :197.4-'1977. 

La Delegaci6n de.México particip6 en la ·conferencia a través -. ,. 
de la Comisi6n I, la cual era parte d~~una de las tres Comisiones-

principales que se encargaron de examinar los dos proyectos de 

Protocolos adicionales a los Convenios de 1949. Dicha cámisi6n -

tuvo-una gran responsabilidad en la codificaci6n del'"Derecho In--

ternacional Humanitario; en el primer período de sesiones apro-

b6 el ·artículo l de1 proyecto de Protocolo· I. Durante el segundo 

período de _sesiones aprob6 19 artí.culos; en el tercer período de

sesiones. la- Comisi6n c~1ebr6 18 sesione~ y aprob6 siete artículos; 

en el cuarto período de sesiones la Comisi6n s6lo celebr6 doce se 

sienes pero aprob6 30 artículos más dos preámbulos· y dos títulos. 

(13) 

En esta conferencia, Méx-ico junto con otros países latinoám!?_ 

ricanos, tuvo una participaci6n más activa que en los foros ante

riores •. asímismo • manifest6 ·su complacencia por la participaci6n

cada vez mayor de io,; pafses latinoamericanos así como de los mo

vimientos de. libe.raci.6n nacion.al de. los ·cuales dij o• se ·deben· el~ 

si.ficar como conflictos internaciona1·es. Record6 su profunda tTa 

dici6n pacifista· y humanitaria ·así· como ·su apoyo incondicional ·a 

12. Ib~em, pág. 214. 
·13. · 'Aet:as·· de ta. Conferenda.Diplanática sobre la reafixmad.6n y el Deaa

. rrO:iYo deí Derecho InternadoUal Ht¡11_anitario aplicable en loa confli.!:_ 
toa axmadoa, Ginebra· (1974 .,¡·977_> .. 'IDl. ·v. 
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los principios de la proscripci6n del uso de la fuerza y de la s~ 

luci6n pacífica de controversias, se pronunci6 por su. participa-

ci6n activa en la Conferencia Diplomática, justificando que se 

inscribe en el marco de la defensa y la protecci6n de los dere--

chos humanos, con el prop6sitto de contribuir a la adopci6n de no~ 

mas de conducta que mitiguen los horrores de la guerra y, en par

ticular, los sufrimientos que padecen las víctimas más indefensas, 

es decir, la poblaci6n civil. (14) 

Desde un principio México·manifest6 su deseo de que en la 

Conferencia Diplomática se examinara la restricci6n y la prohibi

ci6n de determinadas clases de armas convencionales, así como su

petici6n de que se revisara en la misma Conferencia, sin perjui-

cio de lo que hacía las Naciones Unidas al respecto, la cuesti6n 

del caso del napalm y otras armas incendiarias, además de ciertas 

armas convencionales delas que pueda juzgarse que causan sufri--

mientos innecesarios o que tienen efectos indiscriminados, y a 

tratar de lograr un acuerdo sobre normas que prohiban o restrin-

j an el uso de tales armas. (15). Esta proposici6n fué básica pa

ra la creaci6n de una Comisi6n especial de armas utilizables en -

los conflictos armados y además contribuy6 a que se convocara a -

una Conferencia de Expertos. Gubernamentales• desgraciadamente por 

intereses obvios de los países armamentistas, no se logr6 adoptar. 

·disposici6n alguna :que prohibiera o restringiera e1 uso de ·armas-

l4. lbídan. 
lS. Acta resunida de la 37a; Sesión Plenaria, CDDH/SR 37, pág. 74. 

122 



que causan males supérfluos. No ooscante, México declar6 su ae

cepci6n por el hecho de. que después de ·cuatro períodos de sesio

nes de la Conferencia Diplomática" y de dos paríodos de sesiones

de la Conferencia de Expertos Gubernamentales no se haya llegado 

a soluciones concretas. Recalc6 en su protesta que la cantidad

de conflictos ar·mados internacionales 'que han tenido lugar dura!! 

te los decenios recientes· y el alarmante incremento de víctimas

civiles, eran motivo de preo"cupaci6n para la Delegaci6n Mexicana, 

que junto con otras Delegaciones, present6 en el primer período

de sesiones, propuestas para satisfacer la necesidad de instru-

mentos en esa esfera, ya que no puede hablarse de desarrollo del 

Derecho Internacional HUlnanitario si no se adoptan ~ormas para -

prohibir o limitar et uso de· ciertas armas convencionales. (16) 

Tanto la Comisi6n especial como en los dos períodos de se-

sienes de la Conferencia de Expertos· ·Gubernamentales, la Delega

ci6n de México present6 pri:ipuestas sobre las armas incE;ndiarias, 

las de. fragmentaci6n "antipersonal", las flechillas, los proyec

tiles de gran velocidad, las minas terrestres, las minas·y tram

pas, los fragmentos ·que no se pueden localizar en el cuerpo de -

la víctima, las armas con detonadoTes cronorre'gulados y los meca 

nismos de continuac16.n de estudios. D·ichas propuestas enfrenta

ron, como se mencion6 con anterioridad, a la indiferencia o a 

las tácticas dilatorias por parte. de las Potencias Militares, 

16. :!'.dan. 
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que nunca adelantaron respuesta alguna y que calificaron de nega

tivos los esfuerzos hechos para que tanto trabajo no se perdiera-

en la nada. Sin embargo, la Delegaci6n de México no se desalent6 

por el fracaso para lograr prohibiciones y manifest6 que "algiín -

adelanto se ha hecho para identificar ~reas de acuerdo y·desacuer 

do, las cuales pudieran servir de base para futuras negociaciones 

dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario. (17) 

5.3.1. Posici6n de México ·respecto ·ar ·Protocolo ·rr. 

En las líneas anteriores des.tacamos el papel que México ha ve 

nido desempefiando en los diversos foros internacionales, donde se 

ha codificado el Derecho Internacional Humanitario, con mayor 

atenci6n observamos su actuaci6n en la Conferencia Diplomática so 

bre la reafirmaci6n y desarrollo del DIH en Ginebra. Es importa!!_ 

te notar que en la mayoría de las pa~ticipaciones mexicanas, se -

muestra un profundo interés por las ·cuestiones relativas a la li

mi taci6n y reglamentaci6n del uso de ciertas armas que causan ma

··1es y sufrimientos innecesarios. Así, se pronunci6 por la crea- -

ci6n de una Comisi6n de Expertos ·que analizara la situaci6n de un 

incremento en el niímero de armamentos en el mundo. por otro lado, 

la Delegaci6n Mexicana siempre es.tuvo al pendiente y sostuvo que

na debería utilizar los Protocolos, en especial el II, como inge-

ren~ia en los asuntos.internos de. los Estados. En la 24a. Reu---

17. Ibrdan, pág. 74. 
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ni6n para la revisi6n del borrador del Protocolo II (feb. 1975), 

el Sr. de -Icaz·a dij o "que su -delegaci6n considera de gran impor

tancia el alcance y el campo de aplicaci6n del· borr~dor del Pro

tocolo concerniente a las ~Íctimas de conflictos armados inter--

nos, pero que se considera como esencial que el Protocolo debe -

salvaguardar los derechos soberanos de los Estados, (continu6) -

• • • en el ·pasado y recientemente, la protecci6n de víctimas de. -

un conflicto interno han sido el pretexto para una intervenci6n

armada externa", de esta forma, la Delegaci6n Mexicana se opuso

ª la propuesta para la inserci6n de un nuevo Artículo. al princi

pio del Protocolo, el 'cual prov-eía la obligaci6n de acatar las -

provisiones del Protocolo. - (18-) Además no acept6 la. redacci6n -

de los Artículos 3· y 4 ;_ la ·cual· consider6 afectaban los asuntos

internos del país.· (19). A- pesar de ·sus esfuerzos por revisar a 

fondo el Artfculo 4, 6stos- se vieron caídos a. la hora de la vot~ 

ci6n. En la 30a. reuni6n, M6xico se expres6 así: "Mr. de Icaza

said that his delegation strong·ly ·supported any provisions aimed 

to safeguard the soverignty of Stat·es ••• ,.- (20), para reafirmar -

su posici6n de no ingerencia en- los a·suntos internos el de -

!caza continu6: " ••• He, too, consideTed that any ex.ternal inter 

ference in non-international armed conflict must be considered -

as a violation of Protocol· II". · (21); y conc'luy6 "He therefore -

18. Sumnary Record of The Tewnty Fow:th Meeting. held on·'tuesday, 18 P'eb. 
1975, CDDH/I, pág. 231. 

19. Ib!dein, pág-. 232. . 
20. SiEioi;ú,y Record of the _Thirt:iet:h meeting, held on tue.;.day, 18 MB.r~h. -

1975, CDDH/I pág •. 304.· 
21. !dan. 
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proposcd that art. 4 and the proposed amendments to it (India -

hizo ciertas correcciones que México apoy6) should be retorned

to the working group for further consideration". (22) El pres_!. 

dente de la sesi6n plenaria puso a votaci6n la propuesta mexic~ 

na, p~ro ésta fué rechazada por 23 votos en contra con 31 abs--

tenciones. 

De la polémica anterior se deriv6 principalmente el porque 

México hasta estos días no se h'aya adherido al Protocolo II. 

No obstante lo anterior, hoy por hoy, se estudia la posib_!. 

lidad de aceptar el referido Protocolo," y ya la Secretaría de -

Defensa Nacional lo acept6 al· comprobarse que de fondo no se ·1~ 

siena la Soberanía Nacional, que s61amente es cuesti6n de inter 

pretaci6n. Consideramos que dadas. las cir'cunstancias de tipo. -

social que nos esperan en un futuro, debemos contar con este 

instrumento que proteja a todas las víctimas de un posible con-

flicto interno. 

Independientemente del tiempo en ·que se resuelva. la acep.t~ 

ci6n del Protocolo II, México se ha manifestado por no poner en 

peligro la aplicaci6n del Art·fculo 3 común a los Convenios de. -

~inebra de 1949, de los ~uales es parte. (23) 

22. Ibídan • pág. 308. , 
23. Recorc!enos que el art •. 3 prewG ,.1as disposiciones m!nímas para la -

protecci6n en caso de'Guerra Ci'\!1.1. ·neclaraci6n de la Delegación -
Mexicana en la 49a. Sesión Pleriaria, .CDDH/4.9, pág. 68. 
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s. 4 •· D:isposiciortes· ·i;eg:is'lativa:s "fiitern:a:ciortales ·iniporta:rttes en 

materia de ·n;I.H. ·que ·Méx:i:co ·ha a:ce:pta:do. 

La§ _C'?nvenciones a· las que el Estado Mexicano se ha ad.herido 

a·deinás de la de 1906, ·que mencionamos en un pr.incipio, r.iguran: 
. ' 1 

- Conv;eÍlci6n de Ginebra para el mejoramiento de la Condici6n 

de los heridos y de tos enfermos en los ejércitos de camp~ 

fia, de 27 de )ulio d.e 1929.- Aprobado por el Senado de la-· 

República et· 27 de noviembre de 1931, se notific6 la adhe

si6n de México el 15 de Marzo de 1932. 

Convenci6n relativa al tratamiento de los prisioneros de 

guerra de 27 de julio de 1929. - Se aprob6 por el Senado -

el. 27 de nov·iembre de 1931,· se ratific6 por el. ej etutivo -

el 27 de m·ayo de 1932, se deposit6 el instrumento de rati

.ficaci6n el lo.· de agosto de 1932. 

- Los cuatro Convenios dé Clinebra para la protecci6n de las

víctimas de ·guerra· del 12 de agosto de 1949.- J?stos cua.-

tTo Conv·enios que entraron en vigor el 8 de diciembre de ·-

1949, .·fueron ap.robados por ·e1· Senado el 30 de diciembre de 

1951, ratificados por el poder ejecutivo el 12 de agosto -

de 1952, se deposit6 el inst'rumento de ratificaci6n ante -

el Departamento Político Federal de la Confederaci6n Suiza, 

él 29 de octubre de ·ese mismo afio. 

- Protocolo I adicional a. los Convenios de Ginebra, entr6 en 

vigor en mayo de 1983. 
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CONCLUSIONES 

Haber hablado de derecho P-umanitario y de su relaci6n con -

la Cruz Roja tiene un sonido agradable. Parece sefialar que se -

puede llevar a cabo una actividad tan inhumana, como lo es la 

guerra, en una forma humanitaria. Esto es falso. Podrá haber -

sentimiento humanitario en aquellos que abnegadamente se dedican 

a mejorar la suerte de las víctimas de 1as guerras internaciona

les y no- internacionakes, pero, no h·ay forma de hacer de la gue-

rra una actividad humanitaria, Por más limitaciones que se im- -

pongan a la guerra, ésta sieue s_iendo una de las actividades más 

inhumanas. 

A continuaci6n veamos, en conclusi6n, las principales ideas 

de nuestro trabajo. 

El término Cruz Roja Internacional, que comunmente escucha

mos por los medios de comunicaci6n, está relacionando el conjun

to de instituciones, que en el seno de· una Conferencia Diplomát! 

ca, desarrollan y perfe"ccionan el Derecho ·Internacional Humanit!!_ 

rio. Pcro·para :pegar a entender el movimiento de la Cruz Roja 

tendremos que remontarnos a la batalla de Sol ferino (1859), en -

donde los socorros voluntarios improvisados por H. Punant esta

ban dirigidos, taP-to a los soldados heridos del ejército austri!!_ 

co, como a 1qs del ejército franco-italiano. De lo anterior, 

surgi6 la idea del principio de imparcialidad, el cual nos indi

ca que ·e1 único criterio en la aplicaci6n del Derecho Humanita--
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rio será la urgencia del caso, excluyendo la discriminaci6n ra-

cial, religiosa, política~ 

Poco después, en el libro editado por H. Dunant (1862), se

propone la creaci6n de sociedades voluntarias de socorro en cada 

país, y el compromiso de los Estados, mediante Tratados Interna

cionales, de respetar ciertas reglas de humanidad, tales como 

cuidar de los heridos puestos ·fuera de combate, a quienes les 

cuidan y el material: sanitario, (1) 

Posteriol'lltente en 1862," un comité privado, constituído por

el propio H. Dunant, el. Gr;il. ·nu!iour, el Lic. Moynier, y los Mé

dicos Maunoir· y Appia, organ·iz6. un congreso patrocinado ·por la -

Confederaci6n Helvética y .con la representaci6n de dieciseis pa.f 

ses. En dicho congreso se. recomend6 la fundaci6n de sociedades-

nacionales de socorro," y. se sol·ici t6 para las mismas, las pro te E_ 

ci6n y el apoyo de los gobiernos, pero un hecho importante fué -

el deseo de que las potenci.as beligerantes declarasen su neutra

lidad con respecto al material sanitario" y los hospitales de cam 

pafia, de que esa protecci6n ·que significa la neutralidad, inclu

yese_ también al personal sanitario de los ejércitos, a. los auxi-

1. ·Vl>áse el canentario del 'P'.rof. Hans Baug en el l.ibro de B. Dunant "Do.
bl.e era la fina1idad de 1ns prcipuestas de "Thµlant: ·Por una parte la ·fun 
dación en todos 1os pdse.s,. de 'soCiedadea. '\D1untar:las de ·socorro• p8-
ra prestar en ti.aú.pos de ·&u.erra~ asistenci.a a los .heridos'. Poi:' ·atra
·parte,. 1a· foun.ulaci6D. de -•.un prln.ci.pio 1.nternaciona1., ·con'\enciona1 y -
sagrado~., ·base y apoyo para dichas sociedades de socorro" .. 
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liares voluntarios y a. los heridos, y por Último, de que los go

biernos eligieran un signo distintivo común para las personas y

los bienes protegidos. (Z) 

Un afio despu6s, en 1864, las ideas surgidas del Congreso de 

1863, se convirtieron en una realidad al redactarse en la Confe

rencia Diplomática de Ginebra, el "Convenio de Ginebra para mej~ 

rar la suerte que corren los militares heridos de los ej6rcitos

en campafta", el cual fu6 firmado el 22 de agosto del mismo afto,

por los Delegados Plenipotenciarios de los dieciseis países que

habían participado desde octubr~ de 1863, y ratificado en el 

transcurso de los aftas siguientes por la casi totalidad de lo~ -

Estados. Es sobre estas bases, las resoluciones del Congreso de 

1863 y del. Convenio de Ginebra , que se desarroll6 poco a poco,

la organizaci6n humanitaria denominada "C.ruz Roja Internacional" 

y "la gran obra convencional", uniVe'I"salmente reconocida, que 

son los Convenios de Gineb'l"a para· la protecci6n de las víctimas

de la guerra, y es aquí en donde se refleja el primer vínculo ·e~ 

tre una organizaci6n mundial que proporciona a·yuda humanitaria y 

un conjunto de normas que otorgan protecci6n jurídica, denomina

das hoy en día Pe re cho Internacional Humanitario. 

z. Recordanos ·que el emblana elegido para garanti.zar la protecci.6n y la 
ayuda conferi.da.fué e1.si.gno herá!l.di.co de la cruz roja sobre fondo.
blarico, anb1ana mantenido para rendier hancnnje B. 'Sti:Lz:a., d~ cuya ba~ 
dern nac~onal se.toma ~nVert~dos 1oe·colores • 
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Es importante destacar que antes de cofificarse el primer 

Convenio de Ginebra, el "Comi te de los Cinco", 'de naturaleza esp.!:_ 

cíficamen-te suiza , se const'.i. t\Jy6 en el "Comité Internacional de

Socorro a los Militares Heridos", que más tarde pas6 a llamarse -

Comité Internacional de ia Cruz Roja (CICR). (3) 

Este Comité se asign6 a las tareas de propiciar la fundaci6n 

de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, de facilitar su obra ·ca 

m~n y de intervenir, en caso de guerra. como organismo imparcial, 

para proteger a l_as víctimas de la guerra y para prestar ayuda en 

cualquier punto donde haga falta. 

En las dos Guerras Mundiales•· el CICR se preocup6, en primer 

lugar, por-la suerte que corría:n los prisioneros de guerra, proc-1! 

randa v·isi tas a. los 'lugares de detenci6n e instalando en Ginebra-.- · 

una Agencia Central de Informaci6n. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, el CICR extendi6 'su activ·idad de protecci6n y _de asiste!); 

cia a las personas civ·iles, especialmente a los internados civi-

les y a la poblaci6n- civil, en las zonas ocupadas. 

Con el ritmo de los ·conflictos registrados, posteriores al. -

afio de 1864,. se fueron creando· un número considerable _de Socieda-

3• E1 marco ·jurf:di.co de1 Cl:CR a.Dte 1a ley··aui.:~, s~ encu~ntra .en-a.os pro
p:l.os Estatutos- del Con:l.t:é del 21 de 'jun:l.o de 197_3, re-.il.sados el 6 de. -
d:l.c:l.cnbre de 1973, el 8 de mayo de 1'974, el 14 de sept:l.anbre de 1977 y 
el. 29 de abr:l.l de 1982,. ,e.1 'cual estipuia: Artículo 2: Estatus Juríd:l.co 
"cqn.o asoc:l.acl6n reg:l.da por los artíciilos 60 y .sigu:l.entes, del. ·C6d:l.go - . 
C:l.id.1 ·su:1.zi>". _el CI:CR posee la personal:l.dad c:I. '111.L 
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<les Nacionales <le la Cruz Roja, además de las Sociedades de la -

Media Luna Roja, que como dijimos en el carpítulo correspondien

te, se cligi6 el emblema de la media luna roja por motivos reli

giosos. (4) 

La evoluci6n de las actividades de Sociedades Nacionales, -

ha rebasado considerablemente el ámbito de las tareas propuestas 

por el Congreso de 1863. Partiendo de los socorros sanitarios -

a los militares heridos y enfermos, se ofreci6 asistencia a las

demás categorías de víctimas ct·e ·guerra, es decir, prisioneros, -

civiles heridos y enfermos, internados y deportados, personas 

evacuadas, personas que carecen de vivienda, poblaci6n de terri-

torios ocupados. refugiados. Esto origin6 un incremento de 

las tareas en tiempo de paz. 

Ante la carencia de que con la finalizaci6n de la Segunda 

Guerra Mundial, nunca más se suscitaría otro conflicto armado, -· 

las actividades de la Cruz Roja se organizaron en un programa de 

"trabajo de paz" de tipo médico-social, y que comprendían básic~ 

mente, tanto en los países industrializados como en los que se -

encuentran en vías de desarrollo, actividades en favor de los en 

fermos, de los heridos y de los impedidos, de las víctimas de ca 

tástrofes. 

4.. Hay .que tener .presente que el emblema de la. cruz, nada tiene que. w.r 
con.la .religión y que e1 hecho de"que ésto, aparentemente haya roto-
1a unidad del mo1oimiento, la organización :f..nternacional s:l.g~e la ni:I.!!_ 
ma doct~i.na y los misnos principios. 
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A partir de 1919, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 

se organizaron en una federaci6n mundial, denominada Liga de So

ciedades de la Cruz Roja, foro en el que se encuentran los repr~ 

sentantes de todos los países, para intercambiar sus experien--

cias y para· ayudarse mutuamente .. y en donde se trata de auspi--

ciar el desarrollo de. las Sociedades Nacionales recién fundadas, 

así como estimular y coordinar las actividades de todas estas S~ 

ciedades_ Hay que observar la distinci6n._. entre las activida--

des del CICR y la Liga, mientras que el Comité, participa b!Ísic~ 

mente en conflictos armados, cat!Ístrofes causadas por el hombre~, 

la Liga inter.;,ienc específicamente en cat!Ístrofes de tipo natu-

ral: terremotos, fnundaciones, incei;idios forestales. 

En 1928, el movimiento de.la Cruz Roja fué organizándose 

más para delimitar las tareas específicas de cada organismo y su 

coordinaci6n. Así, en 1928, el· CICR, la Liga y las Sociedades. -

Nacionales, se reunieron en una organizaci6n cumbre, denominada

Cruz Roja Internaciona.1., en cuyo Estatutos se puntualizan las 

respectivas competencias del Comité· y la Liga, además de sus re

laciones. recíprocas. Se establece que una "Conferencia Interna

cional" .(5); .particip.ando en ella los representantes de los si-

guientes organismos: Sociedades.Nacionales reconocidas, CICR, Li 

ga de Sociedades, y los Delegados de los Estado~ Partes en los -

Convenios de Ginebra, será.: la máxima autoridad deliberante que -

garantice la unidad de las actividades y del movimiento en sí. 

5. Art. I de 1os EstStutos de·1a Cruz Roja Interna.Fional, adoptados en 
la .XVIIIa. Conferend.a Internac:Lona1 de la Cru~·Roja. 
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Así como los organismos de la Cruz Roja Internacional han -

evolucionado de acuerdo a las necesidades de los tiempos nuevos, 

así tambi6n el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario

se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias, a trav6s de nue 

vos instrumentos jurídicos que lo han completado. 

La primera Conferencia de La Haya para la paz (1899) aprob6 

un nuevo Convenio para "la adaptaci6n de los principios del Con

venio de r.inebra de 1864 a la guerra marítima". Se revis6 en 

1906, el Convenio de 1864,· creándose el estatus de víctimas de -

guerra a los naúfragos, heridos· .Y enfermos de la guerra en el 

mar. La segunda Conferencia de La Haya para la paz (1907), apr~ 

b6 el "Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra 

en tierra"; en este texto, queda prohibido recurrir a los medios 

de guerra que causen sufrimientos c"rueles e inútiles, se propug

na para los prisioneros de ·guerra, un trato humano, y asímismo,

el respeto de ciertos derechos ~undamentales, por lo que atafie a 

los habitantes de territorios ocupados. En 1929, una Conferen-

cia Diplomática, auspiciada por el Consejo Federal Suizo, revis6 

el "Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisione

ros de guerra", en el que se completan y se puntualizan las 

prescripciones contenidas en el "reglamento de La Haya, relativo 

a la guerra terrestre", considerando las experiencias de la Pri

mera Guerra Mundial. Por· Último, en 1949, otra Conferencia Di-

plomática. convocada también por el Gobierno Suizo, someti6 a 

una detenida revisi6n los textos de Ginebra ya en vigor, creando 

otro: El "Convenio relativo a la protecci6n de las personas civi 
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les en tiempos de guerra 11 • También este Convenio hace referencia 

al "Reglamento de La Haya relativo a la ·guerra terrestre", pero -

se tratan en el mismo, cuestiones nuevas: disposiciones por lo 

que respecta a la protecci6n de los hospitales civiles y de los -

transportes sanitarios civiles, a la designaci6n de zonas sanita

rias y de seguridad, al estatuto jurídico de los extranjeros en -

el territor1o de una parte en conflicto, al trato debido a los in 

ternados civiles y a la poblaci6n de territorios ocupados. Otro-

factor importante es que los• Estados Contratantes deben aplicar 

los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 en todos los casos de con 

flicto armado, incluso cuando la guerra no haya sido declarada y 

cuando una de las partes no haya reconocido el estado de guerra.

Además, deben aplicarse as.ímismo, afgunas prescripciones fundamen 

tales en los casos de· conflicto armado no internacional que tenga 

lugar en el territorio de una de las partes contratantes(Art. 3). 

De 1974 a 1977, se realizaron los trabajos de la "Conferen-

cia Diplomática Sobre la Reafirmaci6n y el Desarrollo Del Derecho 

Internacional Hurnan1tario Aplicable en· los Conflictos Armados", -

resul tanda. los Protocolos Adicionales, relativos a los conflictos 

armados internaconales, el primero;' y el segundo, a los conflic-

tos armados no-internB..cionales. 

Estos protocolos complementaron. los Convenios de 1949, y co~ 

tienen, 'junto con dispos·iciones acerca de la pTotecci6n y asiste~ 

cia a, los heridos, enfermos· y a los prisioneros, en primer lugar, 

a evita.r sufrimientos inútiles· y a reforzar la proteé:ci6n debida-
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a la poblaci6n civil contra los efectos de la guerra. Estos Pro-

tocolos Adicionales han permitido la participaci6n del CICR en 

los conflictos actuales, los cuales, por su naturaleza, guerras -

civiles, distrubios internos, han motivado que los gobier--

nos, con la intenci6n de no calificar· un conflicto de grave, arg~ 

mentan que la participaci6n del CICR interifere en los asuntos i~ 

ternos de los Estados, lo cual es erróneo si observamos con dete

nimiento el Principio de Nautra1idad, por el que se prohibe a la

Cruz Roja inmiscuirse en hostilidades y en controversias político 

-ideol6gicas. 

Sin embargo, a través d.e nuestra investigaci6n notamos que -

en los ejemplos seleccionados, tanto en El Salvador como en Nica

ragua, se impide constantemente la labor hti>.manitaria del CICR. S~ 

Tá necesario que se estipulen nuevas normas o que simplemente, 

los gobiernos no sólo se comprometan en los foros internacionales 

a respetar las normas humanitarias. Creemos que la soluci6n.de-

pende de las p:opias instituciones ·gubernamentales, aceptando y -

poniendo en práctica las disposiciones contenidas en los Protoco

los, por mínimas que sean, deberán· ser respetadas, aplicadas y d.!_ 

fundidas. No dudamos que ésto es difícil, y que los conflictos -

de Centroamérica tienen su origen en su est.ruc"tura económi-ca, ad.=_ 

más de la crisis internacional; pero si sabemos de antemano, que

el conflicto es re.sultado de esa crisis econ6mica, la cual. se tr!!; 

duce al terreno político, y finalmente al campo de batalla·, en 

otras palabras, que la guerra como tal existe y que cualquier na" 

ci6n es susceptible de enfrentarse a un problema de este tipo, 
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¿Porqué no.ha~er entonces la guerra más humanitaria ?. Con 6sto 

no queremos pTedisponernos ª.que nos veamos envueltos en una gue

rra, s.ino qÚe debido a las experiencias vividas por pueblos herma 

nos, debem<n; estar preparados para cualquier eventualidad. 

En e1 caso de México, país que siempre se ha caracterizado 

por defender en los foros internacionales, la solúci6n pacífica -

de los conflictos, la no inte"'·enci6n· y otros principios que ca--

racterizan su política exterior de pacífica. Creemps, i,flue aunq.ue 

su participaci6n en las Conferencias sobre· el Derecho Humanitario, 

ha sido muy activa, no se h.a preocupado por la difusi6n de este -

Derecho; no cumpliendo así, con el compromiso adquirido, como Es

tado Parte, tanto en los Convenios de Ginebra, como en el Protoco 

lo l. 

Recordemos que México 'aún no ha firmado el Protocolo II, re

lativo a. los conflictos no-internacionales, ar'gumentando que in-

terf.iere en la soberanía nacional' y que tiene las legislaciones -

necesarias para afrontar los· problemas de· un posible conflicto ar 

mado en nuestro país. Pero, ¿ ·no es 6sto una contradicci6n ? , si 

to11uq11os en cuenta que con el ·surgimiento de· una guerra se rompen-

,". los siste!'las jur~d-icoºs internos, 'quedando sin ninguna protecci6n-

1os individuo~, es necesario entonce~, contar con instrumentos in 

teruacion;i1es que garanticen ta!!. protec.ci6n en el supuesto de un

:i:ompimiento del ordefl. juríd.ico interno, insistimos,: y está compr~ 

hado, que en donde ha partic'ipado el CICR, no ha existido el -más-

111íni1110 de ingerencia en, los a'suntos internos. 
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No es más ingerencia en los asuntos domésticos de México, la 

accptaci6n del GA1'T, que la aceptaci6n de un tratado humanitario, 

cuyo 6nico prop6sito es proteger al individuo contra los efectos

de la guerra, o tendremos que esperar una catástrofe, causada o -

no por el hombre, sismos de septiembre de 1985, para comenzar a -

prepararnos· y convencernos de que realmente es mejor prepararse -

en todos los ni veles, ante ·cualquier suceso inesperado, en nues--

tro caso, un conflicto armado. 

Sabemos que existen en .el país, programas de di:fusi6n del D~ 

recho Internacional Humanitario'· sin embargo, es necesario prepa

rar difusores en esta materia, ésto con objeto de sensibilizar a

la gente y de concientizar a todos los niveles, :fuerzas armadas,-

de las normas mínimas en el campo humanitario, 

tal vez así, contribuyamos a la dismi.nuci6n de 1a tortura. En 

otras palabras, no es necesario que se dé una guerra, sabemos que 

la violaci6n de los Derechos Humanos existe en México, mani:festá~ 

dose en diferentes formas, tortura, secuestro, Creemos 

que el Derecho Internacional Humanitario puede contribuir a la 

reestructuraci6n de las leyes· judiciales, que a últimas fechas 

han sido propuestas por los legis~adores mexicanos, a :fin de dis

minuir dichas violaciones. 

Las páginas anteriores nos han demostrado que ei Derecho In

ternacional Humanitario· universal, ·que su relaci6n con el C.ICR es 

meramente de promoci6n· y de ap1icaci6n; y 'que este Derecho es 

creado y desarrollado por los Estados en el marco jurídico de la-
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guerra y que tambié~ puede ser aplicado en la vida cotidiana. Su 

difusi6n, más que el CICR, compete a los mismos Estados, a,;í como 

su respeto. 

La Cruz Roja Internacional tendrá,. ante el futuro incierto -

de la Sociedad Internacional, eµormes tareas y difíciles proble-

mas, los cuales, creemos podrán ser resueltos, guiándose por el

Derecho Internacional Humanitario, por los Principios de la Huma

nidad, Imparcialidad y Neutralidad, mismos que deberán garantizar 

la unidad y la universalidad del movimiento de la Cruz Roja·. 
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ANEXO 1 

ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 

12 DE AGOSTO DE 1949. 

ESTADOS PARTES EN LOS PROTOCOLOS DEL 8 DE JU-

NIO DE 1977. 

Este anexo contiene las listas crono16gicas, hasta el 31 de 

agosto de 1986, de los Estados ~ue han pasado a ser partes en 

los Cunvenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, durante los -

sei~ Últimos años, 19Gl, 1982, 1983, 1984 y 1985; así como de 

todos los Estados que han pasado a ser partes en los Protocolos

adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 

aprobados el 8 de junio de 1977. 

La numeraci6n de los Estados Partes en los Protocolos cons

ta de dos columnas; en la primera, se da el número de Estados. 

Partes en el Protocolo r y, en la segunda, el número de Estados

Partes en el Protocolo II. 

En la tercera columna se indica, con una inicial, la clase

·de acta oficial recibida por el depositario, en Berna: R; ra tifi 

caci6n, A; adhesi6n, S; declaraci6n de .sucesi6n. 

En la cuarta columna, se indica si el Estado depositario 

formul6 reservas por lo que atañe a la aplicaci6n de los Conve--
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nios o de los Protocolos• o de.claraciones particulares, y• con la 

abreviatura "comisi6n Int.", si acepta la competencia de la Comi

si6n Internacional de Encuesta, prevista en el párrafo Z del arti 

culo 90 del Protocolo I. 



ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 

Fecha Oficial Clase de Acta Observaciones 
de Registro Recibida 

1981 

146 Tuvalu l 9 de febrero S -con efecto desde 
··:; l.10. 78 

147 San Vicente y 
las Granadinas 1 de abril A 

148 Granada 13 de abril S -con efecto desde 
7.2.74 

149 Islas Salanóri. 6 de julio S -con efecto desde 
7.7.78 

150 Santa Lucía 19 de septianbre S -con efecto desde 
22.2.79 

151 El Camnonwealth 28 de septienbre S-con efecto desde 
3.11. 78 

1982 

152 República de Vanuatu 27 de octubre A 

1983 

153 República de 
Zimbabwe 7 de marzo A 

154 República Popular 
de Mozanbique 14 de marzo A 

155 Naoibia 16 de octubre A 
(Consejo de las 
Naciones Unidas 
para) 

1984 

156 República de 
Cabo Verde 11 de mayo A 

157 Belice 29 de jtmio A 
158 Rep. de Guinea 11 de jul:l.o A 
159 Sanca Occidental 23 de agosto S -con efecto desde 

1.1. 62 Reser'c 
160 Angola 20 de septianbre A 
161 Rep. de Seychelles 8 de novianbre A 

1985 

162 Canoras 21 de novianbre A 

1986 

163 San ·cristobal y 
Niews 14 de febrero S -con efecto desde 

19.9.83 
164 Guinea Ecuatorial 24 de julio A 

El 31 de agosto de 1986, había 164 Estados Partes en los Coni.eni.os de Gi-
nebra del 12 <le agosto de 1949. 
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ESTADOS PARTES EN LOS PROTOCOLOS DEL 8 DE JUNIO DE 1977. 

PROTOCOLOS . FECHA OFICIAL CLASE DE ACTA OBSERVACIONES 
I II DE REGISTRO RECIBIDA 

·• 
1978 

1 1 Ghana 28 de feb:C-erÓ R 
2 2 Libia 7 de junio .A _,,. '. 

Entrada en 'Vigor de·+os protocolos: 7 de diciembre de .1978. 
3 3 El Sal '\Bdor 23 denoúanbre R 

1979 

4 4 Ecuador 10 de abri1 R 
5 5 Jordania 1 de mayo R 
6 6 Botswana 23 de mayo A 
7 Chipre l de 'junio R Protocolo I 

úni.can:ente 
8 7 Niger 8 de junio R 
9 8 Yug9slai.d.a 11· de junio R Dec1araci6n 

.10 9 Túnez 9 de agosto R 
11 10 Suec.ia 31 de agosto R Reser'\la 

C<misi6n Int. 

1980 

12 11 Maur:l.tani.a 14 de marzo A 
13 12 Gab6n 8 de abril A 
14 13 Bahamas 10 de abril A 
15 15 Fina1midin 7 de agosto R ReSe;r;'\B y 

dec1araciones. 
C<misi6n Int. 

16· ·is llat\g1adesh 8 de se¡¡tian bre A 
17 16 Laos 18 de no'\Zl.enbre R 

1981 

18 Vietnan. 19' de oétubre R J;'rotocolo I 
únic=entc 

19 17 Noruegat 14'de dicianbre R Canisi6n Ínt. 

l 982 

20 18 Corea (Rep·.) 15 de en.ero R Declaraci6n 
21 19 Suiza 17· de febrero R Reser'\Bs 

Can:l.si6n In!:. 
22 20 Mauricio 22 de marzo A 
23 Zaire 3 de junio A Frotocolo I 

únicanente 
24 21 Dinanarca. 17 de 'junio R J{.eser'\ll 

C<misi6n Int. · 
25 22 ·Austria 13 de agosto R Canisi6n Int. 
26 23 Santa'Luc!a 7 de oCt,:ubre A 
27 Cuba 25 de noviembre A Protocolo I 

únicanente 
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l 983 

28 24 Tanzania 15 de febrero A 
29 25 Bniratos Ar abes 

Unidos 9 de marzo A Dec1araci.6n 
30 Mé'xico 10 de marzo A Protocolo I Gnicanente 
31 Mozanbique 14 de marzo A Protocolo I únicanente 
32 26 San Vicente y l.as 

Granadinas 8 de abril. A 
33 27 China (Rep. Pop) 14 de septianbre A Reser"W. 
34 28 Nan·ibia 18 de octubre A 

(Consejo de l.as 
Naciones Unidas 
para) 

35 29 Congo (Rep. Popo.) 10 de no'\Zf..enbre A Protocolo I Gnicanente 
36 Siria (Rep. Arabe) 14 de novlanbre A Protocolo I únicanente 
37 30 Boli"1.a 8 de diciembre A 
38 31 Costa Rica 15 de diciembre A 

1984 

32 E rancia 24 de febrero A Protocolo II únicanente 
39 33 Ganerún 16 de marzo A 
40 34 Onán 29 de marzo A Declaración 
41 35 Togo 21 de junio p 
43 37 P.ep. de Guinea 11 de junio A 
44 38 Rep. Centro-

africana 17 de jul.io A 
45 39 Sauu~ Occidental 23 de agosto A 
46 Angol.a 20 de septiembre A Protocolo I únicamente;· 

Decl.aración; 
47 40 Rep. de 

Seyche11es 9 de no '\ii.anbre A 
46 41 Ruan da 19 de no'\Zf..anbre A 

1985 

49 42 Kuwait 17 de enero A 
50 43 Vanuatu 28 de febrero A 
51 44 Senegal 7 de mayo R 
52 45 Canoras 21 de noviembre A 
53 46 Santa Sede 21 de no'\ii.anbre R Deélaraci6n 
54 47 UrUguay 13 de dicianbre A 
55 48 Surim:nc 16 de dicianbre A 

El. 31 de agosto de 1 966, ·había 61 Estados Parte~ en el. Protocol.o I y 54 Estados. Par -
t~s en el Pr0toco1o II. 
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ANEXO II 

PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA 

Fueron aprobados siete principios en la XX Conferencia Inter-' 

nacional de la Cruz Roja ( Viena, 1965 ) , bajo el nombre de "Pro-

clamaci6n de los Principios ·Fundamentnles de la Cruz Roja". 

Estos siete principios aprobados por la Cruz Roja para defi-

nir su doctrina son actualmente el fundamento de la obra. 

Humanidad - La Cruz roja, a la ·que ha dado nacimiento la pre~ 

cupaci6n de prestar auxilio, sin discriminaci6n, a todos los heri

dos en los campos de batalla, se es.fuerza, bajo su aspecto interna 

cional y nacional, en prev·ei:ú.r· y aliviar el· sufrimiento de los hom· 

bres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la

salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la

comprensi6n mutua, la amistad,. la cooperaci6n· y una paz duradera -

entre todos los pueblos. 

Imparcialidad - .La· Cruz; .. R~ja no hace ninguna distinci6n de na 

cionalidad, raza,. relÍ.gi6n·, condici6n social o credo pol.'itico. Se. 

dedica únicamente a socorrer a. los indi.;,iduos en proporci6n con· 

· 1os sufrimientos, remediando· ·sus necesidades· y d.ando prioridad a -

las más urgentes. 

Nautralidad - Con .el. fin· de· conserV'ar· la confianza de todos~.:. 
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se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, 

en las controversias de orden político, racial, religioso o filo

s6fico. 

Independencia - La Cruz Roja es independiente. Auxiliares. -

de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y someti

das a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades

nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les 

permita actuar siempre de acuerdo con los principios de la Cruz -

Roja. 

Carácter -Voluntario - La Cruz Roja es una· instituci6n de so

corro voluntaria y desinteresada. 

Unidad - En cada país s6lo puede existir una sola Sociedad-· 

de la Cruz Roja. Debe ser accesible a todos y extender su acci6n 

humanitaria a la totalidad del territorio. 

Universalidad - La Cruz Roja es una instituci6n universal, -

en cuyo seno todas las Sociedades tienen los ñt:isrnos derechos y el 

deber de ayudarse mutuamente. 

146 



Bibliografía 

American Red Cross, The. "International Humanitaria Law Conferen 

ce", The .Alllerican Uiiiversi ty Law Review, Vo:t. 31, spe

cial issue, 1982, The Washington College of Law, The -

.Áme'rican .University. 

Baccino-Astrada, Alma. Derechos y Deberes del Personal Sanitario 

en los Confl'ictos· 'Armados, Ginebra, 1982, Manual pub1_! 

cado por el CIC~ y La Liga de Sociedades de la ~ruz Ro 

ja. 

Black, George. Triumph of 'the ·people :· 'The ·sa:rtirtista: Revolution -

irt Nicaragua, London, 1981, Zed Press. 

Bory, Francoise. Gllnesis y ·nesa:rrol1o 'del ·nerecho lnternacional

Humartitario, Ginebra, 1982, Departamento de Informa-~

ci'on, CICR. 

Castilho, Carlos, et al. "Nicara'gua, La Guerra o La Paz"; Ctiader 

·nos ·ae1 Te'r'cer .. MttTido, Mllxi<l:oi 1984, Afio VII, No. 67,

(edici6n especi.al). 

Cerda, Carlos H. "Desarrol1o del Derecho Internacional Humanita-. 

río a travlls de. los Protecolos Adicionales a las Con- -

venciones de Ginebra de 1949", Revista: 'Jurídica de la

un·iversidad ·de Puerto Rico, Vol. Ll, No. i, 1982. 

147 



Comi t6 Internacional de la Cruz Roja, Guía Prácti·ca ·de di'fusi6n 

~ara uso de las Sociedades Nacionales, Ginebra, 1983, 

Instituto Henry Dunant. 

Protocolos 'Adi·ci:onales a ·1os Convenios de 

·Ginebra del· ·12 ·de agosto ·de 1949, segunda edici6n, G!_ 

nebra, 1982, CICR • 

. Los Convenios de Ginebra del 12 de •gasto 

de 1949, Madria, 1970, Cruz Roja Espafiola. 

-------------. "El Comité Internacional de la Cruz Roja

y la tortura", ·Revista Internacional de la ·cruz Roja, 

Ginebra 1976, CICR. 

----~---. Recopi1aci6n de textos de referencia rela 

ti vos ·a la Cruz Raj'a Internacional; al Comité ·Interna. 

·cional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades ~e la• 

Cruz ·Roja, Ginebra, 1982, CICR. 

-------------. ¿Conoce usted el CICR?, Ginebra, tercera

edici6n, 1982, CICR. 

-·------·------- Info1me de Actividad 1980, Ginebra, 1981, CICR. 

Infonne de Actividad 1981, Ginebra, 1982, CICR. 

Infonne de Actividad 1982, Ginebra, 1983, CICR. 

148 



L 

Infonno~de Actividad ·1983, Ginebra, 1984, CICR. 

"Resumen·de"Attividades; 1984, Ginebra, --

1985, CICR. 

Comité Internacional de la Cruz Roja, et al. Preguntas ·y respues 

tas acerca de la Cruz Roja y la·Paz, Ginebra. 1984, -

CICR. 

Departamento Político Federal Fuizo. Actas ·de·ia ·conferencia Pi 

·plom5tica sobre la reafirmaci6n y desarrollo del Dere 

cho Internacional Humaitario aplicable en·los conflic 

·tos ·armados, ·Ginebra (1974-1977), Berna, 19.78, Vols.-

I - XVI. 

Dunailt, Henry. Recuerdo ·de ·Sol:ferino, Ginebra, 1982, CICR. 

Durand. André. ·El ·Comi·té Internacionai de la ·cruz ·Roja, Ginebra. 

1981• CICR. 

·Ol'i·gen ·y ·eV.oluci6n ·d<;' ·1os ·Estatutos de - . 

·la Cruz·Roja ·Internacional, Ginebra, 1983, Revista.In 

ternacional de. 1 a Cruz Roja. 

Fired. Mark. et al. "El Salv·ador: El Precio humano "de la· guerra''. 

Cuadernos del Tercer :1-'undo, r.<éxico,· 1984 •. año VIII,. -

{edici6n especial). 

149 



Forsythc, David P. "Human Rights and internal con:flicts: trcnds 

and rcccnt developments", California Western Inte.rna

tional Law Journal, Vol. 12, 1982. 

García Márqucz, Gabriel, et al. La Batalla de ·Nicaragua, M6xico, 

1979, Bruguera. 

G6mez de Rueda, Juan. Jos6. Ciencia Humanitaria, Di:fttsi6n .de -

los Convenios d·e Ginebra, Colecci6n, ensayos y cursos, 

MGxico, (s. f.), (s.e. ). 

Green, Rosario, et al. Centroamérica en crisis, Centro de Estu

dios Internacionales, M6xico, primera edici6n, 1980,

El Colegio de M6xico. 

Grosman, Knrl. Nicaragua .. America's new ·vietnam?, New York, 

1984, The Permanent Press Sag Harbar. 

Holland, Stuart, et al. ·Kissinger's Kingdonm?, a cottnter·report 

on Central America, Great BTitain, 1984, second impr~ 

ssion, Spokesman. 

Instituto Henry-Dunant. La Cruz Roja, Ginebra, 1975, tnstituto

Henry Dunant. 

150 



Junod, Sy1vie. "Additional Protocpl IJ:: History and Scope", The 

·.Anierica:rt ·univ.ers.itt ·.Law ·Review. Vol. 33. No. 1, 1983. 

·;.·. l• .. T.1>-e .. ~ashington. College of Law, The American Universi-

. tjh, 

Martínez Murillo. Verdejo; Sa1vádor. "Reglamentaci6n Ju:d:dica de 

la Guerra y la Paz", Tes·is de L·icencia.tura en Derecho, 

Mlóxico, U.N.A.M., Fa.cultad de Derecho, 1966. 

Meron, Theodor. "On the inade.quate· Reach of Humanitarian and ·tt!!_ 

man Rights Law and the need for a new instruDient", 

·The American ·Jourrtal o·f Intcrnatieirtal Law, Vol. 7 7, -

1983. 

-----"----. ·"Towards a Humanitarian declaration on internal 

strife", The ·.America:rt .J.otirnal ·of ·1nterna:tiona:r Law, -

Vol. 78, 1984. 

Miyazaki, Shigeki. "La apl·icaci6n del ·nuevo Derecho Jfumani tario" 

·. ·Revi.s.ta: Irtt:erna:ci·onaI 'de ·1a.·c:ruz ·Roja, Jul-Ago 1980,. -

quinto afio, No. 40. 

Moreillo~,. Jaques, et al. ··"What is International Humanitarian 

Law? The role of the: International Committee of the 

Red Cross"; ·Tue American Univeristy' ·La:w.;Rev:iew, Vol .• 31, 

1982,. The Wash.ington College of Law, The American Uni

versity. 

151 



Pictet, Jean. "La :formaci6n del Derecho Internacional Humanita-

ria", Revista Internacional de la ·cruz ·Roja, Ene-Feb-

1985, décimo afio, No. 67. 

-------- "La pro:fesi6n médicá y el Derecho Internacional -

Humanitario", Rev.ist'a Internacional de ·1a ·cruz .Roia,-

Jul-Ago 1985, décimo afio, No. 70. 

Pilloud, Claude. "Las reservas a los Convenios de Ginebra de 

1949", Revista Internacional de la Cruz Roja, Marzo--

Abril, 1976. 

Reed, Walter D. "Derecho Humanitario Internacional: concepto, -

antecedentes hist6ricos y acontecimientos recientes", 

Revista Jurídica: de la Urti versida:d de Puerto ·Rico, 

Vol. LI, No. 2, 1982. 

Rodríguez Lobato, Raúl. Lin·eam·ientos elementales de Derecho· In

ternacional ·Humanitario y Principios :fundamentales de 

·1a ·cruz Roja, México, 1984. (s.e.). 

Ruda, Jos6 María, "Concepci6n Latinoamericana del Derecho Huma

nitario", Rev·ista ·Jurídica de la Universidad de Puer-

to Rico, Vol. LI, No •. z. 1982. 

:t52 



. ./ 

Saynez Mendoza, Marcela. "La Cruz Roja como sujeto de Derecho In

ternacional Ptiblico", .Tesis de Licenciatura en Derecho, 

México, U.N.A.M;, Fa.cultad de Derecho, 1965 • .. . 

Seara Vázquez , Modesto. 'De'J."Ei-c!ho Internacional ·ptibli:co, México., -

séptima edici6n, 1981, Edit. Porrtia. 

Swinars·ki·, Christophe, Noc.i:artes Gertera1es de Derecha Iriternacio-.

·nal ·Humanita'I'io y sus ·'I'e1aciones con ·e1 ·c1CR y con los

Derechos· Humanos, Ginebra, 1984. CICR. 

--------------. ·El' Derecho Interna:ciona:l H\lllia:nitario en la 

situaciones de coJi.f.:tict«> armado internacional,. Ginebra, 

1984, CICR, 

El Derecho Interrta:ciona:1 ·Hlillianitario en la 

·situaci6n de ·confl:icto a:ma:do no-internacional, Ginebra, 

1984, CICR. 

Veuthey·. Miche. "Implementation and enforcement of Humani tarian 

Law and Human R.i.ghts· Law in non-international anned·co~ 

:flicts: The role of the Red Cross", ·The .American ·univer 

·sity La:w 'Rcv·iew,. Vbl. 33, No. 1, 198_3; The Washingto~ -

College of Law, nie· American UniveTsity. 

Walker,. Thomas W. Nica:-ra:"gtia· ilf Revolution, New· York, 1982, Praeger 

Special· Studies. 

i.53 



Wolfe, Jack,. "Evoluci6n hist6rica del Protocolo II", Revista Jurí 

clica de la Universidad de Puerto ºRico, Vol. LI, No. 2, -

1982. 

154 
;~"0 .. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. La Organización Internacional de la Cruz Roja
	Capítulo II. El Comité Internacional de la Cruz Roja
	Capítulo III. El Derecho Internacional Humanitario
	Capítulo IV. El Derecho Internacional Humanitario y su Aplicación en los Conflictos Armados de Tipo No-Internacional: Nicaragua y el Salvador
	Capítulo V. México y el Derecho Internacional Humanitario
	Conclusiones
	Anexos
	Bibliografía



