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II 

Los doct.rinarios discut.en sobre la exist.encia del Derecho 

Int. e rnacional. debido concept.os de soberania y f'alt.a de 

coercibilidad por part.e de quienes 

ejemplarment.e; las grandes potencias. 

deberian acat.arlos 

La norma de la no 

int.ervención ha sido violada f'uert.ement.e en América Lat.ina y en 

algunas part.es da Asia y Mrica. Las grandes potencias han 

mostrado desprecios hacia la jurisdicción de la Cort.e 

I nt.ernaci onal de Just.i ci a de las Naci enes Un! das¡ el esf'uerzo de 

solución pacif'ica. por part.e de los paises débiles af'ect.ados. ha 

sido menospreciado y ha pref'erido la presión ext.erna por parte de 

las superpotencias. buscando derribar al gobierno local por no ser 

de su agrado. Con 1"recuencia apoya f'lagrant.ement.e por los 

paises con poder y se t.olera a regimenes violadores de los 

Derechos Humanos. ónicament.e porque son client.es ótiles de ellos. 

La polit.ica belicist.a se ha acelerado. sin consideración 

alguna a lOs prop6sit.os de paz de las Naciones Unidas y a 

principios proclamados solemnomento¡ las nuevas normas del derecho 

de gent.e. obt.enidas por el es~uer20 de la mayor!~ de los miembros 

de la comunidad de Est.ados. como las relat.ivas al derecho del mar. 

ext.raf'lament.e ha sido objet.o de recha20 por las pot.encias 

marit.imas. que habian t.omado part.e en su ~ormaci6n. 

El panorama del derecho de gent.es muest.ra aspectos crit.icos. 

requiere un es~uerzo sost.enido de los int.ernacionalist.as sinceros. 

para obtener respeto general. hacia las normas del ordan Juridico 



III 

internacional. a través de su conocimiento y ditusión. ya que ese 

sistema legal es el único que puede ordenar bien y pacií'icamente 

las relaciones humananas e interestatales de una sociedad cada vez 

más compleja e independiente. sujet.a a los vaivenes de los 

:fuertes. pero condicionando al concepto de soberanía. la que en 

virtud de la globali2aci6n. bloques económicos y regionalizaci6n, 

ha dado un giro en su sentido en la ciencia polit.ica y t.eoria del 

Estado. Por ot.ra parte. la f'al t.a de coercibilidad para el 

cumplimiento de sus resoluciones. 
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DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 



2 

1.1 Antecedentes histórico 

1.1.1 La antigüedad 

La historia del derecho internacional est.á ligado a los má.s 

impor~ant.es acontecimientos politicos de todos los tiempos y a la 

ense~an2a de los mAs destacados pensadores de la humanidad. Sin 

embargo no ha sido lo suf'icient.emente est.udiada; en parle debido a 

la creencia muy generalizada de que el derecho internacional sólo 

debia est.udiarse a partir del nacimient..o de los 00 Est.ados 

Nacionales••. dejando por f'uera t.oda una serie de acont.ecimient.os 

de la ant.i gUedad. 

El derecho int.ernacional. o a lo menos manif'es:t.aciones de 

este derecho. existe prAct.icamenle desde cuando aparecen las 

primi!!'i:-as: relaciones ent.re los grupos sociales prim.i t.i vos. Desde 

ent.onces surge un derecho. t.odo lo rudirnerit.ario que se quiera. 

pero no deja de ser un derecho. Es la aplicación del principio: 

\.tbi societas ibi i"US: donde hay sociedad hay derecho. 

Hasta el siglo XIX, el estudio del derecho internacional 

comenzaba a part.ir de los trat.ados de West.~alia de 164.8. Hoy, en 

cambio. se sabe que muchas de las inst.it.uciones act.uales del 

derecho internacional se conocieron.en la Ant.iguedad. Ent.re ellas 

el arbitraje, el asilo, las misiones diplom6.t.icas, la ext.radición, 

la prot.ección da los ext.ranjeros. et.e. 
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Algunos autores af'irrnan que exist.16 un derecho internacional 

para: SUmer, Egipto, Reino Hit.ita, Babilonia, India, Judea. China, 

Grecia y Roma. 

AJ SUMERi SUmer es una antigua región de la baja Mesopot.amia, 

contigua al Golf'o Pérsico. Sus habitantes, los sumerios, gentes 

braquicéf'alas, de estatura mediana, tienen una hist.oria que se 

remonta 3,200 af'ios a. C. Formaron las ciudades-Estados de 

Lagasch, Ur, Uruk, Eridu, Umma, Larsa, Isin, Erch y Nippur. Estas 

ciudades sostuvieron guerras entre si con tendencia a la hegemonia 

pero también mant.uvieron relaciones pacif'icas con seríalam.ient.o de 

sus respectivos derechos y obligaciones.' 

Asent.ados los sumerios entre los rios Tigris y euf'rat.es 

de$arrollaron ampliamente la agricultura y sus aldeas iniciales se 

transformaron en verdaderas ciudades-Est.ados. 2 cuya ~loreci6 hasta 

llegar a la invención de la escrit.ura. Para el a~o 3 000. a. C .• 

exist.ia una clase de escribas, los que sabian leer y escribir y 

que dejaron t.est.imonio escrit.o de document.os comerciales y 

administ.rat.i vos, las list.as de los reyes y el cont.enido de 

verdaderos t.rat.ados internacionales. himnos, listas de recet.as 

rnéd..1.cas y de conjuros, ~ragment.os de poemas épicos y poemas 

narrat.ivos. 9 En t.ablillaso de arcilla cocida aparecen int.eresant.as 

dat.os de Derecho Internacional dice el hist.oriador Leonard 

i, .J'o•o Anlonto Oonz:cilez, EncLelop•di.CL SCLLvo.l, tomo u. p. PLU 

2. do ....... 

a, J'o- Antonlo Oo1U1:cil••• op •• cit. •• pp. 20-ao 



Cot.t.rell: 4 

.. ya habia conf'lict.os :f"ront.erizos en 2.700 a. 

c. Por ejemplo. de las tablillas 

procedent.es de la ciudad de Lagash nos dice 

porque esta ciudad f'ue a la guerra contra su 

vecina Umma. Por supuesto. cuando hablamos 

de "ciudad" nos aludimos meramente a una 

población sino a una ciudad-reino. porque 

cada ciudad gobernaba una superf'icie de 

tierra de la cual se abastecia de alimentos. 

Los marcadores de :f"ront.er8s. o est.ales; se 

colocaban para indicar los limites. del 

t.errit.orio perteneciente a cada ciudad, y la 

guerra entre Lagash y Umma est.alló porque, 

de acuerdo con lo que dice una t.ablil.la el 

ishhakku Cgobernant.e) de Umma "violando a la 

vez la decisión divina y la promesa humana, 

arrancó la estela de la :f"ront.era y penet.ró 

en la llanura de Lagash ... 

uPor supuest.o. los dioses patronos de las 

ciudades t.ambián part.icipar6n en el 

conf'lict.o ... Cuando se ha despojado al 

relat.o de todas est.a vestiduras mist.icas nos 

encontramos con que se t.rat.aba de un simple 

conf'lict.o f'ron~erizo por el abastecimiento 

'· Joaqutn Morlls:, op. , c:ll. • pp. &-d2 



de agua que t.an vit.al era para las ciudades 

sumerias. Después de la bat.alla los dos 

je:f'es se reunieron y redact.aron un t.rat.ado: 

.. Sef'ial.aron la :front.era; hicieron pasar el 

f'oso del canal de Idnun a la llanura de 

Guedina Cel t.errit.orio situado má.s al nort.e. 

pert.enecient.e a Lagash); colocaron est..elas 

inscrit.as a lo largo de dicho !'oso... pero 

se abst.uvieron de penet.rar en la llanura de 

Umma. 

00Para hacer menos probables los cont'l.ict.os 

f'ut.uros. las ciudades rivales dejaron una 

:f'aja de tierra sin ocupar en el lado de 

Umma. como una especie de t.ierra de nadie. •• 

De lo antes escrit.o. se deriva lo siguiente: 

B 

1. Ent.re Lagash y Umma ya habia convenio ant.erior media.ni.e 

el cual se :f'ijaron los limites :f'ront.erizos; 

2. Se hi20 la guerra por i~cumplimiet.o del t.ratado 

internacional que ~!jaba las ~renteras¡ 

3. Habia una gran precisión en la ~ijaci6n de las ~ront.eras 

art.if"iciales¡ 

4. L.a paz se volvi6 a rest.aurar mediant.e la celebración de 



El 

6 

un nuevo t.rat.ado internacional de limites y este convenio 

se ejecuto a través de la colocación de estelas escritas:: 

en el t:oso que se corrió del canal de Idnun a la llanura 

de Guedina, mAs al norte. 

prot:esor Art.hur Nussbaum. nacido Berlin y 

post.eriorment.e prot:esor en la Universidad de Columbia. escribió 

una obra t.i t.ulada .. Hist.oria del Derecho Int.ernacional ". en ést.a 

obra se precisa el t.rat.ado que hicieron las ciudades-Estado de 

Umma y Lagash: 
5 

"· 

"Hacia 3 100 Ca. C.:> aproximadament.e 

celebró t.rat.ado ent.re Eannat.um. el 

victorioso seNor de la ciudad-Estado de 

L.agash. Mesopot.ani a. y 1 os hombres:: de 

Umma, otra ciudad-Estado de la misma región. 

El t.rat.ado se redact.6 en el idioma sumérico. 

y se ha conservado en una región exis::t.ent.e 

en un monument.o de piedra Cuna •estela") que 

se descubrió en la primera década de est.e 

sig_lo. La denominación de 'Est.ado". 

aplicada a ambas comunidades~ es un tant.o 

presunt.uosa; pero lo cierto es que se habian 

hallado en guerra.. y el t.rat.ado est.ablecia 

la inviolabilidad de las f'ront.eras 

establecidas y sei"íaladas hit.os. 

F'ra.nei.aco 

PP· a-a 



reconocidas y acept.adas por los vecinos de 

Umma.. con el juramento presentado en nombre 

de seis o siete de los dioses sum~ricos: más 

importantes. Por t.ant.o. los dioses. que en 

est.e caso part.icular eran comunes a .las: dos 

partes, venían a ser los que garat.izaban el 

Trat.adoo quien la violara era cast.igado por 

ellos... Algunos autores af'irman que e=:.t.e 

tratado cont.enia una cláusula de arbi t.raje 

que haria de esta inst.it.ución una de las má.s 

venerables: de la humanidad¡ paro todo lo que 

sabemos es que los limit.es f'ront.erizos ent.~e 

Lagsh y Umma !'ueron sef'i'alados por Mesilin, 

rey de la vecina comunidad de Kish.. que. 

probablemente, era una especie de sef'íor de 

principes aquellas otras dos 

comunidades ... 

De lo transcrito, comento lo siguiente: 

7 

A) El origen de un Derecho Internacional es:crit.o se ubica. 

apro>d.madamente. 3 100 aNos a. C. Por t.anto. las 

relaciones juridicas ent.re Estados tienen un Lestirnonio 

histórico de 6 000 aNos. 

B) Desde la antigüedad hast.a nuestros dias es importantisimo 

en las relaciones de los Estados de !"ijación de sus 

respectivas limites fronterizos para el manLenimient.o de 

la pa:z; 



C) 

0) 

a 

La pa2 se est.ablece a t.ravés de t.rat.ados internacion[es¡ 

El t.rat.ado 1nt.ernac1onal est.á. sujet.o a formalidades: 

necesarias para su adecuada concret.izaci6n¡ 

E:> Ya se ·preveian las consecuencias de la violación e un 

t.rat.ado int.ernacional; 

F? La clá.usula de arbi t.raje produce un natural a•;;ombro 

cuando pensamos lo aracaico de est.a rnag i!'ica 

i nst.i t.uci 6n. 

B> EGIPTO: Cronol6gicament.e. Egipt.o aport.i al 

desenvolvimiento del Derecho Internacional Póblico mag iticos 

dat.os. El historiador José Pijoan6 nos seNala los a.nt.ec dentes 

que concluyeron con la celebración de un t.rat.ado entre Egip o y el 

Reino Hit.ita: 

"Ramsés I asociado en el t.rono con su 

primogénito Set.i preparó la reconquist.a de 

Siria. Set.! halló los pueblos de Asis muy 

cambiados desde los dias de los f'araones de 

la XVIII dinast.ia. Un f'ormidable poder se 

habia const.i t.uido en las mont.at'las del Asia. 

Menor¡ era el imperio de los hit.it.as. o 

het.eos. probablement.e una conf'ederación de 

t.ribus indoeuropeas. ést.as conquistaban, se 

d. F•rna.ndo Rodrlgue:z. Hl•lorla. d.L Mundo. Tomo J:. pp. 220-222 



establecián en el pais y lo colonizaban con 

bandas de guerra a las órdenes de un je:f'e. 

ést.os fueron 1 os nuevos enemi ges de Egi plo y 

Set.! I no pudo más que mantenerse a la 

defensiva en los limites de Palestina Rams:és 

II. sucesor de Set! I. se lanzó a recuperar 

l.as tierras del valle del E:uf'rat.es. Rams:és 

II marchó hacia el Nort.e para repetir las 

ha2af'ías de Tut.més III. Los hit.itas lo 

dejar6n ocupar hast.a el rio Or-ont.es, en 

Siria. y alli le aguardarán detrás de los 

muros de la ciudad f'ort.it"icada de Kadesh. 

Después de una bat.alla en que la si t.uación 

:f'ue desesperada para Egipto, se deé:idió al 

act.o bélico a :f'avor de Egipto y la campaf"ia 

t.errn1n6 con un t.rat.ado int..ernacional del que 

se han conservado dos copias. una en egipcio 

y ot.ra en hi t.i t.a. " 

9 

Pijoan nos muest.ra las: part.es: t'undament.ales que integran el 

t.rat.ado ent.re Egipto y el reino hit.ita; 

.. 10. Se recuerdan las: antiguas: alian:zas: ent.re 

l. os: dos: paises. 2o. Se hace solemne 

declaración de paz. 3o. Compromis:o mut.uo de 

mant.ener las antiguas ~ront.eras. 4o. Egipto 

pact.a alianza con los: hit.itas: para mut.uo 

auxilio en caso de agresión de un tercero. 

So. Extradición do re~ugiados pol~t.icos en 



ambos Est.ados:. 60. Ext.radici6n de 

emigrant.es. 7o. Los dioses de ambos paises 

son t.es:t.igos del t.rat.ado So. Maldición al 

que violara primero. 90. Bendición a los 

que observaran. 1 Oo, Promesa mut.ua de no 

t. ornar vengan2a en l. as per s:onas: cuya 

ext.radici6n se ha convenido ... 

10 

Los relevantes dat.os: que anteceden se enriquecen con los 

element.os aport.ados por Nussbaum:? 

••El t.rat.ado más i mport.ant.e de los conservados 

de entre los del segundo milenio a. C. es el 

de paz y alianza celebrado en 1292 a. C. 

ent.re Ramsés II de Egipto y Hat..t.usili II de 

l.os hi t.i t.as. El 1 di orna empl ea do el 

•acadio• babi l 6ni co. del que los 

orient.alist.as dicen -parece ext.raNo- que ~ue 

el lenguaje dip16mat.ico de la época ... " 

El t.rat.ado ant.es mencionado nos muestra la actividad juridica 

int.ernacional que t.enian los Egipcios, ya que descubrimient.os: 

modernos nos sei'lalan la exist.encia de intensa vida 

i nt.ernaci onal : 

.. En el af'lo de 1897, un campesino egipcio. 

excavando un las ruinas de una ciudad 

~·P· 9 



ant.igua a las orillas del Nilo. dio. por 

casualidad. con unas t.abletas de arcilla 

cocida grabadas con escrit.ura cuneií'orme. A 

su debido t.iempo esas tablet.as fueron a 

parar a manos de t.raf'icantes Y• finalment.e. 

los especial i st.as se dieron cuent.a de s:u 

import.ancia; hoy dia están entre los t.es:oros 

má.s preciados: expuest.os en museos de tres 

cont.i nent.es. La ciudad f'ue en et.ro t.iempo 

capit.al de Egipt.o. sólo por cort.o t.iempo a 

principios del siglo XIV C. • y las 

t.ablet.as procedian del depart.ament.o de 

regis:t.ros del palacio; eran cartas. parte de 

los archivos del depart.ament.o de asuntos 

ext.ranjeros. 

pot.ent.ados y 

la correspondencia 

los: principes: del 

de los 

Cercano 

Oriente con su aliado. o en algunos casos. 

su seNor el faraón de Egipto. Fueron 

escrit.as en babilónico. el lenguaje de la 

diplomacia entonces ... " 

"L.os reyes: de Babilonia y Asiria. los reyes: 

del reino hirrit.a de Mit.anni y los reyes de 

Alas:hia. que pudiera se Chipre, es:cribian a 

los f'araones: como a sus igual.es. Est.aban 

vinculados: a ellos por los t.rat.ados de 

alianza ciment.ados: en enlaces matrimonial.es 

y al.gunas de las cart.as t.rat.aban de la 

euan~ia de la dole que se proponian dar 

11 



una hija que hi ba a ser enviada a Egi pt.o a 

engrosar el 

egipcio. ,.e 

numeroso harén del rey 

1a 

Aguilar complementa el t.rat.ado realizado ent.re los hit.itas y 

los egipcios:: 

"La mayor ha:zaf'ía de Ramsés II. respecto de la 

batalla de Kadesh :fue .. el t.rat.ado de 

hermandad que. después de af'íos de 

negociaciones. concertó con el rey hit.ita 

Hat.usil III, y que result.6 perdurable. Por 

una at'ort.unada s:upl!:!rvi vencia, el t.ext.o de 

ese tratado se ha conservad~. a la vez, en 

versiones hitita y egipcia, la segunda 

grabada en jeroglificos de una estela de 

piedra del t.emplo de Karnalc y la ot.ra de 

caract.eres cuneif'ormes en tabletas halladas 

en la capit.al de los hit.itas, Hat.t.usa. la 

moderna Boghazkoey." 

El hist.oriador Pot.emkin° transcribe parte del contenido del 

t.ratado ce1ebrado ent.re el :faraón Ramsás II. con el rey de 1os 

hit.itas Hat.t.ushil III C1296 a. C.): 

.. Enrlqu• Hlalorla. untveraa.l on aua mom•nlo11 cruala.laa, 

p. "º 

"· Hlalorla. da la. Dlploma.cta.. PP• :lO-U. 



••Se conservan t.res inscripciones dist.int..as 

del t.rat.ado; dos egipcias. en Karnak y 

Ramseum, y hit.it.a, descubiert.a 

Bogaz-Koi. Hast.a nosot.ros, ademas del t.exlo 

del t.rat.ado, ha llegado t.ambién la mensi6n 

de ot.ros convenios ant.eriores y de las 

negociaciones que precedieron a su f'irma. 

El document.o const.a de t.res part.es: 1) 

preá.mbulo; 2) articulado del convenio, 3) 

invocación f'inal a los dioses, jurament.o de 

f'idelidad a los compromisos adquiridos y 

maldiciones a quienes l.os incumplan." 

.. En el preámbulo se serlala que hit.it.as 

egipcios no f'ueron siempre enemigos; en 

épocas ant.eriores, ent.re sus reyes t.atnbi4-n 

se concert.ar6n convenios. Las relaciones 

ent.re ellos se vier6n det.erioradas 

ónicament.e en los dias del t.rist.e reinado 

del hermano de Hat.t.ishil, que hizo la guerra 

de Ramsés. el gran rey de Egipt.o. A partir 

de la firma de est.e 'hermoso t.rat.ado'. ent.re 

ambos reyes queda est.ablecida para siempre 

la paz, la amist.ad y la f'rat.ernidad. 4 Desde 

que yo me conver t.1 en rey de 1 os hi t.1 t.as, y 

con el gran rey de Egi pt.o Ramsés. y él 

conmigo. vivimos en paz y Crat.ernidad. SerA 

la mejor paz y f'rat.ernidad de t.odas las que 

•Que la 
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hermosa paz y 1'ret.ernidad impere ent.re los 

hijos de los hijos: del rey de los: hi ti t.as: y 

Ramsés:, gran rey de Egipto. Que Egipt.o y el 

pais de los hit.it.as vivan. al igual que 

nosotros:, en paz y f'rat.ernidad por los: 

siglos: de los: siglos• ... 

··Los hi t.i t.as y Egi pt.o coru::l uyerori una alianza 

milit.ar. •Si cualquier enemigo marcha 

cont.ra los dominios de Ramsés. que Ramsés 

diga al gran rey de los hit.it.as¡ ve conmigo 

contra él, cen todas tus 1'uer2as. • 

Parecer que el t.rat.ado preveia el apoyo 

contra el enemigo int.erior. no s61o cont.ra 

el ext.er 1 or. Los aliados s:e garantizaban 

mut.uament.e ·ayuda en el caso de 

levantam.ient.os y revuelt.as en 1as regiones a 

ellos somet.idas. Ello ref'eria, 

principalmente, a las regiones as!At.icas Cde 

Siria y Pal est.1 na:> • en 1 as que no cesaban 

las guerras. los levantamientos. las 

correrias y las depredaciones. ..Si Ramsás 

se enoja con sus esclavos éstos se sub~even 

y acude a apaciguarlos. con él deberá. ir el 

rey de los hit.itas•." 

.. ffay un articulo en el que se establece J.a 

entrega mutua de t.ránsf"ugas politicos, lo 

mismo si son nobles que si pertenecen al 
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pueblo. 'Si alguien escapa de Egipt.o y va 

al pa1s de los: hit.it.as. el rey de los 

hit.it.as no lo ret.endrA en su pais sino que 

lo devolverá. al pais: de Ram.sás.' Con los: 

t.r-á.ns:fugas: devuel t.os: i gua! ment.e t.odos: 

sus bienes y sus gent.es. 'Si uno, dos, 

t.res, o más hombres escapan de la t.ierra de 

Egipt.o a la t.!erra de los hi t.i t.as deberá.n 

ser devuelt.os: a la t.!erra de Ramsés. • Tant.o 

ellos mismos como sus bienes. esposas:, hijos 

y esclavos son devuelt.os sanos: y salvos y en 

su t.olalidad. 'No los ejecutar~ .• ni causará 

lesiones: en sus: ojos. boca y piernas•." 

"Los dioses y diosas: de ambos: paises son 

invocados corno t.est.!gos del f"iel y ex.e.et.o 

cumplimient.o del t.rat.ado. 'Todo cuant.o 

f"igura en la placa de plat.a, los mil dioses 

y diosas del pais de los: hit.it.as, 

compromet.en a cumplirlo con relación a los 

mil dioses y diosas de Egipto. Ellos son 

t.est.igos: de mis palabras. • Sigue una larga 

relación do dioses y diosas de las rnont.aNas 

y los: rios de Egipto, del cielo y de la 

t.ierra, del mar, del vient.o y de las 

t.empest.ades:. . . Terribles castigos amenazan 

por el incumplimient.o del t.rat.ado. Si és:t.e 

cumplido honest.arn.ent.e, los dioses 

conocerán salud y bienestar: 'Que se pudran 
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las casas, las tierras y los esclavos de 

qui en 1 ncumpl a est.as palabras. Que quien 

las observe goce de salud y vida lo mismo 

que su tierra y sus esclavos'. 

16 

A mi cri t.erio, se destacan algunos aspectos singulares del 

t.rat.ado entre egipcios con hit.itas: 

A) Se emplea, dentro del t.ext.o del t.rat.ado, una doble 

versión una en idioma egipcio y otra en idioma hit.ita; 

B) Se establecen reglas de extradición. Llama la atención, 

par t.i cul ar, que en t.an rernot.as épocas ya se haya 

previsto la inst.it.uci6n de la ext..radici6n; 

O El objet.ivo Olt.imo del t.rat.ado es el mant.enimient.o de la 

paz y la amistad entre dos paises; 

0) Se est.ablecen las bases de una t.ipica alianza m.ilit.ar 

para con~ront.ar peligros ext.ernos y también de nat.uraleza 

interna; 

E) El t.rat.ado no es f'rut.o de la improvisación. es product.o 

de largas negociaciones; 

F:> Se af'irman derechos f'r-ont.el'i2os. La f'ijación de limit.es 

es de t.rascendencia para la conserveción de la paz; 

CD Se previenen supuest.os de incumplim.ient.o. Es verdad que 
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se cont.ienen sanciones ult.rat.errenas pel"o. en su época. 

el f'act.or religioso le da gran valor al t.rat.ado. 

C) REINO HITITA: La exist.encia del imperio hit.it..a f'ue 

conocida de ant.iguo por algunas alusiones de t.ext.os biblicos y por 

numerosos relieves que hacían ref'erencia a él pero el conocimiento 

histórico sobre los hititas dala de 1907. cuando un grupo de 

arqueólogos europeos descubrió. cerca del poblado t.urco de 

Bogazke:iy. la ciudad de Hat.t.usa. capit.al del ant.iguo imperio 

hi t.it.a. Entre sus ruinas se hallaron numerosas t.ablillas de 

madera con la historia del pais. El mal est.ado de la madera 

permit.io leer aquellos t.ext.os y sólo se descif'ró el mat.erial de la 

biblioteca escrit.o sobre t.ablillas de arcilla. con t.ext..os 

juridicos. religiosos e históricos. 

En esa document.ación juridica aparecieron t.rat.ados 

int.ernacionales y un código int.erno. 

La ciudad de Hat.t.usa. capit.al del reino hit.it.a. ~ue ~undada, 

en opinión de José Pijoan~º a mediados del siglo XVII a. de J., 

por Hat.t.usil I. 

De 1626 a 1500, a. de J., se compiló el Código hit.it.a, que ha 

sido el principal monument.o legislat.ivo de los hit.it.as y uno de 

los más import.ant.es de la ant.igUedad. 

En cuanto a la activividad juridica internacional de los 

to. Jo•é Ploja.n, ui.aLorLa. untv111r111a.l. p. eo 
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hit.it.as. Cot.t.rell :u sef'lala que los hit.it.as t.enian of'icinas el 

extranjero. que sus gobernantes int.ercambiabar1 documentos 

diplomá..t.icos que se archivaban y celebraban y af'irmaban t.rat.ados y 

conservaban copias de ellos. Por su parte, Ernest. J. G8rlich 

considera que el reino hit.ita llegó a f'ormars:e una especie de liga 

f'lexible, un ••commDnweal th•• de comunidades independientes. 

La vocación juridica que se le ha atribuido a los hit.itas: se 

conf'irma con la siguiente aseveración cent.anida en la obra 

histórica publicada por Aguilar: 12 "La s:uperviviencia de t.ales: 

leyes mues:t.ra que los: hit.it.as t.enian un sis:t.ema de leyes bien 

desarrollado y un sólido sent.ido de jus:t.icia." 

D) BABILONIA: La cult.ura sumeria, de la que ya he hablado, 

f'ue adoptada por los accadios y sus sucesores los babilonios. ' 9 

Después del derrumbamiento de la dinastia de Ur cont.inu6 la 

t.radici6n ant.igua, sobrevino periodo conf'uso y posteriorment.e, 

las ciudades-Estados se reagruparon bajo nuevos dirigenles: los 

amorreos y, paulat.inamente, se f'ue apoderando del mando de muchas 

de ellas. Babilonia f'ue la cede de una de esas dinast.ias amorreas 

y Hammurabi su rey. 

Hammurabi, guerrero y administrador de grandes dimensiones 

heredó de sus predecesores amorreos un reino modesto, centrado en 

torno a una ciudad peque~a llamada Babil o Babilón. Al pricipio 

ll2.. EnrLque Agullar. op •• d.t •• p. 

ll.9, ~- p 2.ll 
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de su reinado obtuvo pequeNos t.riun~os contra sus vecinos y en el 

lapso de treinta a~os alcanzó grandes victorias.~' 

Hammur-abi. hacia el !'inal de s:u reinado C1792-1760) a. C.) 

grab6 un código de leyes en una estela alta de piedra dura. Habia 

antecedentes de c6di go aná.l ogos en Mesopotami a pero. ninguno es 

tan amplio. ni tan atingente literariamente. 

Desde el punto de vist.a de lo internacional• Harnmurabi 1 e-n 

código enumeraba sus grandes hechos. en polit.ica ext.erior y en 

l.a interior. La primera enunciación de hechos es m.á.s sumaria y 

corta: alude a cómo. uno tras otro, ha sometido y reunido en un 

vasto imperio centrado en Babilonia todas las antiguas ciudades 

autónomas que antes componían Mesopot.amia. 1~ . 
Un aspecto de trascendencia indiscut.ible es la aport.aci6n de 

Babilonia a la diplomacia de sus época. Sobre el part.icular nos: 

inf'orma Cot.t.rell: "La lengua babilónica sust.i t.uyó a la acadia como 

idioma acept.ado en el comercio y en la diplomacia en t.odo el Medio 

Orient.e. Los archivos de la o!'icina de asunt.os: ext.eriores del 

gran rey egipcio Ikhnat.on. hacia el afio 1400 a. C. cont.ienen 

regist.ros de- pequef'ías t.ablillas de barro cocido es:cri t.as con el 

s::ist.ema cuneif'orme babil6nio. ,,td 

El INDIA; Exist.e el código de Mana. compilación hecha el afio 

Idem. 
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100 a.c .• que contiene algunas prácticas sobre la guerra. 

En est.as descripciones parece ser que se ref"iere má.s a las 

luchas ent.re t.ribus y f'amilias • que a normas puest.as en prá.ct.ica 

en guerras int.ernacionales. 

También existió la prá.ct.ica hindú de respet.ar en la guerra 

las plant.aciones o cultivos y las moradas. asi como también a los 

cult.ivadores de la t.ierra. 

F) .JUDEA: En ést.e pueblo encont.ramos algunos principios de 

derecho internacional. Principalmente en relaci6n con la 

regulación de la guerra y la bósqueda de la paz. Ent.re las 

cont.ribuciones má.s import.ant.es del judaisrno al derecho 

internacional. est.á. la profesia lapidaria de Isaias después del 

advenimient.o del Maestro, que dice: ••Convertirán sus espadas 

rejas de arado y sus lanzas en podaderas no desenvainará.n la 

espada pueblo cont.ra pueblo. no se adiest.rar.á.n más en la guerra.·• 

Est.a predicción se convirt.i6 t.iempo después en la raiz principal 

del paci~ismo moderno, por in~lujo del crist.ianismo. 

G> ClilNAi No puede dá.rseles el nombre de int.ernacional.es a 

las relaciones mant.enidas por los sef'lores chinos en el primer 

milenio ant.es de Jesucrist.o. La presencia ·de la aut.oridad 

imperial, t.e6ricament.e suprema, aunque débil algunas veces, impide 

una caract.erización como int.ernacionales. Pero si puede hablarse 

de unas prAct.icas cuasi-int.ernacionales de la China ant.igOa. Una 

de ellas es la de que los pueblos de cada uno de los se~ores en 

guerra no se consideraban enemigos ent.re si y no se hacia 
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discriminación alguna cont.ra los sóbdit.os de un principe enemigo. 

En t.iempo de paz el int.ercambio ent.re los principes y sus enviados 

est.aba regulado por unos ceremoniales cuidadosament.e graduados. 

segt:rn el rango de las personas que se ref'erian. Aqui debe 

encont.rars.e el origen m.á.s primit.ivo y remot.o del llamado 

ceremonial diplómat.ico para acredit.ar embajadores y demAs 

f'uncionarios. 

ID GRECIA: Los aport.es de Grecia al derecho int.ernacional 

deben est.udiarse t.eniendo 

cult.ural de sus pueblo. 

cuent.a la realidad polit.ica y 

Fuera de los t.rat.ados de caráct.er polit.ico. como de paz. 

alianza y conf'ederación. exist.ier6n et.ros relat.ivos a la concesión 

reciproca de liber't.ad personal y el derecho de los ciudadanos de 

cada uno de los Estados firmantes p~ra adquirir propiedades 

inmuebles en forma similar a como se hace hoy en dia en los 

t.rat.ados de comercio. Fueron notables los llamados t.rat.ados 

isopolit.es, en los cuales los con:f'ederados eran asimilados a los 

propios ciudadanos de cada Estado ciudad griego. Pero cualquiera 

fuera la caract.er1st.ica de est.os t.rat.ados, siempre est.uvieron 

fundados sobre bases religiosas. Casi siempre los representantes 

de las parles cont.rat.ant.es se prest.aban reciproco jurament.o sobre 

el cumplimiento de los t.rat.ados. 

Dentro de este esquema polit.ico-religioso debe cit.arse el 

derecho de asilo. re-conocido para personas perseguidas que 

llegaran a refugiarse en det.erminados templos. Hast.a cierto punt.o 

la in~tit.uci6n. griega puede tomarse como el orig&n remot.o d&l. 
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.. asilo diplomfs.t.ico•• del derecho int.ernacional americano. 

Oent.ro de 1.os indiscut.ibles aport.es de Grecia al Derecho 

Int.ernacional debe mencionarse principalment.e la proxenia u origen 

del consulado y el arbi t.raje. El proxeno era un ciudadano 

dest.acado a quien et.ro Est.ado ot.orgaba su prot.ecc16n y le con~eria 

~unciones diplomát.icas dent.ro de su propio t.errit.orio. El 

proxenio griego ha sido comparado con el consól moderno. No debe 

olvidarse que el proxeno era un agent.e polit.ico má.s que comercial 

y no necesilaba de exequát.ur para poder ejercer sus ~unciones. 

En lo que se re~iere al arbit.raje. Grecia hizo un aport.~ muy 

import.ant.e al derecho int.ernacional. A1 arbit.raje se acudia para 

resolver t.oda suert.e de problemas. pero principalment..e para 

dirimir cuest.iones at..inent.es a 1'ront..eras. presunt..os pr-esupues:t.os: 

sobre ma.nant..iales y rios. y ot..ros: problemas de derecho público. 

Exist..ier6n en Grecia acuerdos en los que se est..ableci6 el 

arbit.raje corno medio para solucionar problemas que pudieran surgir 

en el 'f"ut.uro. De ordinario el árbit.ro para dirimir los co'f"lict.os 

era el propio Est.ado t.enia a su vez la 1'acult.ad de delegar su 

prerrogativa arbit.ral en una comisión de t.res o más ciudadanos. o 

de un grupo de est.os. que algunas: veces se sort.eaban al azar. 

Hast.a cierto punt.o represent.a la génesis de los t.ribunales de 

arbit.raje permanent.es. 

Nat.uralment.e en la inst.it.uci6n del arbit.raje en Grecia 

adoleció de reglas precisas de procedimient.os y no se sust.raia el 

cará.ct.er religioso de la mayoria de las prá.ct.icas: del mundo 

hélenico. No se deja de parecer exl.raf'lo el hecho de que se 
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admit.iera. al menos en apariencia. que los arbit.ros recibieran 

donat.ivos y honras de la part.e vict.oriosa. Los árbit.ros est.aban 

obligados a prest.ar Jurament.os en los t.emplos para resolver 

imparcialmente el asunt.o que les :fuera encomendado. Incluso se 

conoce una t6rmula que contiene una imprecación del Arbit.ro sobre 

si mismo y sobre su descendencia. para el caso de incumplir sus 

obligaciones. 

I) ROMA: No hay duda de que el derecho :fue 1 a suprema 

realizaci6n cult.ural de Roma. El derecho int.ernacional t.uvo menos 

import.ancia, es:pecialment.e durant.e el Imperio Romano. en la que no 

se requirió de pactos int.ernacionales. 

1.1.2 Edad media hasta la paz de West~alia C1648) 

Va desde el Renaci mi ent.o hast.a la paz de Wes:t.f'al i a C 1648). 

Todavia se advierLen resabios medievalisLas duranLe gran par~e de 

es~e período. La comunidad inLernacional se confunde con la 

comunidad cris:t.iana reves:Lida de espirit.ualidad, pero empieza a 

penet.rada de un es:pirit.u renacent.isLa, eminenLemenLe laico, 

que busca para ella un orden legal, Empero, busca 

just.ificaci6n de la conducLa de los soberanos: en normas: religos:as: 

y poco se recurre a las: reglas: juridicas:. Aunque las: int.it.uciones: 

son incipienLes, se observa un crecimient.o en el nómero de ellas y 

empiezan a abrirse paso numerosos principios de convivencia 

int.ernacional, y la convicción, enLre los Est.ados:, de ser miembros: 

de una misma familia. 

1.1.a La paz de West.talia d~ 16"'8 



24 

El t.rat.ado de West.f'alia C1648) marca un hit.o muy dest.acado en el 

progreso de las inst.it.uciones internacionales. Const.it.uyó durant.e 

casi un siglo la est.ruct.ura pol1t.ica internacional del cont.inente 

europeo y es el primer sint.oma import.ant.e de la existencia del 

derecho i nt.er nacional . Conf'irm6 est.e pact.o el principio de la 

soberania t.errit.orial, indispensable en un orden jurídico 

int.ernacional. 

En esta et.apa se percibe un increment.o de las act.i vidades 

di pl omá:t.i cas. Nacen y se multiplican loS t.rat.ados de comercio. 

La inst.it.uci6n de la neut.ralidad se desarrolla not.ablement.e. y se 

principia a regir lo relat.ivo al contrabando de guerra. 

Un poco má.s avanzada est.a et.apa surge el t.rat.ado de Ut..ret.ch 

1713 que est.ablece un principio poliL!co-inLernacional de la mayor 

import.ancia: just.o equilibrio del poder ... originado 

pract.icament.e desde West.:f'alia y que manLuvo hast.a la época de 

Napoleón. El principio del equilibrio es ~l substituto lógico de 

un monopolio de poder o de una organi2ación int.ernacional. que no 

podrían darse por aquellos dias. 

Se caract.eri2a el periodo por un marcado progreso en el 

ntl'mero y en la t.écnica de los trat.ados. por la reali2ación de 

pactos para el trat.amiento de prisioneros. de heridos y en:f'ermos 

campaNa y demá.s. y por el apogeo que alcan2~ la neutralidad. 

1.1.4 La RevolucJ..ón Francesa de 1789 

Es sin duda el movimietno de mayores alcances sociales y poli~icos 
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del siglo XX. Nace en las democracias y a pesar de la 

restauración monárquica en el Congreso de Viena de 1815, la hora 

de su muerte habia llegado. 

Las guerras que la Revolución Francesa t.uvo que sostener 

contra la Europa monárquica coligada impidió que sus principios de 

igualdad y la f'rat.ernidad 

estabilizaran int.ernacionalment.e. 

inst.it.ucionalizaran y 

La int.ervención de Austria y 

Prusia Francia Cmani~iest.o del Duque da Brunswick) para 

sostener la monarquia y los privilegios do clase obligó al 

gobierno revolucionario ~rancés a declarar su apoyo a los pueblos 

oprimidos de Europa. A una intervención en los asuntos internos 

respondió con la acción necesaria para propagar la revolución 

en Europa. 

1.1.9 Congreso de Viena de 1915 

Las guerras napoleónicas. que t.ant.o alt.eraron la raz del 

Cont.inent.e y que no t.rajer6n ningón desarrollo not.able del derecho 

de gent.es. t.erminaron con un acont.e-cimient.o int.ernaciona~ de gran 

import.ancia y que const.it.uyen el origen de un periodo en el 

desenvol.vimient.o de est.e orden juridico. Tal acont.ecimient.o :rue 

el Congreso de Viena C1S15). que al mismo t.iempo sef'íala el 

esplendor de la diplomacia clásica. 

El Congreso de Viena deja paso Derecho Int.ernacional 

bien est.ruct.urado. Se est.ablecen por t.al Congreso nuevas 

di vi si enes poli t.i cas. y se i nagura un gran si st.ema de resonancia: 

La int.orvanci6n. La Sant.a A1ian2a result.6 ah! y ~ue un pact.o de 
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ayuda milit.ar y un prolegómeno de organización int.ernacional t? 

pues est.ablecia el sist.ema de consult.a. por medio de congresos, 

para act.uar defendiendo el principio de la legit.imidad monArquica, 

en cont.ra de los brot.es de liberalismo. 

Surge en Viena el llamado .. conciert.o int.ernacional" que, 

~undado en el equilibrio de poder. habria de manejar los dest.inos 

del mundo a lo largo del siglo XIX. Un hecho es ciert.o, mala o 

buena la organización que surgió del Congreso de Viena desde 1815 

hast.a 1914 no hubo .. guerra mundial .. , y sólo hast.a 1870 ocurrió una 

cont.ienda import.ant.e en el cont.inent.e europeo. 

El derecho int.ernacional, después de ese Congreso, y hast.a la 

Primera Guerra Mundial, alcanza un desarrollo pot.encioso de sus 

instituciones. ••SUscintament.e pueden mencionarse los siguientes: 

Surge una opinión pública internacional. que habria de pensar en 

la f"ormación de las instituciones. Se desarrollan las 

represalias, El bloqueo se asienta en sus rasgos ~undamentales, y 

depura. La intervención se instaura y se crea toda una t.eor1a 

su rededor. La esclavitud desaparece por acción internacionai. 

Se f'orma el r~imen de navegación de los rios internacionales. Se 

suprime el La institución diplomá.tica aunque pierde 

brillantez. gana una extensión y estabilidad. El régimen consular 

llega a su esplendor ... te 

Al f'inalizar éste periodo, dan principio los movimient.os 

ceadr Sepulveda. Derecho Inlernc:i.ci.onal1 p. O 

'º·~ 
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pacif'i st.as. Se observa una multiplicidad de t.rat.ados. sin 

precedent.es, los cuales se hacen más t..écnicos y sobreviene la 

prolit'eración de los t.rat.ados: mul t.ilat.erales al grado que ant.e 

este incremento t.an sorprendent.e de los pactos int.ernacionales, 

los autores deducieron que no habría et.ro derecho internacional 

que el vol! t.i vo o cont.ract.ual. Hacia el f'inal del siglo XIX se 

echan 1 as bases de los si st.emas de solución paci f'i ca de los 

conf'lict.os ent.re los Estados y se empiezan a crear los grandes: 

organismos admi ni s:t.rat.i vos: int.ernacional es. ..El posit.ivis:mo se 

inmt.aló y reinó durante t.oda es:t.a singular et.apa, girando en t.rono 

del concepto de una soberania absoluta e ilimitada del Estado" . .to-

1.1.6 Congreso de Paris: de 1856 

Este Congreso se integró f"undament..almente por las potencias 

europeas. y en él se hicier-ón impor-tantes aportes al der-echo 

internacional. Puso !"in a la guerra turca y aceptó aderná.s que 

aquelia nación hiciera parte del llamado ••concier-to europeo••; 

neutralizó el Mar Negro; cerró el Bósf"oro y los Dardanelos al paso 

de los buques de guerra. declaró la libre navegación del Danubio y 

cr-eo los principados de Moldavia, Valaquia y Servia. Pero sobre 

t.odo se suscf"ibi6 la ramosa declaración de los pl"incipios del 

Derecho Marit.imo Internacional: "Abolición del corso; el pabel16n 

neut.ral cubre la mercancia. salvo el cont.rabando de guerra; la 

mercancia neutral. bajo el pabellón enemigo es libre. salvo el 

contrabando de guerra; y el bloqueo debe ser et"ectivo para ser 

respetado••. 

ti=-.~· p • .to 
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1.1.7 otros Congresos 

DuranLe el periodo de 1856 y 1899. se suscriben un gran nómero de 

convenciones y t.rat.ados relativos especialment.e a la humanización 

de la guerra. ent.re los cuales podemos mencionar los siguient.es: 

1.1.e 

a) Convención de Ginebra de 1864. para mejorar la suert.e de 

los heridos en campana. neut.raliz6 las ambulancias y 

hospit.ales y se ocupó de la Cruz Roja; 

b) Convención de San Pet.ersburgo de 1989, la cual prohibe el 

uso de proyect.iles explosivos¡ 

e) Conf'erencia de Bruselas de. 1874. sobre leyes y usos de 

guerra; 

d) Trat.ado de Berlin de 1878. el cual neut.ralizó el Danubio 

y dispuso su libre navegación; 

e) Congreso At'ricano de Berlin de 1886, que se ref'iare a los 

problemas de la esclavit.ud en Af'rica y a otros aspect.os 

de pueblos de ese continente; y 

f'') Conf'erencia Ant.iesclavist.a de Bruselas de 1890. la cual 

ocup6 de las cues::t.iones a~ricanas. pero con 

crit.erio cien~i~ico. 

Cont'erencia de paz de La Haya 1899-1907 
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Estas: cont'erencias son de mucha importancia para el Derecho 

Int.er-nacional. La iniciat.iva corresponde al Zar de Rusia. y 

signi.t"icarón una r-ezición abierta contra la pa2 armada. Las 

caract.er1.st.icas de una y otra cont'erencia son casi iguales. 

Aunque los t.rat.ados celebrados por la primera conf'erencia que t'ue 

en el ario 1899, f'ueron rat.if'icados por varios Estados Europeos y 

Américanos. no sucedió lo mismo con la conf'erencia de 1907. 

Estas conf'erencias se .les dio el nombre de "conf'"erencias de 

la paz••. más que nada se ocuparón de reglament.ar la guerra. La 

convención para el arreglo pac!f'ico de las controversias 

int.ernacionales es un verdadero código de la paz. en ella se 

encuentran inst.it.uciones y reglas que t.odavia sirven como 

crit.erios básicos y orient.adores para la comunidad int.ernacional. 

Especialmente en lo que se ret'"iere a las cuest.iones de arbit.raje. 

mediación. buenos of'icios. invest.igaciones, et.e. Además: se creó 

la Cort.e Permanent.e de Arbit.raje. que t.arnbién ha desarrollado una 

e:t"icient.e labor de la codit'"icación y en la solución de las 

cont.roversias. 

Puedo decirse que el objet.o principal de las conf'erencias de 

la Haya t'"ue la codit'"icación del Derecho Int.ernacional. cuando aón 

no se advert.ia el peligro de una guerra mundial. ni europea. y las 

l_eyes de las naciones se elaboraban sobre la base de la 

experiencia de la guerra t'"rancoprusiana de 1870. 

La obra de la conf'erencia de La Haya se encuent.ra plasmada 

principalment.e en 13 convenciones int.ernacionales, muchas de las 

cuales t'"uer-on viola.das y prAct.!cament.e anuladas por los paices 
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beligerant.es. 

Esas convenciones ~ueron las siguientes: 

1. Arreglo paci~ico de las di~erencias internacionales; 

2. Empleo de ~uer2a armada para el cobro coactivo de las 

deudas cont.ract.uales de los Est.ados; 

3. Iniciación de las hostilidades; 

4. Leyes y cost.umbres de la guerra; 

5. Derechos y deberes de los p~ises neutrales en caso de 

guerra t.errest.re; 

B. Est.at.ut.o de los buques mercantes enemigos en la 

apertura de las hostilidades; 

7. Buques mercantes en la guerra marit.ima; 

S. Colocación de minas submarinas; 

9. Bombardeos por ~uerzas navales en t.iempo de guerra; 

10. Adapt.ación de los principios de la convención de 

Ginebra de 1906. re~erent.e a la suerte de los heridos 

y los en~ermos en campana, en la guerra marit.ima¡ 
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11. Rest.ricciones al ejercicio del desarrollo de capt.ura 

en la guerra marit.ima; 

12. Est.ablecimient.o de 

presas; y 

Cort.e Int.ernacional de 

13. Derechos: y deberes de los paises neut.urales en la 

guerra naval. 

Es de not.ars:e que est.as: reglas sobre neutralidad. t.ant.o en la 

guerra marit.ima como en la guerra t.erres:t.re, 'f'ueron desconocidas 

abiert.ament.e 1914 durant.e la primera Guerra Mundial. Sobre 

t.odo con el paso de las: t.ropas: alemanas por el terri t.orio de 

Bélgica y la guerra submarina librada por t.odos: los Est.ados: 

beligerantes:. El principio de que el pabellón neutral ampara la 

mercancia enemiga quedó sin ningón efect.o. 

1.1.9 Primera Guerra Mtmdial 1914-1918 

Signi~ic6 un gran golpe para el desarrollo del derecho de gentes: y 

produjo un desaliento muy marcado respecto de la e:f'ect.i vi dad de 

est.e orden jurídico, el set'lorio de la moral int.ernacional que 

habia presidido la comunidad de Estados casi desde West.ralia. ~ue 

desplazado. dejando su lugar a un sórdido nacionalismo y anarquia. 

Pero la reacción no t.ard6 en presentarse. y hubo un renacimient.o. 

El derecho int.ernacional se robust.eció, las inst.it.ueiones ya 

conocidas crecieron y et.ras nuevas se ~ormarón. como por ejemplo. 

las organi:zaciones int.ernacionales. Poralgunos a~os: un nuevo 

espirit.u pareció preval&c:er. pero como ri.o habian podido 
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erradicarse los conceptos de discoleria y de predominio. y 

abundaban el renacimiento y la incomprensión. al final del periodo 

que va desde 1938 a 1939. se perdió de lo trabajosamente ganado, y 

pudo advertirse retroceso sQbit.o. El periodo entre las dos 

guerras :f'ue, cont.radict.orio en si mismo. 

1.1.10 Fin de 1a Segunda Guerra Mundial 1945 

Aunque se estaba gestando desde antes, el gran cambio tuvo lugar a 

partir de 1945, ya que el derecho internacional empezó a ser 

penetrado por circunstancias que alteraron profundamente este 

cuerpo legal, t.al como la presencia de nuevos Estados, los avances 

t.ecnol6gicos contemporáneos y el imperativo de considerar el 

bienestar de los "grupos humanos como meta bAs:ica de la ideologia 

y de la acción polit.ica. Aunque los principios f'undament.ales 

siguen siendo los mismos. t.odos los seres que vivimos en ést.e 

mundo hemos asist.ido a un enriquecimiento const.ant.e de sus normas 

y de sus inst.i t.uciones y a ciert.os cambios de concepción y de 

t.rat.amient.o. Se han universalizado sus dimenciones. Al mismo 

t.iempo han desaparecido normas e inst.i t.uciones viejas. Est.e 

periodo que actualment.e vivimos ha const.!t.uido una aut.ént.ica et.apa 

de transición const.ructiva y dinámica. 

Esa concent.rac!6n de progreso ha obscurecido t.ant.o el 

panorama general de la disciplina. y ha sido f'uente de ilusiones 

bastante peligrosas. La aplicación de este orden juridico se ha 

quedado at.rá.s del desenvolvimiento que se percibe y se no"lan 

desajust.es. Tampoco la posición del Estado individulal ha 

correspondido al ade1ant.o del derecho de gentes. ••La voluntas 
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cicit.at.ae maximae no se manif'iest.a enteramente por esa causa. ni 

acaba de centralizarse. ya debiera haber ocurrido en 

consonancia a es:t.e desarrollo ... 2 º 

El Estado nacional ha demostrado capacidad para resolver 

problemas propios:. y ha evidenciado la necesidad de una 

interdependencia estrecha con sus congéneres. También exhibe 

cierto anacronismo como organización para resolver los problemas 

de la sociedad humana. 

La doctrina del derecho de gentes se ha visto poderosamente, 

af'ect.ada: ha sido necesario un entendimiento más complet.o de las 

relaciones entre el cambio social dinámico -interno 

internacional- y el derecho como inst.rument.o de orden social. 

El pasado cuarto de siglo ha sido t.es:t.igo de 

desenvolvimientos:, y el derecho int.ernacional ens:e~a un semblant.e 

diferent.e del que venia t.rayendo desde el siglo XIX. Oent.ro de 

ot.ros veint.icinco aNos su fisonomia sera diferent.e da la act.ual, y 

segurament.e para ent.onces habrá. t.erminado de evolucionar hacia un 

aut.ént.ico derecho universal de la comunidad de Est.ados. Puede 

garant.i2arse que en los próximos aNos precenciaremos: desarrollo 

mAs: 'favorables. 

1.2 Doctrinas 

1.2.1 Doctrinas Ius:nat.uralist.as 

~P· 
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Es en e1 Renacimiento rnient.ras t.ienen lugar los descubrimientos 

geográf'icos que dan inicio al colonialismo, cuando surge la 

doct.rina del derecho internacional. Se considera, no sin cierta 

discusión, que f'ue Francisco de Vit.oria su í'undador. En eí'ect.o. 

del Vecchio escribe: .. :f'ue por mucho tiempo. un lugar comó:n la 

a:f'irma.ción de que a Grocio se debe el haber :f'undado esta rama del 

derecho .. 2 ~ más como observa G6me:z Robledo~ "Gr ocio. al dar 

principios a su obra CDe iure belli ac pacis), reclama. para si. 

por cierto. la prioridad inventiva. pero si el t.rat.amient.o 

sist.emá.t.ico y a f'ondo .. 22 de nuest.ra disciplina. 

Francisco de Vitoria. sacerdote dominico C1486-1546). en una 

de las t.rece conf'erencias que de él se conserva. la llamada "de 

indis recent.er invent.is .. o .. de indis pr-ior ... modif'ica el t.ext.o de 

la definción de Gayo" en f'orma t.al que el ant.iguo ius: gent.ium s:e 

convier-t.e de derecho privado en derecho int.ernacional. ··29 

El ius gent.ium no proviene del derecho int.ernacional. ni 

Vit.oria su t'undador- s:olament.e por la alt.i&ración qu6 hi:zo a las: 

uinst.i t.ut.as... Fue el s:urgirnient.o del Est.ado moder-no lo que m.ar-có 

el inicio del derecho int.ernacional que¡ por su part.e el 

pensamient.o espaf"lol l.e di6 el nombre de derecho clá.sico y f'ue 

una idea clara. complet.a y moderna en torno al derecho 

2.t. ai.orgi.o dol Vacchi.o, Orozi.o la. tondo.s:Lone del 

di.ri.tlo i.nlornGCi.ona.lea. p !5 

22. Anloni.o aom4z: Robledo. Hugo Or•gorlo, au vi.da. y obrC18, p. 

29, Anloni.o aomé::z :Inlroducci.ón a. lcia relaci.on•11 da 

Fra.ncl11co Vi.Uurta,. p. 
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int.ernacional. como se puede leer en su uRelección sobre el poder 

polit.~co ... lo que lo conviert.e en su f'undador. 

Francisco Suárez de la compaKia de Jesós (1648-1617). es ot.ro 

espafS'ol al que le considera precursor del derecho 

int.ernacional, En relación con la filos:of'ia jurídica y poli ti ca 

de SUArez. Cabral de Moneada dijo: est.A t.ot.o coelo, de arriba a 

bajo, condicionada por su t.eologia. 2
• 

l...o mismo se podria decir de Vit.oria. Ello explica que est.os 

dos pensadores 1 los nl.l..s dest.acados: de 1 a 11 amada "escuel. a espaNol a 

de derecho int.ernacional" hayan sostenido un iusnat.uralismo 

divino. En cambio el holandés Hugo Grocio C1683-1642) def'ine un 

iusnat.uralismo racional. Sin embargo. los t.res pensadores 

C Vit.oI"ia. Suárez y Grocio ) r-econocen la exist.encia de una 

comunidad urdver-sal. noción que era por- complet.o ajena a los 

aut.or-es de la ant.igUedad. 

1.2.2 Doctrinas positivistas 

Algunos arios después de la doct.rina iusnat.uralist.a aparecier-on 

pensadores posit.ivist.as. decir aut.ores que consideraban como 

f'uent.e del derecho no a la divinidad ni a la ra26n sino a l.a 

volunt.ad. Entre ot.ros dest.acan: Chr-ist.ian Thomasius (1655-1729). 

f'ilósof'o alemán que en sus .. Fundament..a iuris nat.urae et. gent.ium•• 

sudroa lurt11~ 
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C1705) sostiene que el derecho nat.ural es sólo un cons:ejo2
!S y que 

solamente la ley cons:t.Jt.uye derecho26
• y Richard Zouc::he 

C1690-1660) de quien Fiore escribió: "ent.re los modernos quien por 

primera vez. en 1660, ha recomendado la denominación de ius int.er 

gentes•. derecho ent.re las naciones. para designar el conjunt.o de 

reglas que gobiernan las relaciones de las: naciones ent.re si ... 27 

Hay que matizar lo que dice Fiore pues .. v1 t.oria dio por 

primera vez el nombre de ius int.er gent.es a las normas del derecho 

nat.ural que regulan las relaciones ent.re los pueblos .. 28 y no 

Zouche, en t.odo caso la discusión seria en t.or-no a la "modernidad .. 

y no de Vitoria. 

Es curioso observar cómo, por ot.ra part.e, para Hegel 

C1770-1831) el .. derecho pol1tico externo .. ~ que es el que "StJrge de 

las relaciones de los Est.ados Independient..es.. y que t.iene como 

f'undarnent..o los t..rat.ados. mismos que "deben ser observados .. 20 
.. si 

exist.e. En cambio, para la derecha neohegeliana de un Adol!" 

La. obra. de rz;ouch• ltLula: .luri.• el judi.ci.i. l•cLa.Lt•. 51i.vo 

iuri.a i.nlar ganlaa quo.eali.onum 

A. Verdra11fill, Derecho J:nl•rna.cLona.l PUblico, p. Bd 

25. Verdl'oa11, ti.loaolL.1 d•l Derecho del Mundo 

~.p.i1Qo4 

2d. ahrl11Li.a.n %n11LLLuctoruu:i juri.11prudonlta.aa di.vi.na.a 

~p. 28 

27. Paacua.lo, Floro. Nouvoa.u Droll J:nlorna.Llona.le Publi.c, p. i2 

20, a. F. H•gel, Filoe6li.a. del derecho. p. 29CS: 
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Lasson C.1832-1917:>, o de un Julius Brindes C1817-1Q3Q), t.oda vez 

que rindió cult.o al Est.ado, en t.ant.o suprema organi2aci6n humana, 

con!'undi endo por compl et.o las ideas del maest.ro, el derecho 

int.ernacional no exist.e. Es má.s según ella no es visible en el 

"f:ut.uro. 

Sin embargo, como ha apunt.ado Verdross "los negadores del 

derecho int.ernacional olvidan, f'inalment.e que el derecho 

internacional no es un sist.ema juridico independiente y hermét.ico, 

porque sólo puede cumplido y realizado por el derecho 

est.at.al••.!Iº, es decir, no es un universo cerrado sino part.o de 

amplio y complejo sist.ema de regulación de la conduct.a humana. 

1.3 Fuentes del derecho internacional público 

1.3.1. Concepto de fuentes del derecho int.ernacion.al pób1~co 

Las f'uent.es son procedimient.os o medios a t.ravés de los cuales 

nace. se modi~ica o ext.ingue el derecho int.ernacional. 9~ 

Segón e1 art.iculo 38 del Est.at.ut.o de la Cort.e Int.ernacional. 

de Just.icia nos dice: 

1. La Cort.e. cuya !'unción es decidir conforme al derecho 

int.ernacional las cont.roversias que le sean somet.idas, 

deberAn aplicar; 

A.Ltrod Verdrosia, ~· ~· , p. P9 

&:nrlq'-'• Oa.vlrlr\.(I. t.láva.no, Derecho lnlerna.a\.ona.t plibltco, p. 
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a:> Las: convenciones internacionales:. sean generales o 

part.iculares:. que est.ablecen reglas expresament.e 

reconocidas por los Est.at.ut.os lit.igant.es: 

b:> La cost.umbre internacional como prueba de una prAct.ica 

generalmente aceptada como derecho; 

e) Los principios generales de derecho reconocidos por 

las naciones civilizadas, y 

d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los 

publicist.as de mayor competencia de las dis:t.int.as 

naciones. como medio auxiliar para la det.erminaci6n de 

las reglas de derecho. sin perjuicio de lo dispuesto 

en el art.iculo 59 CLa decisi6n de la Cort.e no es 

obligat.oria sino para las parles en lit.igio y respecto 

del caso que ha sido decidido.). y 

a. La present.e disposici6n no res:t.ringe la f'acult.ad de la 

Cort.e para decidir un litigio ex aequo e~ bono. si las 

part.es asi lo convinieren. 

1.a.2. Los: t.rat.ados: 

"Trat.ado es todo acuerdo concluido ent.re dos o más sujet.os de 

Derecho Internacional. Se habla de sujetos y no de Estados. con 
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el t'in de incluir a las organizaciones int.enac1onales ... 92 

1.3.3. La costumbre internacional 

Para que la cost.umbre t.enga valor como norma juridica debe ser 

general.. Es decir. que sus hechos sean ejecut.ados por un 

determinado conglomerado humano. La cost.umbre debe ser unif'orme y 

continua. No será costumbre la que se hace en hechos diferent.es o 

que se dejaren de reli2ar en mucho Liempo. 

La cost.umbre int.ernacional t.ampoco t.iene que ser reconocida 

en forma expresa por las part.es. sino que ella se aplica en virt.ud 

de una práct.ica general f'undada la conciencia de la 

obligatoriedad. 

1.3.4 Los principios generales del derecho 

"Seriá.n aquellos que no t.ienen su origen en el derecho int.erno. 

sino que son propios alderecho int.ernacional. En la vida 

internacional se maniCiesLan porque son invocados por los Est.ados 

o el Juez internacional• sin mencionar expresamente su :fuent.e; y 

al act.uar de esLa manera no esLA creando la norma. sino que. por 

el conLrario. la consideran Lan evidente que. por parecerles 

axiomá.t.ica. no tratan de justi::ficarla o í'undament.arla ... 99 

1.3.5 La jurisprudencia y la doct.rina 

~P· 70 
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El Est.at.ut.o de la Corle Internacional de Jus:t.icia. establece en su 

articulo 38. 1. d). que en las controversias sometidas a s:u 

consideración se deberán aplicar las decisiones judiciales y las 

doctrinas de los publicist.as de mayor competencia de las distintas 

naciones. como medio au><iliar para la det.erminaci6n de las reglas 

de derecho. Una sentencia no podrá apoyarse entonces. única y 

exclusivamente. en un precedente jurisprudencia! o doctrinal. 

Soló podrá ut.ilizarse en f'orma subsidiaria para suministrar 

norma de derecho internacional. cuya exist.encia no const.e con 

suf'icient.e claridad. 

1.3.6 La equidad 

.. En el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia no se 

considera a la equidad como un concepto juridico. sino 

ext.rajuridico. porque. después de af"irmar que la Cort.e aplica el 

Derecho Int.ernacional. deja la aplicación de la equidad discreción 

de 1 as par t.es. ·· 
9

' 

1.3.7 Formación del derecho internacional a t.raves de 1os 

organos internacionales 

En los ólt.imos arios se ha empezado a plant.ear el val.or juridico 

que pueden t.ener las resoluciones de los organismos 

i nt.er nacional es. 

Por lo ant.erior se distinguen dos clases de organismos 

~P· 
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internacionales: 

A. Las ver6aderament.e internacionales, ~ormadas por Estados 

que conservan plenament.e su soberania, y en las que ni 

los 6rganos internacionales tienen compet.encia direct.a 

sobre las personas jurídicas y morales, ni pueden adoptar 

resoluciones obligatorias para los Est.ados y las 

organizaciones. principalmente regionales, con cierta 

dosis de supranacionalidad, a las que los Est.ados han 

cedido competencias normalmente a ellos reservadas. 

B. Mientras los órganos internacionales actúen dentro de los 

lJ.mit.es de los t.rat.ados concluidos entre los paises 

miembros, no habrA problema alguno¡ si acaso, habrA que 

recordar que el derecho internacional que surja de tales 

órganos t.endrA un valor limit.ado a las relaciones ent.re 

l.os Est.ados miembros del sist.ema convencional de que se 

t.rat.e. 



CAPITULO II 

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 
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2.1 Antecedentes hi.storico 

Los tribunales represet.an el coronamamiento de una evolución 

progres:i va del derecho. La presencia de ellos: la 

represent.aci6n má.s visible de que un sistema jurídico ha alcanzado 

su e><ponent.e má.s al t.o y le dá. cará.ct.er completo a t.al sist.eina. 

Por esta razón los creadores de la sociedad de naciones 

resolvieron dotar a la organización con un cuerpo judicial. De 

esta manera se garantizaban la continuidad y la homogeneidad a la 

administración de la just.icia internacional. y se daba un paso má..s 

para alcanzar la paz a través del !'uncionamlent..o de la norma 

juridica. Por ot.ro lado. s:e evi t.aba que algunos: conflicto~ no 

resueltos por !'alta de un órgano adecuado pudieran constituir una 

!'uente de !'ricci6n. 

De acuerdo con el art.iculo 14 del pact.o de la Sociedad de 

Naciones tue creada la Cort.e Permanent.e de Just.icia Int.ernacional. 

con cede en La Haya. en el Palacio de la Paz. El art.iculo 14 del 

Pact.o decia: "El Consejo es encargado de preparar un proyect.o de 

Cort.e Permanent.e de Justicia Int.ernacional. y de someterlo a los 

miembros de la Sociedad. Est.a Cort.e conocerá. de t.odas las 

di~erencias de caráct.er int.ernacional que le somet.an las partes. 

DarA también opiniones consult.ivas sobre t.oda di~erencia o sobre 

t.odo punt.o de derecho que solicit.e el Consejo o la Asamblea ... 

El Est.at.ut.o de la Cort.e ~ue adopt.ado por la Asamblea en 1Q20 
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y después de haber sido rati~icado por la rnayoria de los miembros 

de la Sociedad entró en Vigor en 1Q21. Fue enmendado por un 

protocolo que entró en vigor el 1o. en f'ebrero de 1936. 

De acuerdo con los términos del Estatuto, la Corte crearia su 

propio reglamento, que rue ef'ect.ivamente elaborado por ella, y que 

suf'riria varias modif'icaciones, la óltima de 1936. 

La Corte se compon!a de 16 jueces, elegidos por la Asamblea y 

el Consejo, por mayoría absoluta, por un t.árrnino de Q al"ios. El 

Consejo y la Asamblea los escogían de una lista f'acilitada por los 

••grupos nacionales•• de la Cort.e Permanente de Arbitraje; cada 

grupo podia proponer un má.ximo de cuatro personas. 

La Corte Permanente el""a competente para tratar de t.odos los 

conf'lict.os que le f'uesen somet.idos por las:: part.es. Esa era la 

compet.encia cont.enciosa. También podia dar opiniones cons::ult.ivas 

sobre cualquier di~erencia o cualquier punto que el consejo o la 

Asamblea le solicit.ase; aqui se hablaba de la compelencia 

consul t.i va. 

Cuando las pot.encias aliadas se en~rent.arón al problema. del 

órgano juridico de la organización int.eornacional qu& s& 

cont.emplaba en 1943. tuvi&ron ant.e si un dilema: o continuar con 

la Cort.e Permanente de Jus::t.icia Int.ernacional. imprimiéndole 

aquellas modi~ieaciones que dict.aba la oxperiencia o crear uno 

nuevo. con caract.erist.icas di~erent.es. 

La Asamblea XXI de la Sociedad de Naciones. por una 
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resolución adoptada el 19 de abril de 1946, declaró la disolución 

de la Cort.e Permanent.e de Just.icia Int.ernac:ional. que dejó de 

existir el dia 19 de abril de 1946. 

Una vez que dejó de existir la Cort.e Permanente de Justicia 

Internacional se opt.6 por crear un nuevo tribunal con nuevo 

nombre, Corte Internacional de Justicia, pero conservando el 

E:st.at.ut.o de la Corte Permanent.e de Justicia Int.ernacional en 

mayor part.e, y modi:ficá.ndolo en lo ref'erent.e a la elección de 

jueces, y a la representación de las corriente juridicas má.s 

import.ant.e del mundo, de t.al manera que bien puede decirse que la 

nueva Corte Internacional de Justicia es una cont.inuaci6n de la 

ext.int.a Corte Permanente de Justicia Internacional. 

2. 2 RelacJ.6n de la Corte Internacional de Justicia con la 

O.N.U. 

Más de cincuent.a naciones: se reunierón en San Francisco del 25 de 

abr11 al 26 de junio de 1.Q45. Para esa época ya se hab1an 

recibido muchos: punt.os de vista sobre el proyect.o de Dumbart.on 

Oaks:. en particular. muchos de import.ancia present.ados por las 

naciones de América Lat.ina, as:i como el acuerdo sobre votación on 

la organización. que se habian alcan2ado en la Cont'erencia de 

Yalt.a. Las pequeNas: pot.encias ejercieron alguna int'luencia en esa 

reunión, ya que gracias:: a su acción se acept.6 lo relat.ivo a. la 

cooperación int.ernacional. De las cont'erencias: de San Francisco 

salio la Cart.a de la Organi2ación de las Naciones: Unidas, que 

viene a ser el Est.at.uto de la Organización Internacional. y que se 

hace acompa~ar del Es:t.at.uto de la Cort.e Internacional de Justicia. 
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Segón la Carla de las Naciones Unidas. conf'orrne al art.iculo 

92 que dice: Cort.e Int.ernacional de Just.icia será el órgano 

judicial principal de las Naciones Unidas:; !'uncionarA de 

conf'ormidad con el Est.ado anexo que es::t.á basado en el de la Cort.e 

Permanent.e de Justicia Int.ernacional y que f'orma part.e int.egrant.e 

de ést.a Carta. 

Res::pect.o a los Est.ados que f'orrnan part.e del Est.at.ut.o de la 

Corte el art.iculo 93 de la carta de la Naciones Unidas establece: 

a). ·•Todos: los miembros de la Naciones Unidas son •tpso 

f"acto• partes•• 

b). "Los et.ros: Estados pueden serlo s::egó.n•• las condicioneS 

que det.ermine en cada caso la Asamblea General 

recomendaci6n del Consejo deo Seguridad.•• 

La Asamblea General det.errnin6 el 11 de diciembre de 1946. las 

condiciones en las que los Est.ados que no eran miembros de las 

Naciones Unidas podrian ent.rar a f'ormar part.e del Est.a.t.ut.o de la 

Cort.e Int.ernacional de 3ust.icia: 

a). Acept.aci6n del Est.at.ut.o de la Cort.e Int.ernacional de 

Just.icia; 

b). Acept.ación de t.odas las obligaciones derivadas para los 

miembl"c.)S de las Naciones Unidas. del art.iculo Q4 de la 

Cart.a; 
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e). Compromiso de pagar la cuota para mant.enimient.o de la 

Cort.e Internacional de Justicia. que le ~ije la Asamblea 

General. 

2. 3 Estruct.ura y competencia de la Cort.e Internacional de 

Jus:ticia 

a.a.1 Est.ructura de la Corte Int..erncional de Justicia 

La Corte Internacional de Justicia se compone de quince miembros. 

de los: cual es no podrá. haber dos que sean nacionales del mismo 

Estado y elegirá. para un periodo de t.res: af'íos: a su Presidente y 

Vicepresidente. 

Segón el articulo Z del Estatuto de la Corte !'ija las 

condiciones: que deben reunir los jueces: ••La Cort.e será. un cuerpo 

de magi s:t.r ados i ndependi ent.cs:, elegidos sin t.ener en c.uent.a su 

nacionalidad de entre personas que gocen de alta consideraci6n 

moral y que reónan las condiciones requeridas: para el ejercicio de 

las más alt.as f'unciones judiciales en sus respect.ivos paises. o 

que sean jurisconsult.os de reconocida compet.encia en mat.eria de 

derecho int.ernacional. •• Est.as condiciones son complet.adas por el 

art.iculo Q del Est.at.ut.o de la Corle que dice: uEn t.oda elección, 

los elect.ores t.endrAn en cuent.a no sólo que las personas que hayan 

de elegirse reónan individualment.e las condiciones requeridas. 

sino t.ambién que en conjunt.o est.én represent.adas las grandes. 

civilizaciones y los principales sist.ernas juridicos del mundo••. 

Una vez nombrados no podrán ejercer f'unciones polit.icas ni 

adrninist.ra.t.ivas, ni dedicarse a ot.l"as act.ividades prof'esiona1es. 
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Para asegurarles la debida aut.onom.1a, se establece en el articulo 

1Q que los jueces uEn el ejercicio de las :funciones del cargo, los 

miembros de la Cort.e gozarán de privilegios e inmunidades 

diplorn.á.t.icas. •• 

Los nombramient.os de la Cort.e son elegidos por la Asamblea 

General y el Consejo de Seguridad, entre las personas que les son 

propuestas, 1). Por los grupos nacionales de la Corte Permamant.e 

de Arbitraje. 2). Cuando haya miembros de las Naciones Unidas qua 

est.én l"epresent.ando en la Cor-t.e Permanant.& de Ar-bit.raje, los 

candidatos serán propuestos por grupos nacionales de~ignados por 

sus gobiernos Cla designación de ést.os grupos se hará. en las 

mismas condiciones que se sei'íalan para los miembros de la Corle 

Permanat.e de Arbitraje en la Convención de La Haya de 1907 sobre 

arreglo paci~ico de controversia); para el caso de que se t.rat.e de 

Est.ados part.es en el Eslat.ut.o. pero no miembros: de la Organización 

de las: Naciones: Unidas, la Asamblea General f'ijará., 

recomendación del Consejo de Seguridad. las condiciones en que 

puedan part.icipar en la elección de los miembros: del Tr-ibunal • 

lodo esto sino hubiese acuerdo especial. El Secretario General 

hace una list.a, por orden alf'abético de las personas designadas, y 

la somete al Consejo y a la Asamblea, órganos: que proced~rAn a la 

elección de modo separado. Se consideran elegidos los candidat.oe 

que obtienen una mayoria abs:olut.a de votos en el Consejo y en la 

Asamblea. 

Jueces "ªd hoc... se les denomina de ést.a manera, si una o 

ambas part.es en un lit.igio ante la Cort.e Internacional de Justicia 

no contasen entre los magis:t.rados una personn de su nacionalidad. 
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la parte o part.es que se encuen:t.ren en est.as condiciones podrAn 

nombrar a una persona de su agrado. preferentement.e entre las que 

hubiesen sido ant.eriorment.e propuest.as para f'ormar part.e de la 

Cort.e. para que tome lugar en calidad de magistrado respecto a ese 

asunto concreto. 

a.a.a Competencia de la Cort.e Internacional de Justicia 

La Competencia de la Cort.e Internacional de Justicia conserva la 

caract.er!st.ica de voluntaria. que tenia la Cort.e 

Permanente; es decir que para someter un cont'lict.o a la Corte es 

necesario un compromiso previo de las partes. a menos que hubiesen 

aceptado la cláusul~ f'acult.at.iva de jurisdicción obligatoria. 

Sólo los Estados podrán ser parte ant.e la Corte Cart.iculo 34 

del Est.at.ut.o de la Corte Internacional de Justicia). cuyo acceso 

se encuentra abierto a los Estados que hayan prestado su adhesión 

al Est..at.ut.o. Respecto a los Estados que no :f'orman parte del 

Estatuto de la Corte. el Consejo de Seguridad ~ijarA las 

condiciones de su participación. condiciones que no podrán. en 

ninguno de los casos, colocar a las partes en situación de 

desigualdad ante la Corte. 

La Competencia cont.enciosa de la Cort..e se extiende a t..odos 

los con~lictos que· lasi partes le somet..an. y a todos los asuntos 

especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en 

los tratados y convenciones vigentes. 

Se extiende t.ambi6n a aquellos asuntos que, de acuerdo con 
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t.rat.ados convenciones en vigor, hubieran tenido que se~ 

sometidos a la Cort.e Permanente de Just.icia Int.ernacional una 

jurisdicción que debiera inst.it.uir la Sociedad de Naciones 

Cart.iculo 37 del Est.at.ut.o de la Cort.e Internacional de Justicia). 

La Cort.e Int.ernacional de Justicia debe resolver los 

cont'lict.os con~orme a Derecho. el art.. 38 del Est.at.ut.o de la Cort.e 

dice; de que se entiende por derecho internacional: las decisiones 

judiciales. y las doct.t"inas de los publicist.as. Respect.o a las 

condiciones de cada una de esas ~uentes. 

La clausula 1'acult.ativa de just.icia obligat.oria; igual que en 

la Cort.e Permanent.e, la 1'inalidad que tiene ésta disposición es 

convertir en obligat.oria la competencia de la Cort.e Permanent.e. 

nos proporciona la cláusula 'f:acult.at.iva que dice: "LOS Est.ados 

partes en el present.e Est.at.ut.o podrán declarar en cualquier 

moment.o que reconocen como obligat.oria "ipso í'act.o" y sin 

convención especial. respect.o a cualquier et.ro Est.ado que acept.e 

la misma obligación. la jurisdicción de la Corle en t.odas las 

controversias de orden jurídico.•• 

Dentro de ese mismo art.1.culo y el mismo pArra1"o se d6. el 

signiCicado de los •coní'lict.os de orden jurídico'. al respect.o nos 

dice lo siguiente: 

"'ª::>. La in:t.erpret.aci6n d& un t.rat.ado¡ 

b). Cualquier cuest.ión de derecho int.ernacional; 
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e). La exisit.encia de todo hecho· que. si t'uera establecido, 

const.it.uiria violación de una obligación internacional: y 

d). La naturaleza o ext.ensión de la reparación que ha de 

hacerse por el quebrant..amient.o de obligación 

int.ernacional ... 

Dent.ro del párrat'o a se habla claro a acerca de que la 

declaración de aceptación de la clAusula. podrá hacerse, 

a). Incondicionalmente, 

b). Bajo condición de reciprocidad por parte de varios o 

determinados Estados, 

e). Por determinado tiempo. 

La Corte Internacional de Justicia acepta todos los e~ect.os 

de las declaraciones que hubieran sido hechas ac&pt.ando el 

art.iculo 36 del Est.at.ut.o de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional por el periodo que aún le quede de vigencia y 

con~orme a los t..érminos de dichas declaraciones. 

Act.ualmont.e han hecho la declarac.i6n de acept.ación de la 

jurisdicción obligat.oria de la Cort..e de cincuent.a Es:t.ados. 

La.ment.ablement.e muchos de ést.os Est.ados han incluido en su 

declaración ciert.as reservas que con t:recuencia la privan de 

contenido práct.ico. 



52 

La penalización que lleva consigo est.a reserva es que pueden 

valerse de ella los demás paises que no la hubieran int.erpuest.o. 

en caso de con~lict.o con un pais que si la hubiera incluido en su 

decl ar aci 6n. 

Dent.ro de la compet.encia consult.iva la Cort.e podrá emit.ir 

opiniones consult.ivas respect.o de cualquier cuest.i6n juridica. a 

solicit.ud de cualquier organismo aut.orizado para ello por la 

Cart.a de las: Naciones Unidas, o de acuerdo con las disposiciones 

del art.. 66 del Es:t.at.ut.o de la Cort.e Int.ernacional de Just.icia. 

El Consejo de Seguridad y la Asamblea General podrán 

solicit.ar a la Cort.e opiniones: consult.ivas, por aut.ori:zación del 

art.iculo Q6, de la Cort.a de las Naciones Unidaso t.al 

aut.orización se concibe en el sent.ido más amplio: "Sobre cualquier 

cuest.i6n juridica ... 

La Asamblea General puede aut.orizar a los demás órganos de la 

Organización y a los organismos especializados. para el caso de 

que solicit.en una opinión consult.iva de la Cort.e. La Asamblea 

sólo aut.orizarA cuando las opiniones se ref'ieran ónicament.e a 

.. cuest.iones juridicas que suPjan dent.ro de la esf'era de sus 

act.i vi dades:. ·· 

La aut.orización que otorga la Asamblea puede ser limit.ada y 

de carAct.er general. 

La Asamblea a aut.or izado en el uso de sus: í'acul. ta.des al 

Consejo Económico y social. Consejo de Administración Fiduciaria. 
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Comisión Int.erina y a los organismos especializados: con escepción 

de la Unión Post.al Universal• est.a aut.orización en la mayoria de 

los casos est.á. concebida del modo más general. Los Estados no 

podrá.n dirigirse a la Corte para solicit.ar una opinión consult.iva 

y la Corle tampoco podrá. autorizarlos. 

2. 4. Fallos o resol.uciones: de la Cort.e Int.ernacional de 

Justicia 

2.4.1 Concepto de fallo o resolución 

Se les dA el nombre de !'al.lo o resolución a las: resoluciones 

judiciales que ponen ~in a un proceso o juicio en una instancia o 

en un recurso exl.raordinario. 95 

2.4..2 Clasi~icaci6n de los !'al.los o resoluciones 

Los !'al.los o resoluciones de la Cort.e Internacional de Justicia. 

t.ienen unos requisit.os y al mismo t.iempo o!'recen caract.erist.icas 

que a cont.inuación seNalo: 

1. Deberá. est.ar mot.ivado Cexponiendo las razones: de la 

decisión.). 

2. Tiene el e:rect.o relat.i vo de cosa juzgada Cque no será. 

obligat.oria mAs que para las parles en lit.igio y respect.o 

al caso decidido). 

3. Es de:rinit.ivo e inapelable. 

95. R<lf'a.el De Pi.na. VCU'<1, Di.cci.ono.ri.o de darecho,. p. "20 



CAPITULO III 

SOBERANIA 
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3.1 Ant.ecedent.es: históricos de la sioberania 

Algunas opiniones af'irman que la idea de soberania 0 en lo que se 

ref'iere su contenido. pertenece tiempos má.s antiguos. 

Sostienen que la soberania se ha presentado en t.oda ocasión en que 

un poder manif'iest.a con exclusividad act.óa 

cont.radict.oriament.e con et.ros poderes iguales o equi valent.es. Sin 

embargo. historia no es: precisa para registrar esas s:it.uaciones. 

que van a desparecer con mayor claridad durante la Edad Media. 

La idea de soberania. -sovrain o poder supremo-. es: origen 

relat.ivament.e reciente y se desarrolla inicialment.e en Francia. 

durant.e la última et.apa f'eudal • cuando la rnanarquia absolut.a se 

entrent.6 a la Iglesia. que t.rat.aba de mantener su calidad de poder 

temporal. subordinado a su aut.oridad a los reyes. 

Soberania signi~ica -super omnia-. lo que est.~ por encima de 

t..,odo. y se ext..iende al poder que no reconoce ot.ro poder; para 

ot.ros viene de la vo:z ~rancesa "Superamus 11 • como una pot.estad o 

imperio. 

Los aut.ores es~uer:zan por se~alar la sit.uación 

hist.orico-poli t.ica de donde ha surgido el concepto de soberania. 

convertido m.á.s t.arde en una conquist.a juridica. y analizan las 

vicisit.udes de est.a idea en el pensamient.o de la doctrina polit.ica. 
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Es el juego de las f'uerzas sociales irresist.ibles, que han 

girado alrededor de la const.i t.uci6n del poder. en donde hay que 

encont.rar el sent.ido de est.e concepto. 

En la hist.oria del hombre luchando por conquist.ar 

libertad. aparece la idea de soberania como uno de los má.s bellos 

ideales. que seHala toda una ~poca de la humanidad. 

En términos generales me at.revo a af'irmar que la ant.igUedad 

greco-romana no conoc16 el concepto tradicional de soberanía, es 

decir, un poder que se t.oca sobre t.oda aut.oridad interna o 

ext.erna, porque no se presentó el conrlict.o del poder póblico eon 

et.ros poderes. 

~. La autarquia de Aristot.eles: Una noción esencial de la 

"Polis" es para Arist.ot.eles la aut.arquia que aparece como una 

cat.egoria ética. que no guarda relación con el concept.o de 

soberanía. ni con la libre determinación del Estado. 

Para Arist.ot.eles:. nos dice Jellinek. "Sólo exige para el 

Est.ado ideal la independencia pot.encial y act.ual res:pect.o del 

ext.erior. independencia que se :funda tal vez• no t.anto en s~ 

naturaleza de poder supremo. cuanto en la si t.uación que le es 

propia al Estado de 

t.odas sus ne·cesidades." 

en si mismo su:ficient.e para sat.is:facer 

Mario de la Cueva en el prólogo a la obra de Hermann Hellerª6 
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dice. ref'iriéndose a la hist.oria de la soberania: .. Jorge Jellinek 

la principia declarando que los griegos no conocieron la idea y 

que en su lugar colocaron la aut.arquia como caract.erist.ica de la 

polis. Pero calla. pues: no es siquiera imaginable que ignora los 

hechos que las diversas polis de la Hélade lucharon una y ot.ra vez 

por su independencia contra los persas y entre ellas mismas. ant.es 

de caer vencidas por el imperio romano. Pasa también por alt.o que 

el término aut.arquia lleva consigo la idea de independencia, ya 

que. quien no es libre, no r&aliza el ideal de a~-osuriciencia y 

tampoco puede decirse de él que condu2ca una vida per~ect.a, bella 

y :feliz, palabras todas ást.as usadas por Arist.6t.les su 

def'inici6n de la polis. Finalment.e. Jellinek parece olvidar que 

el aut.or de la éot.ica nicomaquea. al clasií'icar las 1'ormas de 

gobierno. adopt.6. corno crit.erio la t.it.ularidad del poder supremo. 

est.o es. la det.erminaci6n de la persona o personas que const.it.u1an 

la rnagist.rat.ura suprema ent.re t.odas: el rey. la minoría gobernant.e 

o el pueblo. Lo que hay de exact.o en la expos:ici6n do Jellinek es 

que el concept.o de soberanía. t.al como se concibe en nuest.ros 

d1as:. 1'ue objet.o de una consideración y de un analisis 

minucioso por part.e de los pensadores: griegos; lo ciert.o es que 

los: hechos precedieron a la idea y a su elaboración doct.rinal." 

Sin embargo. para los griegos• la idea 1'ue la d.;, un s:6lo 

poder predominante y exclusivo, una comunidad aut.osuficient.e. sin 

la necesidad de una aut.oridad suprema. 

8).. El. mundo romano: Aqu1 vamos a encont.rar la noción de 

soberania en el ponsamient.o polít.ico de los romanos:. Ellos usaron 

expresiones como .. pot.est.ad" e uimperium" reí'eridas mAs bien a la 
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f'uerza de poder páblico en sent.ido rnat.erial. mAs que como una 

noción re~erida al Estado. 

"En Roma, dice Jellinek, hast.a época muy avanzada :f'ue muy 

viva la idea de que el pueblo es la f'uent.e de t.odos los poderes 

póblicos; pero la cuest.ión relat.iva a saber quién t.iene en el 

Est.ado el má.s alt.o poder, es muy dist.int.a de la cuestión relat.iva 

a la soberania del Est.ado ... 

La ausencia del concept.o de soberanía en el mundo 

grecorromano es lógico de explicar, porque no se realizó la lucha 

por la hegemon1a de los poderes. Se libraron numerosas 

cont.iendas. pero en el int.erior de aquellas :f'ormas polit.icas no se 

mani~est.aron ot.ros poderes que pret.endieran dest.ruir el poder del 

Est.ado como ent.idad por derecho propio. 

En la ant.igUedad no se conoció el concepto de soberania. 

aunque se dieron situaciones que pueden relacionarse con este 

La idea de un poder soberano la encont.ramos en concepto. 

Arist.ót.eles, como uno de los f'ilósof'os de la poli ti ca que 

aludieron a la integridad y naturaleza del poder est.at.al. 

C). La época medieval: "La soberanía, dice Jellinek, nació 

la Edad Media como un concept.o politico y polémico." También, 

como result.ado del cuadro histórico y composici6n de la sociedad 

medieval. 

La oposición del poder del 

engendra en la Edad Media el 

monarca absol ut.o a otros poderes 

conocimiento de la ·noción de 
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soberania. 

Es necesario llegar a la Edad Media para encontrarnos ~rente 

al poder del mol'larca la presencia de otros poderes· que se le 

oponen por derecho propio aduciendo t.i t.ulos históricos y reales 

de legi t.imidad. 

Est.os poderes ~ueron: 

1. El poder de la Iglesia que pretendió subordinar al Estado. 

decir. la lucha entre el poder espiritual de la Iglesia 

y el poder temporal de los monarcas¡ 

a. El imperio romano que no reconocio a los demás Estados má.s 

que el carácter de provincias de Roma¡ 

3. Los grandes se~ores ~eudales, las corporaciones 

independientes y las ciudades libres, que ostentaban 

t.it.ulos sur!cient.es para enrrent.arse al monarca. 

La iglesia romana culmina su desarrollo al represent.ar una 

gran ~uerza espiritual y un verdadero poder temporal. que 

planteaba sus derechos para subordinar la acción del monarca a los 

principios de la religión. Con esta actitud. la Iglesia pretendia 

apoyar los últimos vestigos de un Feudalismo claudicante. 

El Estado debe someterse al poder de la Iglesia. Mas los 

reyes de Francia no aceptaron est.as ideas y se desencadenó la 

lucha llamada de las investiduras. de lks dos espadas. que 
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largo y penoso debat.e que t"ort.elec1ó. la _acción real y que di6 

origen a dos t.esis cont.radict.orias: El Est.ado y la Iglesia son 

iguales en el poder o la t.esis de los monarquist.as del siglo XIV: 

el Est.ado Debe subordinarse a la Iglesia o a la inversa. que es la 

t.esis que f'inalment.e t.riunf'6. 

Exist.e un cuadro de f'uerzas cont.radict.orias. ent.re 

inst.i t.uci6n f'uert.ement.e apoyada en la conciencia cat.ólica del 

mundo occidental y una monarquia en proceso de const.it.ución 

luchando por la unidad nacional en f'eudalismo personalist.a y 

f'raccionador del poder. f'rent.e a una Iglesia poderosa y un derecho 

nat.ural en el cual encontraron ref'ugio las t.esis monarquicas. 

El poder se excluye con el poder. por lo que pronto se inició 

la re-acci6n para decidir cuál era el poder superior. super omnia 

decir; ••soberano••. poder indivisible e ilimit.ado sobre t.odos 

los ciudad.o.nos. Guerras. alian2as. sumisiones, pact.os. sirvieron 

de medios para alcanzar la unidad del poder pOblico. Es por 

consiguient.e en Francia en la que nace el concept.o de sobef"ania 

como consecuencia de las luchas ent.re las que dest.aca la de Felipe 

el Hermoso con el Papa Boni~acio VIII. 

Los t.rat.adist.as se es~or2aron por encont.ar una t.eor1a que 

explicara cómo convendría que ~uera el poder, y apoyara la 

legit.imidad, la acción y el poder del monarca. Ent.re ellos 

dest.aca Marsilio de Padua. Bart.olo dijo: .. que quien aí'irme que el 

emperador no es seriar monarca. es un hereje ... 

La hist.oria pres:ent.a un cu.adro de conquist.as y guerr,as: y de 
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ot.ros sucesos, que f'orman una madeja de int.ereses sobre cada una 

de las naciones europeas en proceso de desarrollo. 

Los emperadores herederos de Carlo Magno se consideraron con 

derecho a disput.ar a los reyes de Francia su corona. considerando 

que sus t.it.ulos eran supremos e indiscutibles. 

Los seriares :feudal es ost.ent.aban también con derechos 

legit.imos para el ejercicio del poder. León Duguit. dice: "en la 

Edad M&di a la scx:i edad as t. aba organi :za.da sobre 1 a bas:;:e de 

principio :feudal. decir. según un sistema jerarqui:zado donde 

cada sei'lor t.enia su autoridad de et.ros sef'íores y era él mismo 

vasallo de un sei'lor más poderoso. El rey de Francia. mismo. no 

era considerado má.s que como el primero de t.odos los sei'lores. Aón 

hay que notar que ciert.os grandes personajes como los duques de 

Borgoi''la y de Normandia. en realidad absol ut.ament.e 

independient.es del monarca y con frecuencia má.s: poderosos: que él. 

Al lado de los sefíores habiá. ciudades libres. Los: s:ei"íores: en su 

feudo. los burgueses en sus ciudades ejercian t.oda la prerrogativa 

del poder póblico Cderecho de hacer la guerra. de impartir 

just.icia. de ernit.ir monedas). En est.as: condiciones la unidad del 

Est.ado aparecia s:ingularment.e déobil ¡; el poder efect.ivo del rey no 

se ext.endia má.s allá de su feudo. es decir. de su dominio." 

Sobre el principio feudal de que "Cada barón es soberano en 

baronia" la :formula real será. " el rey no t.iene soberano en 

asunt.os t.emporales." Si el rey era soberano sobre t.odos los demás 

poderes que se le oponian. la doct.rina polit.ica ha de esforzarse 

por mantenerla y jus:t..ificarla. 1..a pot.&st.ad plena del rey se 
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ext.enderA ilimit.adament.e- y el poder será absolut.o. Oec::ir que el 

monarca es soberano. es af'irmar que su poder es indivisible y no 

lo compart.e con ninguna _ot.ra ent.idad. Queda. en est.a f'orma. 

legit.imada la tn0narquia y la lucha de los siglos siguient.es est.arA 

encaminada a dest.ruir la t.it.ularidad del derecho de soberania en 

la persona del rey. La doct.rina pol!t.ica buscará el aut.ént.ico 

origen del poder y lo encot.rará y lo deposit.ará en los propios 

hombres, la soberania del pueblo será al f'in el verdadero camino 

de las inst.it.uciones póblicas. La lucha se encamina a la 

unif'icaci6n y al f'ort.alecimient.o del poder monárquico. 

Al mismo t.iempo del nacimient.o de las nacionalidades, el 

Est.ado se hacia poderoso const.it.uyéndose en organo supremo sobre 

sus sóbdit.os y mant..eniendo su independencia f'rent.e los 

amenazant.es Est.ados del ext.erior. 

Hobbes desarrolla la idea de soberanía, just.if'icando el poder 

absolut.o de los monarcas, f'undado en un prin.cipio cont.ract.ual. 9 "° 

San Agust.in. analizó bajo principios superiores la 

soberania. ••En cada Est.ado deberla exist.ir un det..erminado cuerpo, 

cuya aut.oridad es indivisible y legalment.e ilimit.ada y que sus 

6rdenes por si mismas crean derecho." 

D). El concepto de soberan:ia en .Jt:an Bodino C1530-16Q6:>: 

Bodino se sit.óa al f'inal del largo proceso de siglos que f'orrn6 la 

Edad Media en los inicios de la Edad Moderna, elaborando 

9?. John u.. Fi.ggi.•. El derecho dlvi.no d• loa rAy••· p. 29 
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met.6dicament.e el coneept.o de soberanía, aunque se piensa que 

habia ut.ilizado con ant.erioridad.~ 

Juan Bodino. se puede considerar como el primer aut.or de l.a 

t.eoria del Estado Moderno. 

Bodino arirma que la caract.erist.ica esencial del poder de la 

República. -Est.ado- se encuent.ra en la soberania. Bodino def'ine a 

la Repóblica y dice: "Repóblica es un gobierno rect.o de varJ.as 

f'amilias y de lo que les es común. como pot.est.ad soberana. La 

soberanía es el poder abs:olut.o y perpat.uo de una República" o .. 1a 

pot.est.ad suprema sobre ciudadanos o súbdit.os no somet.ida a la 

ley." 

Bodino aparece en el siglo XVI est.udiando al Est.ado y 

seNalando el signif'icado de la soberania, el cual la concibe como 

el poder supremo que reina ent.re sóbdit.os y ciudadanos sin 

rest.ricciones legales. La s:oberania es indivisible. 

imprescriptible e inalienable¡ un poder supremo d?legado al 

monarca. sólo limitado por el derecho divino, el derecho natural. 

pero no por la ley positiv~. 

Juan Bodino est.ablece la supremacia del Gobierno nacional 

sobre los demás poderes, como caract.eris:tica esencial del Es:Lado a 

la soberanía, de la cual depende su exis:~encia, ~uerza de cohesión 

y unidad del Es:~ado, as! su indivisibilidad y su 

inalienabilidad. al t.iempo que reconoce que ella t.iene ciert.os 

l!mit.es morales y de derecho natural y reconociendo la aut.oridad 

~inal de monarca, no irresponsable. Es muy seNa.lada la con~usió~ 
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de Bodino ent.re poder y soberan1a y·del Est.ado e mo t.it.ular de la 

~~ 1 . 

Varios grupos se presenLaron hasLa el inici1 del siglo XVIII. 

Uno de ellos represent.ado por Jos pensadores 

monArquicos-absolut.ist.as. los cuales. conlecuencia de la 

Revoluci61'1 Francesa. t.ranf'ormar6n 1 en monarquias 

consLHucionales. et.ro grupo de pensadores ldemocrUas, 

Montes qui eu. Volt.aire, Rousseau. 1 os Enci el opedi st.as del siglo 

'~''· ~~~o•••~ •~~ • ••ºº'º"""'"~~•c. 
Esta t.endencia, en sus inicios se ve repr:es:ent.ada por los 

monarc6macos y por los t.e6logos juristas como vJt.oria. Mariana y 

otros. que siguen la t.radic16n de Arist.6t.eles y Santo Tomá.s. De 

su tesis ent.iendo lo siguiente: la sociedad es el resultado del 

impulso de sociabilidad. Un cuerpo polit.ico demanda de una 

autor.idad encaminada al f'in común. La autoridad procede de Dios y 

recae originalmente en la comunidad. la cual l transmite a los 

gobel"nantes. 

Hugo G!"ocio C1583-1645). Esboza una t.eoria cont.ract.ualist.a. 

La sociedad civil es una comunidad natur l. pero es la 

conveniencia la que sef'íala su origen y el surg miento del poder 

ci vi 1 como el poder supremo. 1 i mi t.ado por 1 a 1 divina. la lay 

natural y el derecho de gent.es. 

E). Nicolás Maqui.avelo C1469-15ZT.>: Eser! en el dest.ierro 

sus dos import.ant.es libros: "El principe C15 ) .. y "Discursos 

sobre los primeros die2 libros der Tito Liviou. El primoro es un 



65 

libro intencionado. en el segundo el aut.or aparece adicto a las 

libertades y a la democracia. El principe fue dedicado al Duque 

Giuliano de Médici. con el que queria congrat.ularse. lográndolo y 

más t.arde siendo excluido de la vida polit.ica a la caida de los 

Médicis. 

En los Oiscorsi aparece como defensor de los derechos de la 

libert.ad y de la part.icipaci6n del pueblo en el gobierno. SU 

pat.riot.ismo f'ue indudable y luch6 por la unidad de :Italia. La 

república romana le pareció un hermoso ideal por realizar. 

Maquiavelo !'ue el primero en emplear el término Est.ado: 

.. Todos los Est.ados. todos: los dominios que han t.enido y tienen 

imperio sobre los hombres. han sido y son. repúblicas 

principados." 

Sus conceptos no deben juzgarse apasionadament.e 0 sino de 

acuerdo con las circunst.ancias de una It.alia aniquilada por las 

divisiones polit.icas. el desení'reno de príncipes viciosos y las 

injustas invasiones de ot.ros paises europeos. En pol1t.ica. aCirmó 

los result.ados just.!Cican todos los medios empleados. 

El r.ealismo de Maquiavelo est.ima que la comunidad humana 

posee un poder interno supremo. que debe ser ejercido por el que 

gobierna. De est.e modo la soberanía aparece. no como un at.ribut.o 

del Estado imaginado como un ente. sino una cualidad del poder de 

comunidad. asi sea principado o repóblica resumiéndola en una 

pregunta: ¿Qué medidas salvarAn la vida y la libert.ad del pais? 
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.. El Estado de Maquiavelo. nos dice Mario de la Cueva
90

• 

tampoco es un ente real o abstracto; es la comunidad humana que 

posee un poder interno supremo. ejercido por el pueblo. por un 

principe o por un senado. Por lo t.ant.o. la soberania no es un 

at.ribut.o del Estado en cuanto ent.e, que no es t.al. sino una 

cualidad del poder de una comunidad humana. principado o 

repóblica. Todo el proceso pensante de Maquiavelo t.iende a l.a 

negación de los poderes éticos y juridico de origen divino y a la 

aí'irmaci6n de que el derecho es los mandamientos del poder humano 

soberano: el pueblo, la minoria gobernante el príncipe. 

Maquiavelo universalizó el adagio lat.ino que empleó Bodino para 

demostrar la dependencia de la ley humana respecto del principe. o 

si se pre:f'iere. lo ext.endió a t.odo el derecho. pues al aniquilar 

el orden Jurídico divino y nat.ural y dejar únicament.e la ley 

humana. convirt.i6 el adagio en la :f'órmula del poder del principado 

o de la república." 

F). Thomas Hobhes (1598-1879): Hobbes t.iene una noción de la 

soberanía que es concebida con sent.ido moderno y lógico. 

La sociedad es el resul t.ado de las acciones y reacciones 

reciprocas ent.re los individuos. nat.uralment.e iguales subordinada 

a los principios mAs simples. 

Part.e del sent.imient.o de inseguridad, ya que los hombres 

mant.ienen un proceso de luchas, que re:f'lejan el est.ado natural de 

la sociedad que es la guerra de t.odos cont.ra t.odos. La sociedad 

so. Herma.n. H•ller. op. cll .• p :l? 
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es una const.rucción art.i!'icial o f'ict.icia. que suma t.odos los 

egoísmos individuales. La autoridad se const.it.uye por la utilidad 

que ella implica para el bien comón. La nat.uraleza ant.isocial del 

hombre obliga a la aut.oridad a un régimen de f'uer2a. "El poder 

soberano debe ser t.an grande como los hombros se lo imaginen.·· 

La sociedad aparece como una elaboración art.if'icial en la 

cual lo ónico real es el ser de cada individuo. 

La idea del cont.rat.o social va apareciendo en las obras de 

Hobbes: los hombres se deciden a !'ermar un poder. abs:olut.o y 

perpetuo. renunciando a su aut.ode!'ens:a y se someten a un se~or. al 

cual delegan sus derechos nat.urales. As! se origina el Lev~at.han. 

el "Dios mort.al". que const.it.uye la mejor garant.ia de paz y 

seguridad. 

Para mant.ener f'irme la aut.oridad del est.ado. Hobbes aconseja 

que el soberano no ha de permit.ir el desarrollo de los grupos y de 

las inst.it.uciones que median ent.re el Es:t.ado y el individuo. 

Hobbes t.iend~ part.icularment.e a evit.ar que las iglesias 

int.ervengan en cualquier sent.ido 1 as act.i vi dades del Est.ado y 

segón su doct.rina la Iglesia se conviert.e. en ef'ect.o. en un 

depart.ament.o de Est.ado. Recuerda al clero que no es esencial para 

el bien de la comunidad. y que la seguridad de la Iglesia depende 

del Est.ado má.s bien que el Est.ado de la seguridad de la Iglesia. 

Con la aparici6n de un represent.ant.e cormln. que act.úa en su 

nombre. la sociedad adquiere consist.encia y dirección. La 

s:oberania se manif'ies:t.a como la cualidad d& un pod~r humano. del 
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cual emana t.odo el derecho, Corno Est.ado y sociedad son ficciones, 

aparece la realidad del que gobierna: sus acciones son las 

acciones del Est.ado, y por eso t.iene derecho a la soberania y su 

vol unt.ad es 1 ey. A part.ir de ese moment.o nada se interpondrá 

ent.re el Est.ado y los individuos, pues el poder del Est.ado es la 

fuerza que une los egoísmos individuales. Trat.ados sin espada no 

son m.á.s que palabras y no ent.raf'ian una seguridad. Est.a úl t.i m.a 

idea es l.a que sirve de base a la t.eoria const.it.ucional de la 

época moderna. al just.ificar el absolutismo. dio al Est.ado 

capit.alist.a y liberal, sus fundamentos t.e6ricos y la t.eoria de la 

soberania est.at.al. 

GJ. JOHN LOCKE C1632-1704J: Las ideas polit.icas de Locke 

reflejan una reacción en contra de las t.eorias de Hobbes. Aunque 

cont.inóa la linea individualist.a y cont.ractualista. expone et.ros 

f'undament.os po.tit.icos y f'ilos6f'icos. Sus obras mAs import.ant.es 

son: "Two Treat.ises on Government.". en part.icular. al segundo que 

es el m.á.s importante: .. Of Civil Gobernment.". luego: .. cart.a sobre 

la t.olerancia" y "Ens.ayo sobre el ent.endimient.o humano... La obra 

de Locke se propone legit.imar la Revolución de 16ea e inst.aurar 

una monarquia const.it.ucional limit.ada. 

LocJce rechaza las ideas de Hobbes sobre la monarquía 

absolut.a. la soberania del principe y la soberania del pueblo. 

Una posición ecléctica en la que la soberania descansa en el 

Parlamento. 

En el Estado nat.ural del hombre goza de ciert.os ·derechos 

nat.urales que son la vida. la libert.ad y la propiedad. Para su 
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defensa se require de un poder que los defienda. asegure y 

sancione. La aut.oridad emana del cont.rat.0 0 ya que el hombre 

t.rans~iere a la comunidad derechos para la reali2aci6n de los 

fines sociales. la cual. a su vez. organiza los poderes supremos. 

El Pact.o social la ley fundament.al. El ejercicio del poder es 

delegado en cuanto prot.ege la libert.ad. 

La sociedad una realidad primaria y una cosa 

artificial 0 por ello el gobierno es responsable ant.e el pueblo y 

subordinado a la ley moral y a los principios const.it.ucionales. 

El. est.ado natural del hombre no es la guerra. sino la paz y 

ayuda mut.ua; exalt.a la propiedad privada: t.odo gobierno f'unda 

en el consent.imient.o de los gobernados. cuya decisión mayoritaria 

es decisiva. 

La soberania se la reserva el pueblo. quien conserva el 

derecho a la revolución y el derecho de resistencia. La soberania 

del Est.ado se ve limi t.ada por los :t'ines que se le at.ribuyen: 

mantener la paz. la seguridad y el bien público del pueblo y por 

la nat.uraleza misma del poder represent.at.ivo. 

Los poderes se dividen en legislativo o aut.oridad rnayorit.ari~ 

de la sociedad; y en ejecut.i vo o gobierno. poder permanent.e para 

mantener la acción pública, auxiliado por la jurisdicción. Est.os 

dependen del Legislat.ivo. 

Locke f'ue un def'ensor de las libert.ades individuales en 

cont.ra de la opresii6n. por lo que &e lo considera corno l.a mejor 



70 

expresión de esos derechos humanos element.ales e inalienables y de 

s:us: defensa. En el a~o de 1679 elaboró un proyecto de 

Coñstit.ución para la Colonia Inglesa de Carolina. 

H). Juan Jacobo Rousseau C1712-1789): Las ideas de Rousseau 

~orman el prolegómeno de la Revolución Francesa el acont.ecimient.o 

popular má.s import.ant.e del siglo XVIII y el nuevo sent.ido de la 

democracia y de la libert.ad. Aparece como un cont.inuador de las 

ideas polit.icas de su época aunque su obra se present.a dispersa y 

cont.radict.oria. El est.ado de nat.uraleza el cont.rat.o social y la 

soberania popular. son presentadas con nuevos aspect.os originales 

y nos revela la incorf'ormidad de un hombre en contra de las 

condiciones sociales y polit.icas de la época que vivió y .la 

proyección ideal hacia una sociedad dif'erent.e. A.si lo expresan 

las: palabras de su obra el Cont.rat.o social: ·•El hombre nace libre 

y en t.odas part.es vive encadenado. Algunos se creen dueNos de los 

ot.ros. pero no por ello dejan de ser menos esclavos.•• De est..e 

modo proclama el ret.orno a la nat.uraleza que eleva la dignidad y 

las libert.ades del hombre. 

La t.eoria pol1Lica ha reconocido el valor de las doct.rinas de 

Rousseau. ya que su prof'undo idealismo abre las nuevas ruLas de 

las inst.it.uciones democrát.icas y aparece nuevament.e en &l debat..a 

de 'act.ualidad ent.re sist.em.as que cont.roviert.en el sent.ido de la 

just.a part.icipación del pueblo de la int.egración inst.it.ucional. 

sus obras sef'íalan el punt.o de part.ida de ese movimient.o 

popular: Discurso sobre el origen y los f'undament.os de la 

desigualdad ent.re los hombre. el Emilio. El cont.rat.o social. ent.re 
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ot.ros. 

La idea del cont.rat.o social origina el concepto de la 

soberan1a del pueblo. La soberania nacional es una idea básica en 

la concepci6n polit.ica de Rousseau, derivada de la naturaleza de 

la comunidad polilica, por ello a:firm6: .. El problema es hallar la 

:forma de asociación que def"ienda y prot.eja con t.oda la :fuerza 

camón de la persona y de los bienes de cada asociado y en la que 

cada uno, aunque unido con t.odos los demás, pueda obedecer 

quedando t.an libre como antes." .. El cont.rat.o social consit.e en la 

t.ot.
1
al enajenaci6n de cada asociado, junto con todos sus derechos, 

a t.oda 1 a comunidad. " 

Rousseau af'irma: "Dentro del Est.ado, cada individuo posee 

part.e igual inalienable de soberania, considerada en su 

t.ot.alidad y se recobra de nuevo. bajo la prot.ecci6n del Est.ado. 

los derechos de que se desprendió primerament.e. •• 

La volunt.ad general es la volunt.ad de t.odos los que componen 

comunidad. sin ninguna represent.aci6n. Wl volunt.ad individual 

se int.egra en la volunt.ad general ... cada uno pone en comón su 

persona y t.odo su poder bajo la suprema dirección general y cada 

miembro considerado como part.e individual del t.odo Cla volont.é 

généorale:>." Lo ant.erior f'ue eser! t.o por Rousseau. 

El soberano Rousseau es el pueblo const.it.uido como una 

comunidad polit.ica. 

Sólo el pueblo es soberano. La soberania ent.endida como el 
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gobierno leal del puebl.o se ident.ifica con el ejercicio de la 

voluntad general. Para Rousseau la voluntad general t.iene siempre 

razón y no se conf"unde con la suma algebraica de las volunt.ades 

individuales de los cuidadanos ••La primera af'ect.a sólo a los 

intereses de la comunidad: es la volunt.ad del cuerpo polit.ico 

considerado como un organismo viviente. la volunt.ad que responde 

siempre al bienest.ar general• a los dict.ados de la just.icia y la 

voz del pueblo. La ley no es ot.ra cosa que la expresión de la 

vol unt.ad general ... 

Algunos aspect.os int..eresant.es de esas doct.rinas son las 

siguient.es: La idea de un ser humano t.al como se manifiest.a en la 

realidad de la vida social; un derecho de los hombres y para los 

hombres; la afirmación cat.egórica de que la ónica :forma rect.a. 

pura y just.a para la vida social es la democracia; el hombre bueno 

que const..ruye su vida social; la democracia; :fundada en la 

igualdad y en la libert.ad soberana del pueblo; la volunt.ad general 

o unión de las volunt.ades de los hombres libres para la libert.ad; 

una volunt.ad general soberana para la reali:zaci6n de t.odos los 

:fines sociales. 

El sist.ema de gobierno es una soberania popular :fuert.e. sin 

equilibrio de poderes. que radicando en el pueblo no puede ser 

enajenada. 

Las ideas de Rousseau marcaron una época en la hist.oria de 

las ideas polit.icas y sirvieron para que ellas consagraran un 

ordenamienLo que ha servido de modelo a oLros ordenamient.os. sus 

pala.brasi aón se invocan: .. No puede haber pat.riot.ismo sin 
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liber~ad, ni libert.ad sin virt.ud, ni virt.ud sin cuidadanos; créese 

a los ciudadanos y se t.endrA t.odo cuant.o se necesit.a; sin ellos, 

no se t.endrA nada más que esclavos envilecidos desde los 

gober-nant.es del Est.ado hacia abajo. " 

El siglo XVIII mexicano conoció y discut.16 las ideas de 

Rousseau t.ant.o cri"ticá.ndolo como exalt.ándolo. La Inquisición 

1764., 1803 y 1808 prohibe las obras de Rousseau "por renovar las 

herejias mani:f'iest.as de la soberanía del pueblo." 

Es indudable su in:f'luencia en el pensamient.o de los hombres 

de la Independencia. Hidalgo, Morelos y et.ros y en las ideas que 

desarrollaron, principalment..e en el primer cuart.o del siglo 

XIX. 

En 1809 el Ayunt.amient.o de la Ciudad de México sost.iene la 

idea de la soberanía popular. En los element.os const.it.ucionales 

de Rayón se alude a la soberania. En la Const.it.ucion de Cadiz de 

1812 la soberania reside escencialment.e en la Nación. ~6rmula que 

repit.e el Congreso de Chilpancingo. los sent.imient.os de la Nnaci6n 

de Morelos y la Const.it.uci6n de Apat.zingAn de 1814 que su~re la 

in~luencia de Rousseau. En t.érminos semejant.es se mani!'iest.a. el 

Act.a y la Const.it.ución Federal de 1824. 

También se mult.iplicaron los impugnadores de Rousseau ent.re 

el Clero y los ilust.rados con~ervadores. Francisco Severo 

Maldonado at.aca las ideas de Rousseau y lo mismo hace Fr-ay 

Servando Teresa de Mier. impugnando aqu~llas ideas que han 

~undament.ado la Declaración de los derechos del hombre. 
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3.2 Concepto de soberania 

Raf'ael de Pina nos dá. el concept.o de soberania que dice: .. calidad 

de soberano que se at.ribuye al Est.ado como órgano supremo e 

independient.e de aut.oridad y de acuerdo con la cual es reconocido 

como inst.it.uci6n que dent.ro de la esf'era de su compet.encia no 

t.iene superior ... 9 º 

El art.iculo 39 de la Const.it.ución Polit.ica de los Est.ados 

Unidos Mexicanos nos dice que la soberania nacional reside 

esencial y originariament.e en el pueblo, que la ejerce por medio 

de los poderes de la Unión, en los casos de la compet.encia de 

ést.os y por los de los Est.adost por lo que t.oca sus regimenes 

int.eriores, en los t.irrminos respect.ivament.e est.ablecidos por la 

Const.it.ución Federal y las particulares de los Estados, las que en 

ningón caso podrán contravenir las esLipulaciones del Pacto 

Federal Carticulo 41). 

3.3 Doct.rinas de 1a soberanie 

Las doctrinas más importantes de la soberania son: 

a). Doctrina Leológica de derecho divino; 

b). Doctrina del contrato social; 

c). DocLrina del cuasi contrato social; 
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d). Doctrinas inspiradas en la naturaleza del poder. 

a). La doct.rina t.eol6gica af.'irma que el poder es de esencia 

divina. El poder 

convert.irse en 

irresistible y absoluto acaba por 

mit.o lo mismo los reyes de 

Babilonia. que en los f.'araones egipcios. No t.eniendo 

ot.ra just.if.'icaci6n má.s apropiada emperadores. monarcas y 

principes invocan la autoridad de Dios para considerarse 

ellos de origen divino. 

Omnis pot.est.as a Deo, es una f.'órmula teológica de la cual ha 

sabido sacar provecho de los gobernantes. 

b). La doctrina del cont.rat.o social ha sido :Cor mulada por 

Hobbes, Locke y Rousseau. Hobbes: just.if.'ica con ella el 

poder absoluto del rey para Locke se of.'rece como un hecho 

his"tórico. Rousseau CE! cont.rat.o social) sirve para 

elaborar la t.eoria de la soberania nacional. 

La t.esis cont.ract.ual a~irma que los hombres vivian en est.ado 

de nat.uraleza. libre e iguales. Ha sido mediant.e el cont.rat.o 

social como cada hombre ha consent.ido en renunciar a una part.e de 

la libert.ad, d& sus derechos para const.it.uir el orden social, y de 

est.a manera est.ar mejor prot.egidos. Rousseau en el .. cont.rat.o 

social•• L. I Cap. IV dice: ••Cada uno se da a t.odos, y no se da a 

nadie, y como no hay un asociado sobre el cual no se adquiera el 

mismo derecho que el que cede sobre si, adquiere &l equivalent.e 

de t.odo lo que se pierde y má.s ~uerza para conservar lo que se 

t.iene. 
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La t.eoria del cont.rat.o social ha sido impugnada con ra2ones: 

hist.6ricas. sociológicas. económicas y politicas. La historia no 

revela est.e proceso de í"ormación de un nuevo orden que venga a 

s:ust.it.uir el orden de naturaleza. 

La abdicación de los: derechos: del hombre libre no es una 

consecuencia lógica y propia para preservar sus: derechos. Un 

cont.rat.o supone el libre consent.imient.o de los: cont.rat.ant.es: y 

una í"orma coactiva de imponer un r~gimen. 

e). León Bourgeois habla de un cuasi contrato. una Qest.16n de 

negocios: que t.iene a su cargo el Est.ado en ausencia de 

los t.it.ulares:. Esta sus:t.it.uci6n de mi volunt.ad me e.rea 

derechos: y obligaciones sin haberlas: expresamente 

aceptado, 

d). El i"undament.o de la s:oberania se debe encont.rar en la 

nat.urale2a social del hombre. La necesidad de un orden 

provist.o de una :Cuer2a que se pueda imponer a los dem4s. 

:Cacilit.a el desarrollo de las comunidades y da al hombre 

el poder result.ant.e de los bene:Cicios de la vida social. 

Somet.ernos a una organización poli t.ica es bene:Ciciarnos 

con el t.rabajo de los dernAs. su cultura y su experiencia. 

El ser aislado 

circunst.ancias. 

indef"enso. y f"Acil presa de las 

Las ideas de la soberania pueden est.imarse bajo est.os t.res 

aspect.os: 
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1. Car.é.ct..er f"ormal de la soberania: La soberania es 

purament.e f"ormal, que expresa el carAct.er supremo e 

independient.e del poder polit.ico. 

2. Soberania y el poder del Est.ado: De est..e Concept.o no 

puede decirse nada respect.o al poder del Est.ado, ya que 

ést.e se ha ext.endido y la nat.uraleza de la soberanía no 

ha experiment.ado nunca cambio alguno. 

3. La soberania es una caract.erist.ica, not.a e~encial del 

poder del &st.ado: Pero un poder que dimana del pueblo y 

se inst.it.uye para beneficio de ést.e, decir la 

soberania reside en el pueblo. 

3.4 Relación de la soberania con el derecho int.ernaciona.1 

Para Hermano Heller ··la soberania la cualidad de la 

independencia absoluta de una unidad de volunt.ad frent.e a 

cualquiera otra volunt.ad decisoria universal ef°ect.iva. Est.e 

concept.o. en su aspect.o posit.ivo signif°ica que l.a unidad de la. 

volunt.ad a la que corresponde la soberania es la unidad decisoria 

universal suprema dent.ro del orden de poder de que se t.rat.e••. "'º 

Desde luego poco a poco, se t.ransf°ormando en el panorama 

de las relaciones int.ernacionales el concept.o clásico de soberania 

de Bodino. de Rousseau. o en el. sent.ido de los aut.ores modernos 

como Jell.inek y ot.ros. 

Herma.n. Hetter, op, cLt.. • p tlt:i 
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Analizando el concepto en su aspecto interno. Area nacional 

de aplicación del mismo. nos encontraremos que no existe una plena 

1ibert.ad para el act.uar de los Estados modernos. Dos campos se 

seNalan: El campo indiscutible de materias que aún son gobernadas 

con relativa independencia; y el que se va a re:fer!r a aquellas 

materias en las que el Estado tiene numerosos obstáculos. Porque 

atln pretendiera determinar naciones libres y soberanas,· ést.as no 

podrian tener e:fectividad total mas que un campo limitado. 

Si del campo nacional. pasar amos al internacional, 

complicariamos esta materia, porque las :fuerzas que hoy dominan al 

Esrt..ado han acabado por crear una nueva modalidad a la acci6n 

est.adual. Las múltiples f'ormas de presión económica hacen 

inoperant.e la acción del est.ado. 

La est.ruct.uración de las dos últ.imas organizaciones 

int.ernacionales La Sociedad da Naciones de Ginebra y la 

Organización de las Naciones Unidas que nació en San Francisco 

di:fieren en cuant.o a la pl'"oyección soberana de los Est.ados: la 

primera se est.imó siempre una organización de ent.idades aut.6nomas 

y soberanas; 1a segunda organización sujet.a al vet..o de las grandes 

pot.encias el Consejo de Seguridad coloca sit.uación irregular 

la acción libre y ef'icaz de las naciones". ·U 

Leibholz. expone sus razones que viene a complicar el 

panorama polit.ico mundial. Exi.st.e enorme proceso de 

uni:ficaci6n en t.odos los órdenes de los problemas est.aduales. que 

.&t, Ha.na K•la•n. Th• La.w of lh• Uni.Led Na.ltone. p. ~' 
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hoy entran en la consideración de los organismos internacionales. 

que ·si bien no cuentan con los: medios ef'icaces para imponer sus 

determinaciones, un concensus entre las potencias puede llevar a 

una regulación que amenece o destruya nuestro concepto rornAnt.ico 

de soberania. recogido por las nuevas generaciones, que es:t.An en 

el penoso trance de liquidarlo. Leibhol'Z dice: .. ya no hay paises 

sino continentes:, y aón éstos no pueden andar desligados:. pues las 

consecuencias de la cat.ás:t.ro:f'e econ6mica de uno de ellos: 

repercut.iria inmediat.ament.e en los et.ros. ··"2 

"La unidad del mundo no sólo es independiente de la voluntad 

de los hombres:, sino que avanza en contra de esa misma voluntad. 

La signi:ficac16n de tal hecho :f'rent.e a la idea de la soberania 

nacional es innegable. porque las :fuer2as reivindicadoras de t.al 

soberania t.endrian que ser s:acri:ficadas ant.e el alt.ar de la 

l.ibert.ad ... 49 

Y habrá. que repet.ir t.arnbién. que los problemas ideo16gicos 

han acabado por complicar lament.ablement.e las relaciones: 

int.ernacionales. ya que t.odo sistema pol1t.ico-econ6mico. se 

proyect.a con plena hegemon1a sobr-e los demás. pasando sobre el 

concept.o t.radicional d~ soberania. que t.al parece ya no t.iene lllli 
...., C;;:J 

cabida en sus t.árminos: originales:. en un mundo desorient.ado. que- ~ .......... 
l.leno de t.emores y vacilaciones: se en:frent.a un :Cut.uro cada vez mt..saD ~ 

Oerhell'd Leldhol:. 

aiglo XX, pp. 990 y "<SO 
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inciert.o. "" Kelsen manií'iest.a que "el est.ado represent.a una et.apa 

int.ermedia ent.re la comunidad int.ernacional y las diferent.es 

comunidades legales est.ablecidas bajo el Est.ado de acuerdo con su 

l.ey nacional."• ¿Qué es la Just.icia?. Esto nos lleva a mantener el 

crit.erio de que en una fut.ura organización mundial civilizada el 

orden juridico internacional imperará con mayor í'uerza". M 

La Organi:zación de las Naciones Unidas perm.i t.e la vida 

int.ernacional a t.ravés de cinco principios: 

1. La igualdad soberana de t.odos sus miembros; en 

consecuencia los Estados no aut.ónomos no pueden ser 

miembros de la Organización. pero pueden ser regulados en 

algunos aspect.os de los mismos; 

2. El deber de t.odos los Est.ados miembros de cumplir sus 

obligaciones de buena fe; 

S. La sumisión de Lodos los liLigios inLernacionales a ~ormas 

reglamenLarias o modos paci~icos¡ 

4. El compromiso de Lodos los EsLados miembros de renunciar a 

Loda amenaza o al empleo de la fuerza conLra la inLegridad 

LerriLorial o la independencia poliLica de Lodo EsLado; y 

M sobro ol eancoplo do aaronLa.. vé<1S1e ol TOMO lX:l, p. 

olS•ma.na.ria J'udic:la.l Fedora..ci..ón, el Tórmlno: 

"SObora.n{a.. " 
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S. La obligación de prestar asistencia a toda acción 

emprendida por la Organización con~orme a los principios 

de la Carta y en otro aspecto de abstenerse o de venir en 

socorro de un Estado. contra el cual la organización 

emprenda una acción preventiva o coercitiva. 



CAPITULO IV 

CONFLICTOS ENTRE SOBERANIA Y DERECHO INTERNACIONAL 



4.1 Genera1idades 

Uno de los punt.os cent.rales de la nueva est.rat.egia econ6mica del 

Est.ado. es que el gobierno a devuelt.o al sect.or privado la 

responsabilidad de producir bienes ser vicios que "'º" 
"est.rat.egicos" y ha t.enido que ir adecuando los mecanismos de 

regulación para pormit.ir un funcionamient.o efica2 de los mercados. 

El gobierno t.iene por objet.o mejorar la composición del gast.o 

por lo "" dos sent.idos: increment.ar la ra:z6n 

capit.a1/corrient.e que aón parece baja respecto a los niveles 

observados en los af'íos 70• s. Un segundo punt.o de la reforma ha 

sido el proceso de privat.izaci6n que comprende la vent.a de 

múlt.iples empresas paraest.at.ales. as! como la apert..ura a la 

part.icipaci6n privada de act.ividades t.radicionalmente reservadas 

al Est.ado. 

El t.ercer punt.o de la rerorma del Est.ado es la adecUación del 

marco regulat.orio de la act.ividad económica par&. remover 

obst.áculos a la compet.encia y f'aeil.it.ar la part.icipación del 

sect.or privado en la economia. 

Por ot.ra part.e la ref'orma comercial busca apoyar la 

recuperación económica y financiera de México a t.ravés del impulso 

del comercio ext.erior y la mayor compet.encia que éste implica. 
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Las dif"erent.es f'ases de la ref"orma rinanciera. apoyadas por 

los avances en otras áreas de la pol1t.ica econ6mica 0 han empezado 

a brindar resultados positivos en t.árminos de la recuperación de 

la captación total y la participación bancaria dentro de ésta. as1 

como el reciente auge de la inversión ext.ranjera y el consiguiente 

empuje de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Para México. entre los desarios más importantes dentro de las 

ref'ormas: avanzadas se ident.if'ican la necesidad de elevar la 

product..ividad de la plant.a export.adora toda ve2 que ent.radas 

adicionales de capital f"oráneo pueden producir a un menor tipo de 

cambio real, y la apertura externa del sistema ~inanciero mexicano 

par-a imprimir ef"iciencia sobre ol mismo. Por el lado la 

est.abilidad macroecon6mica ret.o permanent.e cuyo logro 

implica la igualdad de una polit.ica riscal sana con la selécción 

de un régimen cambiario sost.enible. 

4. 2 El caso de México (Embargo atunero y el mar patrimonial) 

El problema del embargo at.unero por part.e de Estados Unidos se 

inició a consecuencia de que el d!a a de julio de 1980. el 

guardacost.a "Galeana" det.uvo al at.unero 11 Maria Marion 00 a 26 millas 

de Cabo San LA:zaro; el dia 10 de julio de ese mismo a~o. el 

guardacost.a "Ocampo" a 50 millas del mismo cabo det.uvo al "Start. 

Trest.". que t.ambién pescaba en las aguas del Pacif'ico de Baja 

Calif'ornia. 

México considera sólo 12 millas da mar t.erri t.orial en al cual 

puede navegar ningun barco ext.ranjero si carece de permiso¡ &l 
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t.errit.orio del mar pat.rimonial es de 200 millas. dentro de ést.e 

mar pueden navegar t.odos los barcos que asi lo deseen má.s no 

t.ienen derecho de la explot.ación. ya que corresponde a la 2ona 

econ6mi ca de Máxi co. 

Est.ados Unidos por su part.e sólo reconoce 12 millas de mar 

t.errit.orial a México. mient.ras se deci:fraba el veredict.o, el 

nMaria Mar ion .... caro! .. y .. Start. Trest. ... se pusieron a disposición 

de las autoridades de Ma2at.1An, Sinaloa el. dia 12 de julio de 

1880. 

Mientras t.ant.o el dia 12 de julio de 1980 E:st.ados Unidos 

decidió imponer embargo al at.ón proveniente de México, después 

de la captura de t.res barcos atuneros nort.eamericanos por el 

gobierno mexicano, anunció un vocero del Departamento del Tesoro, 

Robert. Don Levine. 

La medida de embargo decidió Est.ados Unidos hacerla e~ee:~iva 

a par~ir del dia lunes 14 de julio de H::IBO. y es:~a previs~a por 

una ley de 1.Q76 'para los casos de capt.ura de barcos: de pesca 

nort.eamericanos: en el marco de reivindicaci~nes: t.errit.orial.es no 

reconocidas: por Est.ados Unidos:. 

Es:~ados: Unidos por su part.e reconoce la 2ona de pesca que s:e 

ext.iende a 200 millas de las cos:t.as m&xicanas:. pero est.ima que las: 

reglas no pueden aplicarse en caso de peces: migrant.es, como el 

at.1ln. 

Es:t.ados Unidos: t.omó l.a medida de embargar el at.On mexicano. 
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sólo si Má):d.co sanciona con 300 mil pesos. además si se llega a la 

con~iscaci6n del producto y de los av1os de pesca. 

Como México hiz6 caso omiso a las advertencias de los Estados 

Unidos el dia lunes 14 de julio de 1990. Estados Unidos aplicó el 

embargo atunero A México. sin importarle si est.aba violando la 

soberania mexicana. 

4.3 Las tacultades de la corte internacional de justicia 

L.a Corte Int..ernacional de Justicia t..iE":ne la f'acult.ad de dar 

opiniones consultivas a los órganos principales y ~ubsidiarios de 

la Organi2aci6n de las Naciones Unidas. previa aut.ori2aci6n de la 

Asamblea General. 

Además la Corte tiene la ~acult.ad de resolver los conf'lict.os 

que resulten entre los Estados. pero la Corte sólo podrá 

intervenir a petición de los Est.ados que se encuent.ran dent.ro del 

con:Clict.o. 

La Cort.e Internacional t.iene la :Cacultad de poder llevar un 

procedimient.o judicial. siempre y cuando la Corta t.enga 

jurisdicción. 

La Corte t.endrá f'acult.ad para indicar. si considera que las 

circunstancias as! lo exigen, las medidas provisionales que deban 

tomarse para resguardar los derechos de cada una de las parles, y 

mientras se pronuncia el :f'allo. se not.if'icarán inmediat.ament.e a 

las parles y al Consejo de Seguridad las medidas indicadas Cart.. 
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41 del Est.at.ut.o de la Corte Internacional de Justicia). 

4. 4 El caso de Panama 

El miércoles 20 da diciembre de 1989 0 t.ropas est.adounidenses 

atacaron a la una de la madrugada. el Cuartel General de las 

Fuer2as: de Def'ens:a de Panamá.. as:i como la base: de la Fuer2a Aérea 

y la provincia de Colón, en una operación para restaurar la 

democr-aci a, proteger los: Tratados del Canal y apresar al general 

Manuel Antonio Noriega con el f'in de enjuiciarlo por narcot.raf'ico 

y lavado de dinero, proveniente de ést.e negocio. 

En f'orma paralela al lanzamiento del operat.ivo mili t.ar. la 

administración estadounidense reconoció como gobierno legitimo al 

integrado por el ex. candidat.o presidencial opos:i t.or. Guillermo 

Endara, y declaró su intención de normaliar las relaciones 

bilat.erales y cooperar con ese régimen .. para reconst.ruir un Panamá. 

libre y próspero". 

George Bush. el miércoles ¿o de diciembre de 1Q8Q. t.ras 

declarar que ordenó la invasión de Panamá. luego de agot.ar t.odas 

las posibilidades de un arreglo pacif'ico. el President.e Bush 

expresó su compromiso pleno para cumplir int.egrament.e los Trat.ados 

del Canal. reconoció al Gobierno encabezado por el ex candidat.o 

presidencial de la ADO Civilista, Guillermo Endara, y levantó las 

sanciones económicas vigentes hasta ese momento. cont.ra ese pais 

desde 1987. 

La administración Bush of'reció un rnillón de dólares quien 
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proporcionara datos sobre ~l paradero del General M. Antonio 

Noriega y ai'ladió que pagaria 150 d6lares por cada arma que f'uera 

depuest.a por miembros de las Fuerzas de Oeí'ensa panamei'las atln 

leales a Noriega. anunció el vocero de la Casa Blanca. Marilin 

Fit.2wat..er. 

El terrorismo más reprochable que puede haber es el que no se 

expone a ninguna sanción. más que a la opinión pública mundial. 

Est.ados Unidos dice que al reprobar el crimen cont.ra Panamá. la 

Organización de Estados Americanos 6st.á apoyando dictadores 

siempre han sido puestos o apoyados por Wa~hingt.on. 

Est.a es una violación arbitraria y criminal del Derecho 

Internacional. y que al f'in y al cabo la moral se impone en el 

transcurso de la historia. Est.ados Unidos pretende just.i~icar su 

at.ent..ado diciendo que persiguen a ul"I criminal que ellos: mismos 

impusieron. Est..o no es más que un act.o de terrorismo irresponsable 

y no just..i~icable de ninguna mal"lera. 

Espero que la opinión mundial se.a t.an f'uert.e que obligue a 

Washingt..on a ~ect..i~icar y caminar por 1os caminos del derecho. 



CASO PRACTICO 

PROPOSICION A UN NUEVO CONCEPTO DE SOBERANIA V DOTAR DE 

JURISDICCION A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 
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Para Raf'ael De Pina Vara Soberania es: "L.a calidad de soberano 

que se atribuye al Estado como órgano supremo e independiente de 

autoridad. y de acuerdo con la cual es reconocido como inst.it.uci6n 

que dentro de la esf'era de su competencia no t.iene superior .•. •~ 

La soberania se puede dividir en soberania personal que es: 

"El conjunto de poderes que el Estado ejerci t.a sobre los 

ciudadanos. ••'6
¡ y soberania t.errit.orial que se va a def'inir como: 

.. s;¡ conjunto de poderes que el Est.ado ejerce sobre su propio 

t.erri torio". • 7 

Ent.onces si la soberanía son los poderes del Est.ado y é-st..os 

se ejercitan sobre los ciudadanos y sobre el t.errit.orio. porque 

algunos Estados llegan a imponer su poder a otros Est.ados. 

haciendo caso omiso al poder. a las leyes de ese pais a los 

TraLados InLernacionales y al mismo Derecho InLernacional. 

Un ejemplo de lo anLerior es cuando México se hizo acreedor a 

un embargo aLunero por parLe de EsLados Unidos. el dia 14 de julio 

de 1990. 

HasLa la ~echa algunos ~uncionarios norteamericanos siguen 

45. Rcila.el De Pi.na. Varo.. DLc:cLonCU"lo do Derecho. p, """ 
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cometiendo errores en su pol1t.ica económica internacional, pero 

sobre todo ues grave que las pequefias t'uent.es de nuestra economia 

se vean en buena parte :f'rAgiles y a la simple declaración de un 

:f'uncionario, menos como el cónsul citado en Mazat.lán. 11 

Todavia la Comunidad Internacional en pleno desajuste, no ha 

podido sentar bases justas de un poder económico internacional. 

Ha sido inef'icaz. para impedir los: abusos que los grandes: 

imperios: cometen en contra de los paises: pequei"i'os. Seguirán 

comet.iendos:e i&s:t.as anomalias:. "Pero los grandes: imperios: 

económicos: deben recordar que los tiempos: han cambiado y que la 

amenaza y la violencia de actos: ya son cont.raproducent.es: ... 

Lo del atún. no es sino uno de los muchos: casos que est.án 

presentes, 11 pero indudablemente hubiese sido encontr-ar soluciones 

adec::uadas por lo menos para salvar la cris:is: mundial que nos 

dorni na y nos ani qui 1 a. •• 

México hubiese podido presionar al gobierno nort.eamericano, 

en determinado momento, suprimiendo o reduciendo la vent.a de gas y 

pet.r6leo a ese pais. 11 No es conveniente emplear una violencia 

contra otra. ya que hubiera sido una lucha desigual. Para 

encontrar la solución debemos de emplear la cabeza ... 

Conrorme a las normas y principios de Derecho Int.ernacional 

adoptadas por la Comunidad Int.ernacional. México tiene el derecho 

de impedir que barcos extranjeros pesquen dentro de su zona 

econ6mica exclusiva de 200 millas naót.icas. 
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Dentro de la zona de 200 millas de mar territorial. el Estado 

ribere~o ejerce derecho de soberania para la exploración y 

explotación de los recursos naturales, t.ant.o vivos como minerales 

que ah1 se encuent.ren, y las especies alt.ament.e migrat.orias no 

t.ienen porque exceptuarse de la regla general como pretendió 

Es:t.ados Unidos. 

Aón cuando Estados Unidos carecía de bases jur-idicas para 

tomar represalias. Estados Unidos aplicó el embargo at.unero a 

México. 

ot.ro t.ema en el cual t.ambién f'ue violada la soberania de un 

Estado f'ue la ocupación de Panamá. por las f'uerzas Norteamericanas, 

con el pretexto de capturar al General Manuel Antonio Noriega. 

De acuerdo con los principios del derecho int.ernacional, 

Estados Unidos t.en.1 a e ami nos más adecuados: para resol ver el 

problema de Panamá. pero. para W:..shingt..on no exist..e el derecho 

int.ernacional. no e>d.ste más que la f'uer2a, y sobret.odo una 'Cuerza 

aplicada de manera desordenada e ilógica. atropellando a un pueblo 

indef'enso. 

Yo creo que nadie estuvo de acuerdo con el General Noriega 1 

ni con ningón dictador del mundo, pero Noriega no es Pananu\. 

Panamá. es su pueblo y merece todas las consideraciones como pueblo 

libre y soberano, de tal manera que Estados Unidos no sólo estA 

arruinado politica y económicamente a una nación, sino que est..á. 

dando un ejemplo desastroso de la f'orma como en el f'ut.uro va a 

resolver problemas anélogoQ. 
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Todos est.o. t.raerá. muy graves consecuencias en lo !'ut.uro. 

porque es una lección t.ant.o para México, Panamá. y et.ros paises que 

deseen t.omar decisiones sin el consent.imient.o de Estados Unidos; 

esta es una lección que no debe repet.irse. y sin embargo t.odas las 

naciones del mundo saben ya a qué at.enerse respect.o al f'ut.uro. 

porque nadie vi ve seguro en su casa. porque ya no hay f'ront.eras 

est.ables y porque la soberania de las naciones se ha vuelt.o uno d& 

los grandes mit.os de est.e desast.roso siglo XX que t.ermina. 

De manera. que aquellos valores t.an penosament.e conquist.ados 

por la humanidad se ha vuelt.o basura. Ya est.án en los grandes 

basureros del mundo moderno valores que cost.aron muchas vidas. 

muchos siglos de evolución, muchos sacriCicios: de la humanidad. 

Hoy Corman ya part.e de las grandes ment.iras que vive est.e 

desast.roso siglo. 

Finalment.e. est.amos: despidiendo el siglo dest.ruyendo t.odo 

aquello que signiCicaba una esperanza para la Hum.anidad. Creo que 

est.os acont.ecimient.os que necesariament.e deben ser corregidos. de 

t.odas maneras son una preparación monst.ruosa para el cercano siglo 

XXI. 

Con t.odo lo ant.erior me at.revo a decir que el concept.o de 

soberania debemos hacerlo valer ant.e cualquier Est.ado por muy 

poderoso que ést.e s:ea: de lo cont.rario t.endriamos que cambiar el 

concept.o de soberania. 

Erlst.e la Cort.e Int.ernacional de Just.icia. pero al parecer 

t.odos preCerimos resolver nués:t.ras: cont.rovers:ias: de la manera que 



94 

mejor nos parezca; cuando deberiamos: de dot.ar de jurisdicción a la 

Cor t. e. 

Propongo que la Corte Internacional de Jus:t.icia. pero al 

parecer t.odos: pret'erimos resolver nuestras: cont.roversias de l.a 

manera que mejor nos parezca¡ cuando deberiamos de dotar de 

jurisdicción que le ot..organ los paises que hayan prest.ado 

adhesión al Es:t.at.ut.o; la Corle deberia de t.ener jurisdicci6n 

dent.ro de todos los paises que pert.enecen a la Or-ganización de las 

Naciones Unidas. ya qu& la Cort.eo Int.ernacional de Just.icia eos el 

órgano judicial principal de las Naciones Unidas; si los problemas 

de soberania que mencioné ant.eriorment.e se hubiese somet.ido a la 

Cort.e Internacional de Justicia. la solución hubiera sido ot.ra. 

Si a la Cort.e Internacional de Just.icia se le dot.a de 

jurisdicción. sin que los paises t.engan que imponer 

condiciones que privan a la Corte de contenido práctico. est.o es. 

que la Corte no puede actuar como cualquier ot.ro Tribunal. Si la 

Corte sigue act.uando como hast.a la t"eeha va a correr el mismo 

riesgo que la Cort.a Permanent.e de Justicia Int.ernacional. AdemAs 

de que si se le dot.a de jurisdicci6n y no s:e le limi t.a para 

actuar. corno mero arbit.ro 0 se podria llegar a detener a los paises: 

que tratan de imponerse sin importarles la s:oberania de los demAs: 

paises:. De lo cont.rario tendremos que cambiar el concept.o de 

soberanía. por otro concepto en el cual se diria que soberanía es: 

"El conjunto de poderes que el Estado ejercita sobre los 

cuidadanos y su propio t.erritorio 0 siempre y cuando ese Estado no 

se int.erponga a los int.er·eses de las grandes pot.encias. o bien 

respecto del interés: general cuant.o a la globalizaci6n o 
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bloques regionales que cara.et.eriza el orbe act.ual ... 

Tal vez si dot.amos de jurisdicción a la Cort.e como ya lo 

mencioná ant.eriorment.e y acept.amos el concept.o de soberania como 

lo he propuest.o. nos evit.aremos muchos problemas, como los 

coment.ados ant.eriorment.e. 

Para concluir. pienso que el único camino para lograr la paz 

mundial. que t.ant.a ~alta hace, es que todos los Est.ados, grandes y 

pequeKos respeten los principios ~undament.ales de Derecho. 
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El principal problema que se cuestiona por diversos autores como 

César Sepulveda y Modesto Séara Vá2que2, la e><.ist.encia y en 

caso vigencia del Derecho Internacional Público y por t.ant.o su 

coercibilidad y el órgano encargando de la aplicación de las 

normas jurídicas int.el"nacionales y su aplicación f'orzosa en caso 

de negativa, por parte de a1guno de los Estados a~ect.ados por una 

resol.uci6n del órgano internacional que en ést.e caso es la Corte 

Internacional de Just.icia. 

Como est.an estructurados actualmente los Estados dent.ro del 

ámbito internacional ju~idicament.e no puede haberse de que exista 

un Derecho Internacional Póblico, puesto que choca con el concepto 

tradicional de la Teoría General del Estado respecto de la 

soberania. ya que es:la es un element.o del Est.ado considerando a 

éste como órgano supremo independiente de autoridad y por t.ant.o no 

t.iene superior y asi lo vemos re:flejado en el Art.iculo 39 de la 

Const.itución Federal Mexicana en que la soberania nacional reside 

originariament.e en el pueblo y se ejerce a lravás de los poderes 

de la Unión. sin que exist.an superiores de éstos. 

En est.e orden de ideas. la Corle Internacional de Justicia no 

deja de ser una quimera juridica sobre considerarlo como un órgano 

jurisdiccional. puest.o que al carecer de Imperium y el concepto 

t.an cerrado de soberania sus :fallos no pueden obligar a n!ngíin 

Est.ado que se considere como soberano. 
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Los t.rat.ados internacionales en los Ambit.os const.it.ucionales 

de los diferentes Estados del orbe forman parle integrante de sus 

legislaciones y en caso de someter sus dif'erencias a la Corle 

Internacional de .Just.icia seria como si ést.a act.uara como simple 

árbitro. 

Por lo anterior. para que la Corte Internacional de Justicia 

tuviese el carAct.er de órgano jurisdiccional debe cambiarse el 

concepto de soberania. act.uali:zandolo en los términos de la 

globalización. regionali:zación y bloques económicos. cuyo 

principal ejemplo lo t.enemos en Europa en el que han abierto sus 

f'ront.eras. eliminando aranceles. t.rAmit.es migrat.orios e incluso 

unificación monetaria a través del ECU CUNIDAD MONETARIA EUROPEA:>. 

De lograr ést.o es posible que la Cort.e Int.ernaciona.l de 

just.icia pueda somet.er con~lict.os por lo menos a nivel europeo y 

ser respet.ados por los est.ados u organismos somet.idos la 

jurisdicción de dicha Cort.e y ampliar su compeLencia Lerrit.orial a 

los dom.As Est.ados ya sea a:f'ricano. asiiat.ico, americano y los de 

Oceania para que sea una realidad la exist.encia de un órgano 

jurisdiccional _inLernacional • al que deber.á. de dot.arsele de los 

medios coercit.ivos para el cumplimient.o de sus resoluciones. 
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