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RESUMEN: La pri me ra par te del ar tícu lo se re fie re a las ca rac te rís ti cas de un mun do
“uni-mul ti po lar com ple jo” y a la dis cu sión cen tral acer ca de la glo ba li za ción. En la se -
gun da par te se pone de re lie ve el im pac to del mun do glo ba li za do en el con te ni do y de sa -
rro llo del de re cho in ter na cio nal, re sal tan do al gu nas ca rac te rís ti cas re le van tes en cuan to a
los nue vos su je tos que com par ten ro les con los Esta dos; la am plia ción y frag men ta ción
del ob je to de es tu dio del de re cho in ter na cio nal; las nue vas mo da li da des en el pro ce so de
ela bo ra ción de las fuen tes, así como la ex pan sión de la fi gu ra del soft law; y los avan ces
en ma te ria de la res pon sa bi li dad in ter na cio nal. Fi nal men te, en la úl ti ma par te se pre sen -
tan al gu nos al can ces de los nue vos de sa rro llos del de re cho in ter na cio nal en el ám bi to del
sis te ma in te ra me ri ca no.

ABSTRACT: The first part of the ar ti cle des cri bes the “uni-mul ti po lar com plex” world and
the cen tral de ba te over glo ba li za tion and its con se quen ces, not only eco no mic but po li ti -
cal, so cial, and cul tu ral as well. The se cond part exa mi nes the im pact of glo ba li za tion on 
the con tent and de ve lop ment of in ter na tio nal law. It fo cu ses on cer tain im por tant cha rac -
te ris tics of the new le gal per sons sha ring ro les with the Sta tes; the ex pan sion and frag -
men ta tion of ques tions exa mi ned in in ter na tio nal law; new ap proa ches to ge ne ra ting
sour ces of law and the broa de ning con cept of “soft law”; and pro gress in the area of in -
ter na tio nal lia bi lity. The last sec tion gi ves some pers pec ti ves on new de ve lop ments in
inter na tio nal law wit hin the in ter-Ame ri can system.

RÉSUMÉ: La pre miè re par tie de l’ar ti cle trai te des ca rac té ris ti ques d’un mon de “uni-mul -
ti po lai re com ple xe” et du dé bat cen tral ou vert sur la mon dia li sa tion et ses con sé quen ces. 
Dans la deu xiè me par tie est mis en re lief l’im pact d’un mon de glo ba li sé sur le con te nu et 
l’é vo lu tion du droit in ter na tio nal, et sou lig ne cer tai nes ca rac té ris ti ques per ti nen tes re le -
vant des dos siers do mi nant l’ac tua li té qui par ta gent les rôles avec les États; l’é lar gis se -
ment et la frag men ta tion de l’ob jet de l’é tu de du droit in ter na tio nal; les nou ve lles mo da -
li tés du pro ces sus d’é la bo ra tion des sour ces, ain si que l’ex pan sion du con cept du soft
law, et les progrès ac com plis en ma tiè re de res pon sa bi li té in ter na tio na le. Enfin, dans la
der niè re par tie sont en vi sa gées cer tai nes pers pec ti ves de nou veaux dé ve lop pe ments du
droit in ter na tio nal au sein du Système Inte ra mé ri cain.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Un nue vo en tor no in ter na cio nal
y sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas. III. Impac to de la ac tual rea -
li dad mun dial en el de re cho in ter na cio nal. IV. El de re cho
in ter na cio nal en el mar co del sis te ma  in te ra me ri ca no. V. Con-

clusiones.

I. INTRODUCCIÓN

El si glo XXI co mien za con gran des trans for ma cio nes en di ver sos ám bi -
tos de la so cie dad con tem po rá nea. Cam bios que se ges ta ron fun da men -
tal men te a fi na les del si glo XX, cu yas con se cuen cias con fi gu ran un nue -
vo pa no ra ma para la co mu ni dad in ter na cio nal. El pro ce so glo ba li za dor,
par tíci pe y, en la ma yo ría de los ca sos, cons truc tor de esta nue va rea li dad 
mun dial, ha plan tea do nue vos re tos y re con fi gu ra do es truc tu ras, con cep -
tos, mo de los y valores, en tre otros aspectos.

Uno de los ám bi tos im pac ta dos es des de lue go el ju rí di co, el cual ex -
pe ri men ta trans for ma cio nes sus tan cia les, no sólo a ni vel con cep tual, sino 
prác ti co. Una de sus áreas, qui zá de ma yor cam bio, es hoy en día el de re -
cho in ter na cio nal, cuya vi gen cia y de sa rro llo se han vis to afec ta dos no
tan sólo por la glo ba li za ción, sino tam bién por el nue vo or den mundial.

En este sen ti do, este trabajo tie ne como ob je ti vo evi den ciar y re fle -
xio nar so bre este nue vo pa no ra ma al cual se en fren ta la vi gen cia y de sa -
rro llo del de re cho in ter na cio nal. Así he mos di vi di do nues tro es tu dio en
tres par tes. La pri me ra re fie re las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de la rea li dad 
in ter na cio nal de cara a la glo ba li za ción. En la se gun da par te, se pon drá
de re lie ve como vie ne im pac tan do el mun do glo ba li za do en la es truc tu ra
y de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal, re sal tan do al gu nas ca rac te rís ti cas
re le van tes. Fi nal men te, en la ter ce ra y úl ti ma par te, se de li nea rán los
alcances de las transformaciones existentes en el ámbito interamericano.

II. EL NUEVO ENTORNO INTERNACIONAL Y SUS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS

Como se ña la mos en la in tro duc ción, el ini cio de un nue vo mi le nio se 
pre sen ta bajo el sig no de la glo ba li za ción1 y el pro fun do cam bio del or -
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1 Existe numerosa bibliografía sobre el tema de la globalización, principalmente desde el
punto de vista del análisis económico, aunque en realidad apreciamos que la globalización es



den mun dial, re sul ta do de los ata ques te rro ris tas ocu rri dos el 11 de sep -
tiem bre del 2001 y de las in cur sio nes ar ma das a Afga nis tán e Irak; he -
chos que han im pac ta do de ci di da men te en la es truc tu ra de la co mu ni dad
in ter na cio nal aún vigente.

En lo re fe ren te al pro ce so de la glo ba li za ción, éste vie ne des ple gan -
do sus efec tos no sólo a ni vel in ter na cio nal sino tam bién en el ám bi to in -
ter no de los Esta dos, per mean do pro fun da men te los dis tin tos as pec tos
del queha cer hu ma no y po nien do en cues tión las ca te go rías y los con cep -
tos tra di cio na les a todo ni vel. Por lo tan to, una re fle xión ini cial obli ga da
o de la ma yor sig ni fi ca ción es ta rá ne ce sa ria men te re fe ri da a re se ñar qué
sig ni fi ca vivir en un mundo globalizado.

1. Glo ba li za ción y re vo lu ción tec no ló gi ca

Una res pues ta in me dia ta está dada por la cons ta ta ción de que la glo -
ba li za ción im pli ca un mun do cre cien te men te in ter co nec ta do en múl ti ples 
ám bi tos, en gran me di da, de bi do a la re vo lu ción tec no ló gi ca-in for má ti -
ca,2 li ga da fun da men tal men te a las te le co mu ni ca cio nes y sis te mas ci ber -
né ti cos, en una suer te de “ter ce ra re vo lu ción in dus trial” como al gu nos la
de no mi nan. Des de el es ta ble ci mien to de los sis te mas de in ter cam bio
elec tró ni co en 1971, pa san do por el lan za mien to del pri mer sa té li te di rec -
to de co mu ni ca cio nes en 1976, el uso co mer cial de los ca bles de fi bra
óp ti ca en 1977 y la in tro duc ción a ni vel mun dial de la red Web en 1991,
la tec no lo gía ci ber né ti ca, en va ria das y so fis ti ca das apli ca cio nes, ha
segui do ex pan dién do se a lo lar go y an cho del pla ne ta.3 Todo ello ha per -
mi ti do la crea ción de “co mu ni da des vir tua les” a tra vés de las de no mi na -
das net works, ám bi to en el cual no tie nen sig ni fi ca ción las fron te ras na -
cio na les.

La glo ba li za ción acom pa ña da de la re vo lu ción in for má ti ca, por un
lado, ha ido trans for man do nues tra ca pa ci dad, no sólo para pro du cir e in -
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política, tecnológica y cul tural, además de económica. En tre otros autores que analizan este
fenómeno puede mencionarse a los siguientes: Touraine, Alain, Podremos vivir juntos? Iguales o
diferentes, Bue nos Ai res, Fondo de Cultura Económica, 1996; Tomassini, Luciano, “El proceso de
globalización y sus impactos socio-políticos”, en Urzúa, Raúl (ed.), Cambio so cial y políticas
públicas, San ti ago de Chile, Universidad de Chile, Centro de Análisis de Políticas Públicas, 1997;
Hoogvelt, Ankie, Glob al iza tion and the Post-Co lo nial World, Londres, Macmillan Press, 1997.

2 Nye, Jo seph S., The Par a dox of Amer i can Power, Ox ford-Nueva York, Ox ford Uni ver sity
Press, 2002 (cáp. 2. The In for ma tion rev o lu tion).

3 Naisbitt, John, Megatrends. Global Par a dox, Nueva York, Avon Books: “Dig i tal tech nol -
ogy is the tech nol ogy that will re in vent the way peo ple live, work and en ter tain them selves”.



ter cam biar bie nes y ser vi cios, sino tam bién para co mu ni car nos fá cil men -
te y en for ma casi ins tan tá nea con una gran di ver si dad de su je tos, en to -
das las la ti tu des; por el otro, nos ha brin dan do la po si bi li dad de te ner
ac ce so a toda cla se de in for ma ción. Otro as pec to que se debe re sal tar es
que éste ace le ra do cre ci mien to de las co mu ni ca cio nes tam bién ha sido
po si ble por la enor me re duc ción de los cos tos de ac ce so y trans mi sión de 
la in for ma ción.4

2. Glo ba li za ción, po der e in ter de pen den cia

En cuan to a los efec tos glo ba li za do res so bre el ni vel po lí ti co de la
so cie dad in ter na cio nal ac tual, de be mos sin duda re fe rir nos al sur gi mien to 
de nue vas mo da li da des de po der. Esto es, ade más del po der tra di cio nal
ejer ci do por los Esta dos, y el más con tem po rá neo de las or ga ni za cio nes
in ter na cio na les, exis te aho ra tam bién un po der “di fu so” (soft po wer
como le de no mi na Jo seph Nye)5 que tie ne ca rac te rís ti cas di fe ren tes al
po der tra di cio nal y di rec to que se ejer ce a ni vel po lí ti co y, so bre todo, en 
el ám bi to del pre do mi nio mi li tar. Este “po der di fu so” re fle ja la in ter de -
pen den cia del mun do ac tual, y se ma ni fies ta en for ma ex ten di da y ho ri -
zon tal, ejer cien do cada día su in fluen cia en cien tos de mi llo nes de in di vi -
duos, a tra vés de la pro pa ga ción de de ter mi na dos va lo res pro mo vi dos
por los Esta dos, las or ga ni za cio nes in ter na cio na les, y de ma ne ra cre cien -
te, por las or ga ni za cio nes no-gu ber na men ta les, em pre sas y di ver sas en ti -
da des de la sociedad civil de la mas distinta naturaleza, que han ido
adquiriendo una mayor presencia en el contexto internacional.

Por me dio de un di ná mi co in ter cam bio co mu ni ca cio nal, ac tual men te
se di fun den va lo res, ideas, cul tu ra, pro duc tos y todo tipo de ser vi cios. El
li be ra lis mo po lí ti co y eco nó mi co —ideo lo gía pre do mi nan te—, se vie ne
ex pan dien do rá pi da men te a todo lo lar go y an cho del pla ne ta, pre ci sa -
men te a tra vés de la Inter net, del cine, de la te le vi sión, del ca ble y el sa -
té li te, la mú si ca, la moda y la pro pa gan da y ven ta de mi les de pro duc tos
re pre sen ta ti vos de la so cie dad oc ci den tal, con for man do una suer te de po -
der pa ra le lo al que se ejer ce for mal men te a tra vés de los me dios tra di cio -
na les, sean políticos, institucionales o militares.
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4 Nye, Jo seph, op. cit., nota 2.
5 Ibi dem, p. 11: “Soft power is more than just cul tural power… soft power is likely to be come 

in creas ingly im por tant in the global in for ma tion age of this new cen tury”.



Este fe nó me no tie ne ob via men te im pac tos po si ti vos y ne ga ti vos,
pues to que se tra ta de re la cio nes tras na cio na les que ma yor men te no pue -
den ser con tro la das por los Esta dos y go bier nos. Así, por un lado, te ne -
mos el co ti dia no y am plio ac ce so de mi llo nes de per so nas a la in for ma -
ción, al co no ci mien to, a la cul tu ra, a los ser vi cios y pro duc tos de todo
tipo, pero al mis mo tiem po, se ex pan den a tra vés de la Inter net, las re des
de lic ti vas del nar co trá fi co, del te rro ris mo, del cri men or ga ni za do y de los 
de li tos pro pia men te ci ber né ti cos como la pi ra te ría in for má ti ca y la por -
no gra fía in fan til, apro ve chan do és tos avan ces tec no ló gi cos de fron te ra.

Asi mis mo, no po de mos ol vi dar que si bien cada día mi llo nes de per -
so nas en los lu ga res más re mo tos pue den be ne fi ciar se de los avan ces de
las so cie da des de sa rro lla das; tam bién hay mu chas otras que se van que -
dan do re le ga dos en una suer te de “anal fa be tis mo ci ber né ti co”, con el pe -
li gro de que se am plíe rá pi da men te la bre cha exis ten te en tre quie nes tie -
nen o no tie nen aún ac ce so a la tecnología.

En de fi ni ti va, esta nue va era de “in for ma ción glo ba li za da” nos con -
vier te cada día más en su je tos in ter de pen dien tes, que dan do no ta ble men te 
dis mi nui do el sig ni fi ca do tra di cio nal de las fron te ras geo grá fi cas en una
con fi gu ra ción que cada vez se pa re ce más a lo que al gu nos han de no mi -
na do como la “al dea glo bal”.6

3. Glo ba li za ción y eco no mía abier ta

Otro ám bi to esen cial del ac tual pa no ra ma in ter na cio nal es, sin duda
al gu na, el eco nó mi co. Ha blar de glo ba li za ción es rea fir mar el he cho de
que so mos in ter de pen dien tes eco nó mi ca men te. Los cam bios en este cam -
po han sido de una mag ni tud sin pa ra le lo en tres as pec tos prin ci pa les: el
in ter cam bio eco nó mi co de bie nes y ser vi cios, o sea, la in ter na cio na li za -
ción del co mer cio; la glo ba li za ción de las em pre sas mul ti na cio na les a
tra vés de ad qui si cio nes y fu sio nes; y la glo ba li za ción de los flu jos de
capi tal en el sis te ma fi nan cie ro in ter na cio nal. Como el Fon do Mo ne ta rio
Inter na cio nal7 de fi ne en un es tu dio, “la glo ba li za ción es la rá pi da in te gra -
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6 Ianni, Octavio, Teorías de la globalización, México, Siglo XXI Editores, 1999. Este autor
sostiene que está en curso una homogeneización progresiva en las sociedades debido a los efectos de 
la globalización, y citando a The o dore Levitt agrega que: “en todos los lugares todo se parece cada
vez más a todo, y más a medida que la estructura de preferencias del mundo es presionada hacia un
punto común de homogeneización”.

7 IMF, World Eco nomic Out look, mayo de 1997.



ción de las eco no mías a tra vés del co mer cio, los flu jos fi nan cie ros, lasción de las eco no mías a tra vés del co mer cio, los flu jos fi nan cie ros, las
di fu sión ma si va de la tec no lo gía de van guar dia, las net works in for má ti -
cas, y los in ter cam bios cul tu ra les”.

En con cor dan cia con esta rea li dad, la no ción de una eco no mía “na -
cio nal” se ha trans for ma do, al te ran do la na tu ra le za mis ma de la pro duc -
ción y el co mer cio, y ha cien do que en mu chos ca sos el know-how sea
más im por tan te que el ca pi tal, la fuer za de tra ba jo y los re cur sos na tu ra -
les. Asi mis mo, la uni ver sa li za ción del co mer cio y la des re gu la ción fi nan -
cie ra han ido de sa rro llan do un cre cien te mer ca do glo bal. En la ac tua li -
dad, tan to los go bier nos como las em pre sas se en cuen tran eva luan do las
ven ta jas de una eco no mía mun dial de li bre mer ca do en un es ce na rio de
“re gio na lis mo abier to”, es de cir un re gio na lis mo no ex clu yen te sino
com pa ti ble con el se gui mien to de acuer dos bá si cos de ca rác ter mun dial,
como los pro pi cia dos en el mar co de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer -
cio (OMC).8

Sin em bar go, se re co no ce que los ries gos y de sa fíos de esta si tua ción 
son tam bién in men sos; y para mues tra bas ta re cor dar las con se cuen cias
ne ga ti vas de la vo la ti li dad de los ca pi ta les —por ejem plos, la cri sis de
Wall Street y la “cri sis asiá ti ca”, y el efec to “con ta gio” que pue de tras mi -
tir se a mu chos mer ca dos y paí ses en po cas ho ras, des man te lan do los sis -
te mas fi nan cie ros—. De igual for ma, pue den men cio nar se los de sa cuer -
dos e ine qui da des exis ten tes en ma te ria de li bre co mer cio que se
pu sie ron de ma ni fies to en la re cien te Reu nión de la Orga ni za ción Mun -
dial de Co mer cio (OMC), en Can cún, Mé xi co (sep tiem bre, 2003),9 no
sólo a ni vel de los paí ses ne go cia do res (Gru po G-22), sino tam bién en
las pro tes tas pro ta go ni za das por una he te ro gé nea com bi na ción de las
ONG y gru pos so cia les con tes ta ta rios de la agen da de la OMC.10
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8 Con relación a las negociaciones internacionales para compatibilizar la globalización
mundial con los aspectos económicos, puede recordarse que la Ronda Uru guay (1986-1994)
concluyó el 15 de abril de 1994 con la firma del acta fi nal en la ciudad de Marrakech. El ciclo del
GATT, de casi medio siglo, tendente a establecer progresivamente normas y códigos de conducta
para un comercio más li bre, leal y sin distorsiones, pasó a manos de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), que comienza sus actividades a partir del 1o. de enero de 1995, por medio de la
cual se adquiere una institucionalización permanente de alcance uni ver sal para avanzar hacia el li bre 
comercio a nivel global.

9 La OMC tuvo su ul tima reunión en Cancún, México, a fines de 2003.
10 En un discurso del neozelandés Mike Moore, di rec tor gen eral de la OMC, pronunciado ante

las ONG en Se at tle, en la Ronda del Milenio (1999), decía: “la OMC no es un gobierno mundial, ni
un policía planetario ni un agente de los intereses empresariales; la OMC en una organización que
actúa como mediadora en las diferencias comerciales. ¿Que es mejor? Dejar que la globalización



A pe sar de es tos de sa fíos, apre cia mos que la ló gi ca del mer ca do es la 
que se im po ne y que, por tan to, la ten den cia eco nó mi ca pre do mi nan te si -
gue te nien do el sig no de la aper tu ra de los mer ca dos y mar cha ace le ra da -
men te ha cia la glo ba li za ción fi nan cie ra y co mer cial.

4. Glo ba li za ción y mul ti la te ra lis mo

Pa ra le la men te al fe nó me no an tes men cio na do, se ha ve ni do con for -
man do, par ti cu lar men te des pués del fin de la gue rra fría, un re no va do
auge del mul ti la te ra lis mo, con la rea li za ción de nu me ro sas con fe ren cias
in ter na cio na les es pe cia li za das en di ver sos tipos de asun tos (gé ne ro, po -
bre za, co mer cio, ni ñez, ener gía, et cé te ra), reu nio nes de gru pos de paí ses
con in te re ses co mu nes (Gru po de Río, Cum bres de las Amé ri cas, OPEC,
et cé te ra) y un ex pan di do rol de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les con
com pe ten cia para abor dar cues tio nes que afec tan, en ma yor o me nor me -
di da, a to das las na cio nes por igual. Exis te la ma yo ri ta ria per cep ción de
que de ter mi na dos asun tos cons ti tu yen de sa fíos para la co mu ni dad in ter -
na cio nal en su con jun to, de ma ne ra tal que no pue den ser re suel tos uni la -
te ral men te o ex clu si va men te con ac cio nes a ni vel in ter no, sino que ne ce -
si tan de un en fo que co mún y coor di na do, que sólo pue de al can zar se a
tra vés de la ne go cia ción y la vo lun tad po lí ti ca co mún de los go bier nos
ex pre sa da a ni vel mul ti la te ral.11

5. Glo ba li za ción y se gu ri dad co lec ti va

Pa san do aho ra al área de la se gu ri dad co lec ti va, a di fe ren cia de lo
que su ce de en el ám bi to po lí ti co y en el eco nó mi co, en la ac tua li dad pue -
de apre ciar se la apli ca ción de me di das uni la te ra les, su per pues tas a las
me di das de las or ga ni za cio nes de se gu ri dad co lec ti va exis ten tes como la
OTAN y los “Cas cos Azu les” de Na cio nes Uni das. Las ac cio nes bé li cas
lle va das ade lan te por los Esta dos Uni dos de Amé ri ca en Afga nis tán
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proceda sin trabas, dominada por los más fuertes y regida por la “ley de la selva”, o someterla a con -
trol mediante un sistema convenido de normas internacionales ratificadas por los gobiernos
soberanos? El comercio no es la pan a cea para todos nuestros problemas, pero es parte de su
solución. Luchamos por un sistema mul ti lat eral de comercio que sea un elemento esencial de la
estructura de cooperación internacional. El mundo no sería un lugar más seguro sin las Naciones
Unidas, el Banco Mundial, el FMI o la OMC”. El Comercio Internacional en las Primeras Décadas
del Siglo XXI, Se at tle, OMC, 29 de noviembre de 1999.

11 Keohane, Rob ert y Nye, Jo seph S., Poder e interdependencia, Bue nos Ai res, Grupo Ed i tor
Latinoamericano.



(2001-2002)12 y en Irak (2003),13 des pués de los con de na bles ata ques te -
rro ris tas del 11 de sep tiem bre de 2001, de mues tran el po der mi li tar de
una po ten cia y la pues ta en prác ti ca de un nue vo con cep to del uso de la
fuer za, el de “gue rra pre ven ti va”, que se lle va ade lan te al tener como
cau sal —ya no una ame na za cier ta e inmediata— sino una más amplia,
como es la que representa el terrorismo.

En este pla no, cabe re cor dar que los paí ses miem bros de las Na cio -
nes Uni das es tu vie ron di vi di dos en sus po si cio nes fren te al re cha zo de
los Esta dos Uni dos de América al sis te ma de ins pec cio nes y ve ri fi ca cio -
nes de ar mas de des truc ción ma si va lle va do a cabo por los ins pec to res de 
la ONU, y su de man da de una in ter ven ción ar ma da pre ven ti va en Irak,
de bi do a la su pues ta exis ten cia de ar mas de des truc ción ma si va. No obs -
tan te la opo si ción y las in vo ca cio nes de va rios paí ses de sa rro lla dos
(Fran cia, Ale ma nia, en tre otros) así como la fal ta de apo yo en el Con se jo 
de Se gu ri dad, prevaleció el uso uni lat eral de la fuerza.

Estos he chos evi den cian que en de ter mi na das cir cuns tan cias, el mar -
co mul ti la te ral, en este caso el de las Na cio nes Uni das, pue de que dar ino -
pe ra ti vo para ga ran ti zar la se gu ri dad co lec ti va a tra vés de me dios como
la di sua sión, del diá lo go y del con sen so. Esta nue va di men sión tam bién
ha te ni do con se cuen cias a ni vel de otras en ti da des in ter na cio na les como
la Co mu ni dad Eu ro pea y la OTAN, cu yos miem bros es tu vie ron di vi di -
dos en sus po si cio nes fren te al asun to de Irak. Sin em bar go, pos te rior -
men te, en oc tu bre de 2003, los Esta dos Uni dos de América re gre sa ron a
ne go ciar al foro mul ti la te ral, ob te nien do una re so lu ción apro ba da por
una ni mi dad14 en el seno del Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni -
das, a fa vor de la re cons truc ción y del apo yo a la for ma ción de un go -
bier no pro pio e in de pen dien te para Irak, ava lan do im plí ci ta men te la ocu -
pa ción tem po ral de las fuer zas ar ma das li de ra das por ese país así como la 
pre sen cia de tro pas de otros paí ses.15

En este sen ti do, pue de res ca tar se que en la ac tua li dad, por la in ter de -
pen den cia exis ten te, el “aval” de los or ga nis mos in ter na cio na les re sul ta
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12 Véase, en página Web de la ONU (www.un.org), las resoluciones relativas a la incursión ar -
mada en Afganistán.

13 Véase todo lo relativo a las últimas resoluciones con relación a Irak en página Web de la
ONU.

14 Kissinger, Henry A., “Needed: A sense of Com mon Pur pose”, The Wash ing ton Post, 2 de
noviembre de 2003.

15 Véase resolución de la ONU que legitimó la presencia de los Estados Unidos de América en 
Irak.



—tar de o tem pra no— in dis pen sa ble para le gi ti mar cual quier ac ción in -
ter na cio nal en el área del man te ni mien to de la paz y la se gu ri dad in ter na -
cio na les.

6. Un mun do “uni-mul ti po lar com ple jo”

Fi nal men te, por lo que res pec ta a esta pri me ra par te, de be mos men -
cio nar que para de no mi nar de al gún modo a la ac tual es truc tu ra in ter na -
cio nal, po dría mos coin ci dir con aque llos au to res que ha blan de la exis -
ten cia de un mun do “uni-mul ti po lar com ple jo”16 o com pues to, es de cir,
en el mar co de esta nue va era de glo ba li za ción y re vo lu ción tec no ló gi ca,
en con tra mos su per pues tas a la vez, va ria das mo da li da des de re la cio na -
mien to y dis tin tos pla nos de ejer ci cio del po der po lí ti co, eco nó mi co y
mi li tar. Por un lado, se apre cia una uni po la ri dad mi li tar; por otro lado,
una mul ti po la ri dad eco nó mi ca; y, ade más, una cre cien te di ver si dad y
com ple ji dad en el ejer ci cio del po der po lí ti co, ya no so la men te cen tra li -
za do en los Esta dos, sino com par ti do por las or ga ni za cio nes in ter na cio -
na les, gru pos re gio na les (Co mu ni dad Eu ro pea), en ti da des no-gu ber na -
men ta les, em pre sas mul ti na cio na les e in di vi duos. Si tua ción que trae
con si go cam bios im por tan tes, tan to en la estructura como en la agenda
de la sociedad internacional, con impactos de diverso tipo, a diversos
ámbitos y a todo nivel.

III. IMPACTO DE LA ACTUAL REALIDAD MUNDIAL

EN EL DERECHO INTERNACIONAL

Las si tua cio nes des cri tas nos ofre cen un es ce na rio in te re san te para
exa mi nar cuá les son las con se cuen cias de las mis mas, en el ám bi to ju rí -
di co, cuyo de sa rro llo avan za al com pás de los cam bios que afec tan a la
so cie dad mun dial. Es de cir, exis te una com ple ja re la ción en tre la for ma -
ción del de re cho in ter na cio nal y la po lí ti ca, por que si bien, por un lado,
el de re cho se for mu la en di rec ta re la ción con el po der po lí ti co vi gen te en 
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16 Nye, Jo seph, op. cit., nota 2, menciona el concepto para calificar al mundo ac tual como:
“Uni-mul ti po lar hibrid”; véase también Smith, Pe ter H., Tal ons of the Ea gle, Nueva York-Ox ford,
Ox ford Uni ver sity Press, 2000 (In tro duc tion): “In the Cold War Era, the world was bi po lar and the
goal was geopolitical pre dom i nance through cul ti va tion of ideo log i cal af fin ity; and to day, in
the Post-Cold-War Era, we per ceive a com bi na tion of uni po lar and mul ti po lar pow ers with the goal
to de velop eco nomic in flu ence, se cu rity, co op er a tion and align ment”.



un de ter mi na do pe rio do his tó ri co, por otro, el pro pio de re cho in flu ye en
las relaciones de poder en la sociedad.

En el caso del de re cho in ter na cio nal ac tual, se per ci ben cam bios a ni -
vel de su ob je to de es tu dio, de los su je tos, de las fuen tes y de la res pon -
sa bi li dad in ter na cio nal. Cabe se ña lar que el aná li sis de los efec tos ju rí di -
cos de la glo ba li za ción y de la rea li dad in ter na cio nal en es tos mo men tos,
es un tema que re cién está co men zan do a ocu par la aten ción de los es pe -
cia lis tas.17

Para ha cer una apre cia ción de la evo lu ción de nues tra dis ci pli na y las 
prin ci pa les ca rac te rís ti cas que pre sen ta en esta pri me ra fase del si glo
XXI, ten dre mos como mar co de re fe ren cia com pa ra ti vo al de re cho in ter -
na cio nal que emer ge des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, mol dea do
se gún las ca rac te rís ti cas del po der y de la so cie dad in ter na cio nal de esa
épo ca; esto es, un de re cho in ter na cio nal cen tra do en las re la cio nes in -
ter-es ta ta les, ba sa do en la coe xis ten cia pa cí fi ca y mar ca do por el plu ra lis -
mo ideo ló gi co.18

Re cor de mos que el man te ni mien to de la paz y la se gu ri dad in ter na -
cio na les en tre Esta dos con dis tin tos re gí me nes po lí ti cos, a tra vés de una
coe xis ten cia pa cí fi ca, fue el ob je ti vo prin ci pal que am pa ró la crea ción de 
las Na cio nes Uni das. La es truc tu ra de la or ga ni za ción mun dial re fle ja el
ba lan ce de po der exis ten te en aquel en ton ces, a tra vés, por ejem plo, del
de re cho de veto para sólo al gu nas na cio nes que tie nen la ca te go ría de
miem bros per ma nen tes en el Con se jo de Se gu ri dad de la ONU (Esta dos
Uni dos de América, Chi na, Fran cia, Ru sia y Gran Bre ta ña).19 Pos te rior -
men te, des pués de la caí da del muro de Ber lín y el fin de la gue rra fría,
ha ve ni do una “ola” de cre cien te de mo cra ti za ción uni da a la li be ra li za -
ción de las eco no mías de la ma yor par te de los Esta dos, que ya em pie za a 
pre sio nar un cam bio ju rí di co a todo ni vel, in clu si ve en lo que res pec ta a
la ac tual es truc tu ra y sis te ma de de ci sio nes de las Na cio nes Uni das.20
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17 Fox, Greg ory H. y Roth, Brad R. (eds), Dem o cratic Gov er nance and In ter na tional Law,
Cam bridge Uni ver sity Press, 2000; Byers, Mi chael (ed.). The Role of Law in In ter na tional Pol i tics,
Ox ford Uni ver sity Press, 2000.

18 Véase Carrillo Salcedo, Juan An to nio, El derecho internacional en perspectiva histórica,
Ma drid, Tecnos, 1991.

19 Véase Carta de las Naciones Unidas, artículo 23.
20 Véase en página Web de la ONU (www.un.org) trabajos llevados adelante para reformar la

estructura y sistema de toma de decisiones en las Naciones Unidas.



1. Nue vos su je tos del de re cho in ter na cio nal

Vea mos aho ra lo re la ti vo a los su je tos del de re cho in ter na cio nal.
Como de cía mos al co mien zo, aun que los Esta dos si gan sien do los su je tos 
por ex ce len cia del de re cho in ter na cio nal,21 hoy en día com par ten su pri -
ma cía con otros ac to res que han al can za do una po si ción des ta ca da en de -
ter mi na das áreas y es tán ad qui rien do una in fluen cia cada vez ma yor en el 
cur so de los acon te ci mien tos a nivel mundial.

Los Esta dos, con sus ele men tos cons ti tu ti vos tra di cio na les de te rri to -
rio, po bla ción, go bier no, so be ra nía e in de pen den cia,22 si guen sien do en
gran me di da los ge ne ra do res de las dos prin ci pa les fuen tes del de re cho
in ter na cio nal: la cos tum bre, que es la prác ti ca ge ne ra li za da acep ta da
como de re cho, y los tra ta dos.23 En este sen ti do, la ma yor par te de las
nor mas vi gen tes es tán prin ci pal men te di ri gi das a re gu lar las obli ga cio nes 
de los Esta dos. Sin em bar go, el de re cho in ter na cio nal tra di cio nal crea do
por y para los Esta dos, tie ne hoy que com pe tir, como re sul ta do de la glo -
ba li za ción, con otros ac to res no-es ta ta les que in ter vie nen tan to en el pro -
ce so de ela bo ra ción de las normas como también en el plano de ser los
destinatarios de dichas normas.

Las or ga ni za cio nes in ter na cio na les, las co mu ni da des su pra-na cio na -
les re gio na les (como la Co mu ni dad Eu ro pea), las em pre sas mul ti na cio -
na les, las or ga ni za cio nes no-gu ber na men ta les, y el pro pio in di vi duo, de -
sem pe ñan en la ac tua li dad dis tin tos ro les que in flu yen de ci di da men te en
el ám bi to jurídico internacional.

Las or ga ni za cio nes in ter na cio na les, en par ti cu lar las Na cio nes Uni -
das, como su je tos del de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo, re pre sen tan
un es pa cio tan to de le ga li dad como de le gi ti mi dad para avan zar ha cia
una co mu ni dad mun dial más so li da ria que in ten te re sol ver con jun ta men -
te los pro ble mas que afec tan a la hu ma ni dad. Mu chos es ti man que, te -
nien do en cuen ta que vi vi mos en una so cie dad mul ti cul tu ral, los fo ros
mul ti la te ra les ofre cen la ven ta ja de que los Esta dos pue den agru par se en
“blo ques” en fun ción de in te re ses co mu nes para ne go ciar y al can zar de -

TENDENCIAS DEL DERECHO INTERNACIONAL 319

21 Barberis, Julio A., Los sujetos del derecho internacional, Bue nos Ai res, Tecnos, 1984.
22 Llanos Man tilla, Hugo, Teoría y práctica del derecho internacional público, t. II: Derechos

y deberes fundamentales de los estados, San ti ago de Chile, Ed i to rial Jurídica de Chile, 1983.
23  El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece las fuentes del

derecho internacional, mencionando, en tre otras, las siguientes: a) Las convenciones internacionales, 
sean gen er a les o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados
litigantes; b) La costumbre como una prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho”.



ter mi na dos acuer dos, per mi tien do asi mis mo una ma yor pu bli ci dad y
trans pa ren cia en los de ba tes y ne go cia ción de nue vas nor mas. Así tam -
bién, el mar co mul ti la te ral brin da la po si bi li dad de un se gui mien to más
“eje cu ti vo” de los acuer dos al can za dos en una suer te de “mo ni to reo” in -
ter na cio nal. Mu chos tra ta dos e in clu so de cla ra cio nes y re so lu cio nes,
llevan aparejado mecanismos de seguimiento para evaluar y fortalecer el
cumplimiento de dichos acuerdos.

Por otro lado, cabe ano tar que el tra ba jo rea li za do en el mar co de los
or ga nis mos y de las con fe ren cias in ter na cio na les ha ido ge ne ran do la ex -
pan sión del de no mi na do “de re cho in for mal” (soft law); es de cir, el de re -
cho que ge ne ral men te se ex pre sa a tra vés de de cla ra cio nes y re so lu cio nes 
y acuer dos eje cu ti vos, abar can do una vas te dad de te mas y, den tro de este 
con tex to, ha cien do po si ble un mar co de re fe ren cia tem po ral, ne ce sa rio en 
una so cie dad en per ma nen te cam bio, fren te a la au sen cia de nor mas con -
so li da das en tra ta dos o tra vés de la cos tum bre.24

En re la ción al in di vi duo, en la ac tua li dad éste no sólo es hoy be ne fi -
cia rio de la nor ma ti vi dad in ter na cio nal, sino que pue de, fren te a la vio -
lación de sus de re chos, re cla mar ante una ins tan cia su pra na cio nal com -
pe ten te, ad qui rien do una sub je ti vi dad in ter na cio nal “ac ti va”.25 Los ins -
tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos brin dan al in di vi duo esta 
po si bi li dad en di rec ta in te rre la ción con dis tin tas en ti da des su pra na cio na -
les —co mi sio nes, co mi tés y tri bu na les de de re chos hu ma nos— que ve lan 
por la vi gen cia y pro tec ción de los de re chos y li ber ta des fun da men ta les.
Por otro lado, tam bién el in di vi duo ha ad qui ri do una sub je ti vi dad in ter -
na cio nal “pa si va”, cuan do un tri bu nal in ter na cio nal juz ga di rec ta men te a
de ter mi na das per so nas por de li tos o crí me nes in ter na cio na les. Allí es tán
los tri bu na les de Nu rem berg y To kio, con for ma dos des pués de la
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24 Con relación a las organizaciones internacionales, cabe anotar que en 1986 se aprobó la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en tre Estados y Organizaciones
Internacionales o en tre Organizaciones Internacionales, desarrollo que está en consonancia con la
ac tual realidad internacional.

25 Véase Pas tor Ruidrejo, José, Curso de derecho internacional público, Ma drid, Tecnos,
1986.



Segunda Gue rra Mun dial; y los más con tem po rá neos como el Tri bu nal
Inter na cio nal para la ex Yu gos la via26 y para Rwan da.27

En 1998, se pro du ce otro nue vo e im por tan te de sa rro llo con la apro -
ba ción del Esta tu to para el es ta ble ci mien to de una Cor te Pe nal Inter na -
cio nal,28 in di ca ti vo de un de sa rro llo pro gre si vo ha cia la con so li da ción de 
una ju ris dic ción pe nal in ter na cio nal.

En este re cuen to de los nue vos su je tos y nor mas vin cu la das a ellos
que sur gen en el mun do con tem po rá neo, no pue de de jar de men cio nar se
a las or ga ni za cio nes no-gu ber na men ta les y di ver sas ins ti tu cio nes y en ti -
da des no-es ta ta les que jue gan un pa pel cada día mas di ná mi co y sig ni fi -
ca ti vo en el es ce na rio mun dial, sea como pro ta go nis tas o en una for ma
más in di rec ta, in fluen cian do el cur so de los acon te ci mien tos y las de ci -
sio nes que se adop tan a ni vel in ter na cio nal.29 Por ejem plo, allí es tán
Trans pa rency Inter na cio nal, Green Pea ce, Amnesty Inter na tio nal, Hu man 
Rights Watch, The Inter na tio nal Red Cross, para men cio nar sólo al gu nas 
de ellas. Re cor de mos que la ac ción coor di na da e in fluen cia de es tos gru -
pos se ha am plia do no ta ble men te a tra vés de las re des de con tac to, base
de da tos in for má ti cas e in ten sas cam pa ñas di ri gi das a la opi nión pú bli ca
para avan zar en sus ob je ti vos y pro pó si tos. La ac ción de las ONG y otras 
en ti da des han lo gra do que su par ti ci pa ción esté hoy ins ti tu cio na li za da a
ni vel de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les don de tie nen asegurado un
espacio de participación en el curso de las negociaciones de los temas
prioritarios de la agenda internacional.
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26 El Tri bu nal Internacional para el ex Yu go sla via fue establecido en virtud de las resoluciones 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: 808, de 22 de febrero de 1993, y 827, de 25 de
mayo de 1993.

27 El Tri bu nal Internacional para Rwanda se creó por Resolución 955 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas del 8 de noviembre de 1994. Cabe anotar que desde el punto
de vista orgánico, tanto el tri bu nal para el ex Yu go sla via como para Rwanda son organismos
subsidiarios del Consejo de Seguridad, según el artículo 29 de la Carta de la ONU. Sin em bargo, los
estatutos de estos tribunales consagran la independencia de los mismos en su funcionamiento con
relación al Consejo de Seguridad. La única obligación que tienen los presidentes de dichos
tribunales es la presentación de un Informe Anual ante el Consejo de Seguridad y ante la Asamblea
Gen eral de la ONU.

28 En julio de 1998, tuvo lugar en Roma la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de
las Naciones Unidas sobre el “Establecimiento de una Corte Pe nal Internacional”, que adoptó su
estatuto que se compone de 128 artículos. Debe destacarse que la jurisdicción de esta Corte Pe nal
Internacional tendrá un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

29 Véase Krut, R., Glob al iza tion and Civil So ci ety: NGO In flu ence in In ter na tional De ci -
sion-Mak ing, UN Re search In sti tute for So cial De vel op ment, 1997.



Otros su je tos que no pue de de jar de men cio nar se son las em pre sas,
en par ti cu lar las mul ti na cio na les, que han pa sa do ha ju gar un rol im por -
tan te a ni vel de la for ma ción del de re cho in ter na cio nal, sien do al gu nas
ve ces in vi ta das a las ne go cia cio nes en or ga nis mos y con fe ren cias in ter -
na cio na les, para ex pre sar su pun to de vis ta en re la ción a de ter mi na dos te -
mas como, por ejem plo, los de ca rác ter am bien tal, los re la ti vos a la ener -
gía, al trans por te in ter na cio nal, co mer cio y fi nan zas, lu cha con tra la
co rrup ción, la va do de di ne ro, con di cio nes de tra ba jo y res pon sa bi li dad
so cial de las em pre sas, en tre otros. Se con si de ra que el pun to de vis ta
em pre sa rial debe ser te ni do en cuen ta para la ela bo ra ción de es tán da res
in ter na cio na les y nor mas de con duc ta en una so cie dad de mer ca do glo ba -
li za da don de di chas com pa ñías son pro ta go nis tas prin ci pa les.30

2. Amplia ción del ob je to de es tu dio del de re cho in ter na cio nal

Un tema sig ni fi ca ti vo en esta evo lu ción que ve ni mos re se ñan do, es
que el ob je to de es tu dio del de re cho in ter na cio nal se ha ex pan di do de
ma ne ra no ta ble. Prác ti ca men te no hay tema de preo cu pa ción a ni vel in -
ter no que no se haya “in ter na cio na li za do” de uno u otro modo. La com -
ple ji dad mul ti cul tu ral de las dis tin tas so cie da des com pi te pa ra le la men te
con las “fuer zas de ho mo ge nei za ción” ge ne ra das por la glo ba li za ción.
Todo ello ha lle va do a una ex pan sión nor ma ti va que abar ca prác ti ca men -
te to dos los as pec tos de la vida so cial: la paz y la se gu ri dad in ter na cio nal
(con flic tos ar ma dos y no ar ma dos) e in ter na (“se gu ri dad ciu da da na”); la
so lu ción pa cí fi ca de las con tro ver sias in ter na cio na les y el arre glo de todo 
tipo de con flic tos; el de re cho hu ma ni ta rio (apli ca do a las gue rras y tam -
bién a los con flic tos ar ma dos in ter nos); la lu cha con tra la ame na za del te -
rro ris mo, del nar co trá fi co y de la co rrup ción; la con ta mi na ción y la pro -
tec ción am bien tal; el ré gi men del es pa cio ex te rior; el de re cho del mar; la
ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca, in clu yen do el mo ni to reo de los pro ce sos
elec to ra les; los de re chos hu ma nos, la equi dad de gé ne ro y la no dis cri mi -
na ción; la re gu la ción del comercio y las finanzas; la distribución de la
riqueza y la lucha con tra la pobreza, en tre otros, son todos temas
prioritarios en la ac tual agenda internacional.
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30 Véase Hossain, Kamal (ed.), Le gal As pects of the New In ter na tional Eco nomic Or der,
Londres, Pinter, 1980; Schachter, Os car, “The de cline of the Na tion-State and its im pli ca tions for In -
ter na tional Law”, Co lum bia Jour nal of Trasnational Law, 36, 1997.



Pre ci sa men te éste fe nó me no ha traí do con si go una es pe cie de “frag -
men ta ción” del de re cho in ter na cio nal, como pro duc to de una com ple ja y
va ria da gama de re gí me nes ju rí di cos y tri bu na les in ter na cio na les para
aten der a cada uno de los gran des te mas ob je to de re gu la ción y re cla ma -
ción in ter na cio nal. Por el in te rés de mos tra do por los Esta dos des de 2001, 
esta te má ti ca ha sido in clui da en el Pro gra ma de Tra ba jo de la Co mi sión
de De re cho Inter na cio nal de las Na cio nes Uni das, bajo el tí tu lo de “Frag -
men ta ción del de re cho in ter na cio nal: di fi cul ta des de ri va das de la di ver si -
fi ca ción y ex pan sión del de re cho in ter na cio nal”.31

Dos áreas de es tu dio se de ri van de la con si de ra ción de este asun to:
Por un lado, los as pec tos ins ti tu cio na les, es de cir, todo aque llo vin cu la do 
a la coor di na ción prác ti ca, la je rar quía ins ti tu cio nal y la ne ce si dad de que 
los dis tin tos tri bu na les ju di cia les y ar bi tra les in ter na cio na les32 ten gan en
cuen ta sus res pec ti vas ju ris pru den cias. Por otro lado, los as pec tos sus tan -
ti vos, re la ti vos al exa men de cómo es que el de re cho se ha ve ni do frag -
men tan do en re gí me nes par ti cu la res (vale de cir, en re gí me nes es pe cia les
(lex spe cia lis), re gí me nes au tó no mos (self-con tai ned re gi mes) y re gí me -
nes re gio na les) y la re la ción de los mis mos con el de re cho in ter na cio nal
ge ne ral. La CDI se ha pro pues to exa mi nar en los pró xi mos años sólo los
as pec tos sus tan ti vos con la fi na li dad de ela bo rar re co men da cio nes para
coad yu var a la cohe ren cia en tre las nor mas del de re cho in ter na cio nal ge -
ne ral y la de los re gí me nes par ti cu la res, tan to en los as pec tos vin cu la dos
a la in ter pre ta ción como a la apli ca ción de los mis mos.33

3. Las fuen tes del de re cho in ter na cio nal

En re la ción a las fuen tes del de re cho in ter na cio nal, un pri mer as pec -
to que pue de men cio nar se es el re la ti vo a las trans for ma cio nes que es tán
dán do se a ni vel del pro ce so de ela bo ra ción de las nor mas, como con se -
cuen cia del im pac to de la glo ba li za ción, la no ta ble am plia ción de la
agen da in ter na cio nal y la ac ción de nue vos su je tos a la par de los Esta -
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31 Véase Informe de la Comisión de Derecho Internacional, Naciones Unidas, 55 Periodo de
Sesiones, mayo-junio y julio-agosto de 2003, cap. X: “Fragmentación del derecho internacional:
dificultades derivadas de la diversificación y expansión del derecho internacional”.

32 Véase idem. La CDI denomina a los tribunales judiciales y arbitrales (en tre otros, Corte
Internacional de Justicia de la Haya, Tri bu nal Internacional del Mar, Tri bu nal Europeo de Derechos
Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera) como “operadores jurídicos”.

33 Véase idem. El Grupo de Estudio de la CDI ya ha adoptado un calendario pro vi sional para
tratar el tema de la fragmentación de derecho internacional en tre 2004 y 2006.



dos. Una pri me ra ca rac te rís ti ca es la re la ti vi za ción del pa pel de la vo lun -
tad es ta tal en la for ma ción del de re cho in ter na cio nal con un nue vo re par -
to de ro les y res pon sa bi li da des in ter na cio na les. Como afir man al gu nos
ju ris tas, la in te rac ción de dis tin tos in te re ses ex pre sa dos por di ver sos su -
je tos (Esta dos, or ga nis mos in ter na cio na les, ONG, gru pos re gio na les, et -
cé te ra) está lle van do a que “mien tras una nor ma de la cos tum bre pue de
es tar emer gien do, si mul tá nea men te se la está co di fi can do y de sa rro llan do 
pro gre si va men te en los tra ba jos de una con fe ren cia in ter na cio nal, que a
su vez re co ge la opi nión sur gi da de las re so lu cio nes de or ga nis mos in ter -
na cio na les y otros ac tos”.34

En la ac tua li dad, se ha ace le ra do la cons ta ta ción de la prác ti ca in ter -
na cio nal y la con so li da ción de la opi nio ju ris, mu chas ve ces a tra vés de
la ac ti vi dad nor ma ti va de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les y su cua si
pro ce so le gis la ti vo. Asi mis mo han ad qui ri do gran re le van cia las de cla ra -
cio nes, re so lu cio nes, pla nes de ac ción, le yes y có di gos mo de lo, acor da -
das en el ám bi to mul ti la te ral, así como la ju ris pru den cia de diferentes
tribunales internacionales.

En el ám bi to de los prin ci pios que ri gen el or de na mien to in ter na cio -
nal, un pri mer ni vel de aná li sis nos mues tra que en la ac tua li dad és tos pa -
re cen ir evo lu cio nan do ha cia una con cep ción cre cien te men te “so li da ria”
del or den mun dial, si guien do una lí nea más dog má ti ca, ape ga da a va lo -
res do mi nan tes com par ti dos, y po nien do un ma yor én fa sis en la coo pe ra -
ción in ter na cio nal como ele men to fun da men tal, en lu gar de una sim ple y
lla na “coe xis ten cia pa ci fi ca”. Esta con cep ción se ha ido ges tan do con el
im pac to de la in ter de pen den cia, la glo ba li za ción y el mul ti la te ra lis mo,
de sa rro llán do se nue vos im pe ra ti vos éti cos, como por ejem plo el res pec to 
irres tric to a los de re chos hu ma nos, en tre ellos la li ber tad de ex pre sión, la
no-dis cri mi na ción, la igual dad de gé ne ros; el de sa rro llo sos te ni ble; la so -
lu ción pa cí fi ca de las con tro ver sias; el derecho de sufragio, es decir, la
libertad de elegir y ser elegido para gobernar, en tre otros.

En suma, la con so li da ción de es tos nue vos prin ci pios está vin cu la da
al in te rés co mún de sal va guar dar va lo res com par ti dos ta les como la paz y 
la se gu ri dad in ter na cio na les, la li ber tad y la jus ti cia, fren te a nue vas ame -
na zas como las del te rro ris mo; el nar co trá fi co; las ar mas de des truc ción
ma si va; la con ta mi na ción am bien tal; la de pre da ción de las es pe cies na ti -
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34 Jiménez de Aréchaga, Edu ar do, “In ter na tional Law in the past third of a cen tury”,  Recueil
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vas; y la vio la ción ma si va de los de re chos hu ma nos. Na tu ral men te para
esto se re quie ren con sen sos bá si cos y la adop ción de ac cio nes con jun tas
en el mar co de la solidaridad y de la cooperación internacional.

Una men ción es pe cial me re ce la ex pan sión y el re no va do auge de los 
va lo res de mo crá ti cos y el re cha zo de las for mas au to ri ta rias de go bier no.
Las elec cio nes, como sa be mos, que son sólo el pri mer paso en el ca mi no
ha cia una so cie dad de mo crá ti ca, se han rea li za do en los úl ti mos diez
años, en más de 180 paí ses, tra yen do a sus ciu da da nos una ma yor con -
fian za y la es pe ran za de cons truir una cul tu ra de mo crá ti ca don de los
asun tos pú bli cos y las po lí ti cas de de sa rro llo na cio nal sean con du ci dos
en for ma más res pon sa ble y trans pa ren te, res pon dien do a los in te re ses
prio ri ta rios de toda la ciu da da nía. Esta con so li da ción de un pa ra dig ma
de mo crá ti co a ni vel de las fuen tes del de re cho in ter na cio nal, puede
apreciarse tanto a nivel uni ver sal como a nivel re gional.

En el caso de las Na cio nes Uni das, cabe re cor dar que su car ta cons ti -
tu ti va no con tie ne nin gu na men ción a la de mo cra cia, de bi do a que te nía
que ser un ins tru men to ju rí di co que fue ra con sis ten te con la di ver si dad
de re gí me nes po lí ti cos exis ten tes en la épo ca de su crea ción. Des pués de
la apro ba ción de los dos pac tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, el
de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y el de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y 
Cul tu ra les en 1966, es que co mien zan a dar se cier tos pro nun cia mien tos
y de sa rro llos teó ri cos con te nien do una men ción a los prin ci pios de mo -
crá ti cos, aun que siem pre en co ne xión con el tema del res pe to a los de re -
chos hu ma nos. Es sólo más re cien te men te, en el 2000, que se in clu ye ex -
pre sa men te en la De cla ra ción del Mi le nio de las Na cio nes Uni das a
va lo res como la li ber tad, la de mo cra cia y el go bier no par ti ci pa ti vo ba sa -
do en la vo lun tad po pu lar para ase gu rar los de re chos hu ma nos, como va -
lo res fun da men ta les para las re la cio nes in ter na cio na les en el si glo XXI.35

Tam bién es ne ce sa rio se ña lar que la di fu sión y cre cien te con so li da -
ción de una vi sión li be ral de los va lo res de mo crá ti cos y de los de re chos
hu ma nos ha afec ta do, a su vez, a otros prin ci pios tra di cio na les que an tes
eran “in to ca bles”. Uno de ellos es el re la ti vo a la “so be ra nía del Esta do”,
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35 United Na tions Mil len nium Dec la ra tion, adopted by the Gen eral As sem bly (A/55L.2), 8 de
septiembre de 2000: “We con sider cer tain fun da men tal val ues to be es sen tial to in ter na tional re la -
tions in the twenty-first cen tury. These in clude: Free dom. Men and women have the right to live
their lives and raise their chil dren in dig nity, free from hun ger and from fear of vi o lence, op pres sion
and in jus tice. Dem o cratic and par tic i pa tory gov er nance based on the will of the peo ple best as sures
these rights”.



que se ha re la ti vi za do con la glo ba li za ción y las nue vas ca rac te rís ti cas de 
la so cie dad in ter na cio nal. Por ejem plo, cuá les son hoy en día los asun tos
que pue den ser con si de ra dos de “ex clu si va com pe ten cia de la ju ris dic -
ción in ter na”? He mos men cio na do an te rior men te que casi to dos los te -
mas de las agen das do més ti cas son con si de ra dos hoy en el ám bi to mul ti -
la te ral, sien do ob je to de una u otra for ma de re gu la ción in ter na cio nal.
Asi mis mo el nue vo “pa ra dig ma de mo crá ti co” ha cam bia do las no cio nes
de le gi ti mi dad para el re co no ci mien to de go bier nos y su par ti ci pa ción en
el ám bi to su pra-na cio nal. Allí es tán las lla ma das “cláu su las de mo crá ti -
cas” en mu chos acuer dos re gio na les que im pli can una nue va opi nio iu ris
so bre el res pe to al Esta do de de re cho y la go ber na bili dad de mo crá ti ca.36

Por cier to que el prin ci pio de no-in ter ven ción, tam bién se ha res trin -
gi do sig ni fi ca ti va men te. Así, la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, y
en al gu nos es que mas re gio na les, las for mas de mo crá ti cas de go bier no
(Co mu ni dad Eu ro pea y sis te ma in te ra me ri ca no), no per mi ten que los
Esta dos in vo quen en es tas ma te rias la ex cep ción de asun tos de la ju ris -
dic ción in ter na (en el sen ti do del ar tícu lo 2, in ci so 7 de la Car ta de Na -
cio nes Uni das).37 Vale de cir, para de fen der cier tos prin ci pios con si de ra -
dos en la ac tua li dad como prin ci pios de jus co gens,38 que se acep ta la
im ple men ta ción de una ac ción co lec ti va lle va da ade lan te de acuer do a
las de ci sio nes adop ta das por los Esta dos a ni vel mul ti la te ral. La ac ción
co lec ti va im pli ca la ac tua ción de un ór ga no in ter na cio nal que, me dian do
cier tas cir cuns tan cias, pue de avan zar una se rie de me di das para apo yar la 
de fen sa de de ter mi na dos va lo res. Así, pue de uti li zar se res pec to de un
país aco sa do por la in go ber na bi li dad o si tua cio nes de cri sis de la ins ti tu -
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36 Véase las denominadas “cláusulas democráticas”, por ejemplo en la Comunidad Europea; en 
las Cumbres de las Américas; Mercosur, etcétera. En las cuales se establece la exigencia de que los
gobiernos que participan en estos acuerdos sean sólo aquellos elegidos democráticamente.

37 Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, inciso 7: “Ninguna disposición de esta Carta
autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción
interna de los estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de
arreglo conforme a esta Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas
coercitivas prescritas en el Cap. VII”.

38 La especificidad de los principios de jus cogens es que constituyen normas imperativas,
absolutas y oponibles erga omnes (frente a todos) puesto que protegen los bienes fundamentales de
la sociedad humana en un determinado periodo histórico. Las normas de jus cogens no admiten
acuerdo en contrario, pudiendo ser sólo modificadas por una norma ul te rior de derecho internacional 
gen eral que tenga el mismo carácter. También puede decirse que son inderogables en tiempos de paz 
y en tiempos de guerra, y su violación configura crímenes internacionales. Véase artículo 53 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y el Informe de la Comisión de
Derecho Internacional en su 46o. Periodo de Sesiones (1994).



cio na li dad de mo crá ti ca, vio la cio nes de los de re chos hu ma nos de la po -
bla ción, en tre otros, exis tien do el pre su pues to de que ciertas situaciones
graves ne ce si tan, para ser resueltas de la mejor ma ne ra, el apoyo
coordinado de la comunidad internacional organizada.

4. De sa rro llos a ni vel de la res pon sa bi li dad in ter na cio nal

Otro ám bi to en el cual el de sa rro llo ju rí di co avan za de acuer do con
los cam bios que he mos ve ni do se ña lan do, es el re la ti vo a la res pon sa bi li -
dad in ter na cio nal, cuya apli ca ción en la ac tua li dad no está so la men te di -
ri gi da a los Esta dos sino tam bién a las or ga ni za cio nes in ter na cio na les y
al individuo.

Como to dos sa be mos, el tema de la res pon sa bi li dad in ter na cio nal, en 
lo que res pec ta a los Esta dos, se vie ne es tu dian do en el seno de la Co mi -
sión de De re cho Inter na cio nal de Na cio nes Uni das (CDI) des de 1949.39

Sin em bar go, re cién en 1996, se re dac tó un pro yec to de ar tícu los cen tra -
do en tres par tes: “El ori gen de la res pon sa bi li dad”; “Con te ni do, for mas
y gra dos de la res pon sa bi li dad in ter na cio nal”; y “So lu ción de con tro ver -
sias”. Este pro yec to se ha se gui do per fec cio nan do, aun que aún no ha
sido apro ba do de fi ni ti va men te. Una de las cues tio nes más po lé mi cas es
la dis tin ción en tre crí me nes y de li tos in ter na cio na les.40 En el pri mer pro -
yec to pre pa ra do por la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal, se de fi ne al
“cri men in ter na cio nal”, por ejem plo, como aquel que re sul ta de la vio la -
ción por un Esta do de una obli ga ción in ter na cio nal que es esen cial para
sal va guar dar los in te re ses fun da men ta les de la co mu ni dad in ter na cio nal.
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39 En 1949, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas en su primer periodo de 
sesiones, seleccionó el tema de la “Responsabilidad Internacional de los Estados”, como tema
esencial para avanzar hacia una codificación. En 1976, como resultado de los trabajos de la CDI en
esta temática, incorporó la distinción en tre crímenes y delitos internacionales en el artículo 19 del
Proyecto sobre Responsabilidad Internacional de los Estados. En 1980, la primera parte del Proyecto 
sobre Origen de la Responsabilidad Internacional fue aprobado. En 1996, se aprueba también en
primera lectura, la segunda parte (contenido, formas y grados de responsabilidad internacional) y la
tercera parte (solución de controversias y modalidades para hacer efectiva la responsabilidad.) En
2001, el proyecto fue aprobado en una segunda lectura, con un nuevo título: “Responsabilidad del
Estado por hechos internacionalmente ilícitos”. En este proyecto desapareció la distinción en tre
crímenes y delitos internacionales, pero en su artículo 26 se establece “Que ninguna disposición...
excluirá la ilicitud de cualquier hecho del Estado que no esté de conformidad con una obligación que 
emana de una norma imperativa de derecho internacional”. Véase los informes anuales de la
Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, donde aparece una relación
pormenorizada de todos sus trabajos, incluyendo esta materia.

40 Véase artículo 19 del proyecto sobre responsabilidad internacional, CDI, Naciones Unidas.



Otro as pec to in te re san te es que se con si de ra la po si bi li dad de una ac tio
po pu la ris que per mi te, ante la vio la ción de una nor ma de jus co gens, es
de cir que afec ta a la comunidad internacional en su conjunto, la reacción
no solamente del Estado afectado directamente sino también de terceros
Estados.

Ade más de es tos avan ces en ma te ria de res pon sa bi li dad in ter na cio nal 
de los Esta dos, cuya co di fi ca ción aún no está con so li da da, apa re ce otro
de sa rro llo im por tan te, en con so nan cia con la evo lu ción de los prin ci pios
que se ña lá ba mos más arri ba, y es el re la ti vo a la res pon sa bi li dad pe nal
del in di vi duo. Cabe ano tar que el pro yec to de Có di go de Crí me nes con -
tra la Paz y la Se gu ri dad de la Hu ma ni dad, apro ba do por la CDI en 1996, 
es ta ble ce que “El he cho de que el pre sen te Có di go pre vea la res pon sa bi -
li dad de las per so nas por crí me nes con tra la paz y la se gu ri dad de la hu -
ma ni dad no pre juz ga nin gu na cues tión de la res pon sa bi li dad in ter na cio -
nal de los Esta dos en vir tud del de re cho in ter na cio nal”.41 El avan ce está
dado en una cla ra se pa ra ción en tre la res pon sa bi li dad del Esta do y la del
in di vi duo. Esta evo lu ción con cep tual ha sido im por tan te para la crea ción
de tri bu na les pe na les internacionales para el juzgamiento y castigo de
individuos culpables de crímenes internacionales.

Por su par te, des de el 2000, el tema de la res pon sa bi li dad in ter na cio -
nal de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les se vie ne es tu dian do en el mar co 
de la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal de Na cio nes Uni das. La res -
pon sa bi li dad de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les, con si de ra das como
su je tos de de re cho in ter na cio nal con per so na li dad ju rí di ca pro pia, di fe -
ren te a las de sus Esta dos miem bros u otras en ti da des, está con ce bi da de
ma ne ra tal que po drá ser exi gi da tan to por he chos in ter na cio nal men te ilí -
ci tos rea li za dos a tra vés de ac tos de los ór ga nos de di cha or ga ni za ción
in ter na cio nal (res pon sa bi lity), como tam bién por las con se cuen cias per -
ju di cia les o da ños cau sa dos a tra vés de ac tos no prohi bi dos por el de re -
cho in ter na cio nal (lia bi lity).42

En re su men, son mu chos y muy im por tan tes los cam bios que se vie -
nen ope ran do a ni vel del de re cho in ter na cio nal en ra zón de las nue vas
rea li da des en las que vi vi mos; el reto se en cuen tra aho ra en avan zar en el 
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41 Véase artículo 4o. del Proyecto de Código de Crímenes con tra la Paz y la Seguridad de la
Humanidad, aprobado por la CDI/NU en 1996.

42 Sobre los últimos avances en el tema de la responsabilidad internacional de las
organizaciones internacionales, véase el Informe de la Comisión de Derecho Internacional
presentado en su 55 Periodo de Sesiones en 2003.



ca mi no del de sa rro llo y la co di fi ca ción del de re cho in ter na cio nal, sin
per der de vis ta los va lo res fun da men ta les bá si cos y la cohe ren cia que ne -
ce si ta un or den ju rí di co que con ti núa es tan do ins cri to en una so cie dad in -
ter na cio nal con un ca rác ter des cen tra li za do a pe sar de la glo ba li za ción,
muy lejana aún de un gobierno mundial.

IV. EL DERECHO INTERNACIONAL EN EL MARCO DEL SISTEMA

INTERAMERICANO

En el sis te ma in te ra me ri ca no de ini cios del si glo XXI, cons ta ta mos
que los cam bios ocu rri dos a ni vel mun dial han te ni do tam bién un gran
im pac to en nues tro ám bi to re gio nal, don de se apre cia el afian za mien to
pro gre si vo del Es ta do de de re cho y las eco no mías de mer ca do, con la
pre sen cia de go bier nos de mo crá ti cos en prác ti ca men te todo el he mis fe -
rio, que han reem pla za do el au to ri ta ris mo y las di vi sio nes ideo ló gi cas
que pri ma ban en el pa sa do, por la so li da ri dad y la coo pe ra ción. Al mis -
mo tiem po, en un fe nó me no com ple jo y si mul tá neo, to dos los paí ses se
ven en fren ta dos a una se rie de ame na zas co mu nes como el nar co trá fi co,
el te rro ris mo, el trá fi co ilí ci to de ar mas, la co rrup ción,43 la ine qui dad y
po bre za ex tre ma, en tre otros, que se ciernen sobre nuestros países
amenazando los logros alcanzados.

Es un he cho ob je ti vo que los con di cio nan tes ex ter nos ejer cen una
de ci si va y cre cien te in fluen cia so bre los go bier nos y so bre la vida co ti -
dia na de las per so nas, y que, a su vez, los asun tos in ter nos tie nen im pli -
caciones a ni vel in ter na cio nal. Exis te tam bién la per cep ción de que un
Esta do no pue de, ais la da men te, ha cer fren te a sus ne ce si da des, ga ran ti zar 
su de sa rro llo y la se gu ri dad de sus nacionales.

En este con tex to, apre cia mos que las or ga ni za cio nes y or ga nis mos
in ter na cio na les, así como otros pro ce sos mul ti la te ra les, como la Cum bre
de las Amé ri cas y las reu nio nes he mis fé ri cas de mi nis tros (de Jus ti cia,
Tra ba jo, Co mer cio, Mu jer, et cé te ra), tie nen cada vez un rol más sig ni fi -
ca ti vo y una ma yor in fluen cia que en el pa sa do. Tal es el caso de la
Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA), prin ci pal foro po lí ti co del
he mis fe rio, don de los go bier nos y otras en ti da des —como las or ga ni za -
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43 En lo relativo al tema de la lucha con tra la corrupción en la OEA, véase Lagos, Enrique, “La 
Organización de los Estados Americanos y la Lucha con tra la Corrupción”, 25o. Curso de derecho
internacional, Secretaría Gen eral, Comité Jurídico Interamericano, OEA, 1998, pp. 231-254.



cio nes de la so cie dad ci vil— se reú nen para con si de rar, ne go ciar y adop -
tar di ver sas me di das que les per mi tan de ma ne ra con jun ta, abor dar te mas 
y pro ble mas de in te rés co mún de los Esta dos miem bros, tra ba jan do en
tor no al con sen so y la coor di na ción de po lí ti cas, las res pon sa bi li da des
com par ti das, los me ca nis mos de se gui mien to y, en de ter mi na das cir cuns -
tan cias, adop tan do me di das de ac ción co lec ti va. Esfuer zos con jun tos que 
son en la ac tua li dad los ejes que guían el multilateralismo en el sistema
in te ra me ri ca no, en sintonía con la ac tual realidad globalizada.

Con re la ción a la ac tual agen da he mis fé ri ca pue de apre ciar se una
gran di ver si dad te má ti ca, re fle ja da por ejem plo en los acuer dos adop ta -
dos en la úl ti ma Cum bre de las Amé ri cas, de Quebec City en 2001, y en
la úl ti ma Asam blea Ge ne ral de la OEA, rea li za da en San tia go de Chi le
en 2003. Agen da en don de se apre cia la con ver gen cia de va lo res y prin -
ci pios co mu nes, en con trán do se en la base del con sen so la acep ta ción de
las for mas de mo crá ti cas de go bier no, el res pe to irres tric to a los de re chos
hu ma nos, y la ne ce si dad de fo men tar el li bre co mer cio y las eco no mías
de mer ca do, coad yu van do a pro du cir un conjunto de objetivos
interconectados y comunes.

Por su par te, el de sa rro llo y la co di fi ca ción del de re cho in ter na cio nal 
en la re gión, ha evo lu cio na do de acuer do a los he chos an tes men cio na -
dos, abar can do un am plio es pec tro vin cu la do a la con so li da ción y de fen -
sa de la de mo cra cia, la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, la pro mo -
ción de la jus ti cia so cial, el cre ci mien to eco nó mi co con equi dad a fa vor
de un de sa rro llo in te gral y sos te ni ble, así como la se gu ri dad co lec ti va en
una con cep ción mul ti di men sio nal que tras cien de lo exclusivamente
militar.

En to dos es tos te mas, de acuer do con las exi gen cias de los paí ses, se
cons ta ta nue vas mo da li da des de ela bo ra ción de las nor mas, re co men da -
cio nes y di rec tri ces a tra vés de un pro ce so más in for mal y di ná mi co (soft
law). En este sen ti do, la OEA44 ha cons ti tui do un foro pri vi le gia do para
pro mo ver la coo pe ra ción en tre los Esta dos miem bros a tra vés de prác ti -
cas co mu nes, es tán da res de con duc ta y me ca nis mos de se gui mien to de
los acuerdos adoptados.

Gran par te de es tos te mas son cla ra men te tras na cio na les y aún los
pro ble mas tra di cio nal men te in ter nos, como el for ta le ci mien to de las ins -
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44 Véase Lagos, Enrique y Rudy, T., “The Or ga ni za tion of Amer i can States (OAS)”, In ter na -
tional En cy clo pe dia of Laws, The Hague, Kluwer Law In ter na tional, 2001.



ti tu cio nes, la po bre za, la se gu ri dad ciu da da na y la co rrup ción, es tán hoy
en día ins cri tos en la agen da mul ti la te ral. Aun que los go bier nos na cio na -
les ten gan la pri me ra res pon sa bi li dad para en fren tar es tos de sa fíos, exis te 
la con vic ción de que en un mun do in ter de pen dien te, sólo a tra vés de la
coo pe ra ción y la com ple men ta ción de ac cio nes mul ti la te ra les con las po -
lí ti cas na cio na les, se po drá avan zar en re sol ver los pro ble mas que afec -
tan, en mayor o menor medida, a todos los países del continente.

Pre ci sa men te, en lo que res pec ta a la de mo cra cia re pre sen ta ti va, yen -
do in clu so más allá de los avan ces que exis ten a ni vel uni ver sal, en con -
tra mos que ésta cons ti tu ye en la ac tua li dad la úni ca mo da li dad po lí ti ca
le gí ti ma que se acep ta en el ám bi to mul ti la te ral in te ra me ri ca no (OEA,
Cum bre de las Amé ri cas, Mer co sur, Co mu ni dad Andi na, et cé te ra). La
exi gen cia de mo crá ti ca para el sis te ma po lí ti co, en el caso de la OEA, se
en cuen tra en la pro pia car ta cons ti tu ti va que exi ge el cum pli mien to
efectivo de la mis ma, con tem plán do se en una do ble ver tien te: de un lado, 
como su pues to o con di ción (para el lo gro de va lo res su pe rio res como la
paz, la es ta bi li dad y el de sa rro llo; los de re chos hu ma nos, la jus ti cia
social, et cé te ra) y por otro, como pro pó si to esen cial de la pro pia or ga ni -
zación; lo cual ha lle va do a un nue vo al can ce de las obli ga cio nes in ter na -
cio na les de la OEA en re la ción a la pro mo ción y de fen sa de la de mo -
cracia.

Para rea fir mar es tos prin ci pios e im ple men tar un pro ce so efec ti vo de
de fen sa de la de mo cra cia y el Es ta do de de re cho, en 1991, se apro bó la
Re so lu ción 1080; en 1992, el Pro to co lo de Wa shing ton (ar tícu lo 9),45 y
en 2001, se aprue ba la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, que con tie ne
prin ci pios, nor mas y me ca nis mos de ac ción co lec ti va, in clu yen do san cio -
nes di plo má ti cas, para los ca sos de al te ra ción o rup tu ra de la ins ti tu cio -
na li dad de mo crá ti ca, con la fi na li dad de pro mo ver, pre ser var y de fen der
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45 En 1991, la XXI Asamblea Gen eral de la OEA aprueba “El compromiso de San ti ago con la
democracia y la renovación del sistema interamericano”; la Resolución 1080 sobre Democracia
Representativa que contiene el primer mecanismo de acción colectiva de la OEA frente a una
interrupción ilegal del proceso democrático en un Estado miembro; y la Resolución 1124 que crea
la Unidad para la Promoción de la Democracia en la OEA. En 1992, el Protocolo de Wash ing ton
incorpora a la Carta de la OEA en el artículo 9o.: “ la suspensión del ejercicio de participación en los 
órganos y entidades de la OEA a un Estado miembro cuyo gobierno democráticamente constituido
haya sido derrocado por la fuerza”.



la de mo cra cia en una pers pec ti va de res pe to de los de re chos hu ma nos,
re co no cien do que la de mo cra cia es un de re cho de los pue blos.46

Cabe des ta car que en el caso de las me di das que con lle van una ac -
ción co lec ti va con cer ta da para lo grar el cum pli mien to de pro pó si tos y
prin ci pios co mu nes, como los con te ni dos en la Car ta de la OEA e ins tru -
men tos in te ra me ri ca nos, és tas han su pe ra do la an ti gua ba rre ra de la
no-in ter ven ción. Así, por ejem plo, me dian do cier tos pro ce di mien tos,
la ac ción co lec ti va pue de uti li zar se por par te de la OEA para res pon der
rá pi da men te en de fen sa de la de mo cra cia re pre sen ta ti va en sus Esta dos
miem bros en ca sos de cri sis, no con si de rán do se que di cha ac ción cons ti -
tu ya una “in ter ven ción en los asun tos in ter nos de un Esta do”, sino un
me ca nis mo acep ta do y que re sul ta más be ne fi cio so y me nos cos to so que
las ac cio nes uni la te ra les.

Otra área fun da men tal, con cor dan te con los de sa rro llos a ni vel in ter -
na cio nal, es la re la ti va a la pro tec ción y pro mo ción de los de re chos hu -
ma nos. El sis te ma in te ra me ri ca no de de re chos hu ma nos pasó de va lo res
pro cla ma dos en de cla ra cio nes y re so lu cio nes al cum pli mien to obli ga to rio 
con te ni do en la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos y otros 
tra ta dos, don de ade más de pro cla mar se los de re chos de la per so na hu ma -
na a tra vés de dis tin tos me ca nis mos e ins ti tu cio nes47, cons ti tu ye una ga -
ran tía co lec ti va po nien do a dis po si ción del in di vi duo di ver sos me ca nis -
mos le ga les para la de fen sa de sus de re chos, dig ni dad y li ber tad, cuan do
la ju ris dic ción es ta tal se mues tra in di fe ren te o ca re ce de efi ca cia para re -
solver los abusos y violaciones a los derechos fundamentales de las per -
so nas.

Tam bién en con cor dan cia con la glo ba li za ción eco nó mi ca, den tro de
un es que ma de re gio na lis mo abier to, los go bier nos del con ti nen te vie nen
ne go cian do con el apo yo de en ti da des in te ra me ri ca nas (OEA, Ban co
Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (BID), Co mi sión Eco nó mi ca para Amé ri ca
La ti na, CEPAL, et cé te ra) la po si ble crea ción de un Área de Li bre Co -
mer cio de las Amé ri cas (ALCA) para el 2005. En este sen ti do, las nor -
mas ju rí di cas, tan to a ni vel del de re cho in ter na cio nal pu bli co como en
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46 Véase Lagos, Enrique y Rudy, T., “The Third Sum mit of the Amer i cas and the Thirty First
Ses sion of the OAS Gen eral As sem bly”, Amer i can Jour nal of In ter na tional Law, vol. 96, núm. 1,
2002.

47 Véase en página Web de la OEA (www.oas.org) todos los mecanismos y procedimientos
para la defensa de los derechos del individuo llevados adelante por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



del de re cho in ter na cio nal pri va do, vienen experimentando importantes
desarrollos.

En este con tex to, la OEA es el úni co foro de las Amé ri cas que po see
una re pre sen ta ti vi dad que con gre ga a to dos los paí ses del he mis fe rio, y
que cuen ta con una bas ta ex pe rien cia y tra di ción en ma te ria de co di fi ca -
ción y de sa rro llo ju rí di co. Un ejem plo re le van te y de mos tra ti vo de lo ex -
pues to se en cuen tra en el pro ce so co men za do a me dia dos de los años se -
ten ta, con la Con fe ren cia Inte ra me ri ca na so bre De re cho Internacional
Privado (CIDIP).

Este ór ga no de la OEA, tra di cio nal men te ha fo ca li za do su tra ba jo en
la co di fi ca ción de las nor mas de de re cho in ter na cio nal pri va do y, como
re sul ta do de sus la bo res, ha adop ta do más de vein te ins tru men tos ju rí di -
cos, la ma yo ría de los cua les se en cuen tran ac tual men te en vigor.

En la úl ti ma dé ca da, sin em bar go, la CIDIP ha ve ni do re du cien do el
tra ta mien to de la co di fi ca ción de nor mas de de re cho in ter na cio nal pri -
vado, am plian do sus ac ti vi da des ha cia asun tos más li ga dos a la ar mo ni -
za ción de le gis la cio nes na cio na les de de re cho sus tan ti vo o de ca rác ter re -
gu la to rio vin cu la dos con el de re cho co mer cial y fi nan cie ro, prin ci pal -
men te.

Di cha ten den cia, es un cla ro re fle jo de las ac tua les rea li da des que
con lle va la glo ba li za ción, y el im pac to que este fe nó me no re pre sen ta en
el pla no ju rí di co, tan to na cio nal como in ter na cio nal. Asi mis mo, es tas cir -
cuns tan cias con du cen a los Esta dos a in te re sar se en uni for mar o al me nos 
ar mo ni zar sus or de na mien tos le ga les para avan zar en áreas re la cio na das
con di ver sos sec to res de sus eco no mías y con po lí ti cas co mer cia les li ga -
das a los es que mas de in te gra ción eco nó mi ca u otras re gu la cio nes le ga les 
que les permitan desenvolverse mejor dentro del mundo ac tual.

En lo que res pec ta a la se gu ri dad he mis fé ri ca, des pués de los ata ques 
te rro ris tas de sep tiem bre de 2001, una nue va di men sión de po lí ti cas de
coo pe ra ción se ha ve ni do ges tan do a ni vel in te ra me ri ca no. Por un lado,
es tán las ini cia ti vas para lle var ade lan te la lu cha con tra el te rro ris mo,
den tro de un re no va do mar co ju rí di co con cor dan te con el de Na cio nes
Uni das, la Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra el Te rro ris mo,48 así como a 
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48 La Convención Interamericana con tra el Terrorismo fue aprobada en la Asamblea Gen eral
de la OEA en junio de 2002 realizada en Ba ha mas. Actualmente se encuentra en vigor. Véase Lagos, 
Enrique y Rudy, T., “Pre vent ing, Pun ish ing and Elim i nat ing Ter ror ism in The West ern Hemi sphere:
A post 9/11 Inter-Amer i can Treaty”, Fordham In ter na tional Law Jour nal, Nueva York, Fordham
Uni ver sity School of Law, vol. 26, junio de 2003, núm. 6, pp. 1619-1648.



un con jun to de es tra te gias de coo pe ra ción di se ña das para com ba tir este
fla ge lo, par ti cu lar men te a tra vés de las ac cio nes del Co mi té Inte ra me ri ca -
no con tra el Te rro ris mo (CICTE).49 Por el otro, des pués de un in ten so
pro ce so de ne go cia ción, se aca ba de apro bar en Mé xi co una De cla ra ción
so bre Se gu ri dad en las Amé ri cas, que re co ge no sólo los as pec tos tra di -
cio nal men te con si de ra dos como asun tos de se gu ri dad, vale de cir, los vin -
cu la dos a la de fen sa co mún de ca rác ter mi li tar fren te a agre sio nes ex ter -
nas, sino que tam bién se con si de ra aho ra una di ver si dad y plu ra li dad de
in te re ses de se gu ri dad con te ni dos en una con cep tua li za ción mul ti di men -
sio nal fren te a las nue vas ame na zas, preo cu pa cio nes y otros de sa fíos
como son la po bre za y la ex clu sión so cial, la de fen sa de la de mo cra cia, la 
ayu da fren te a los de sas tres na tu ra les y una se rie de otros fac to res que es
ne ce sa rio te ner en cuen ta para la se gu ri dad, pro tec ción y bie nes tar de la
per so na hu ma na en to das sus di men sio nes y en for ma in te gral.50

V. CONCLUSIONES

Las re fle xio nes an tes ver ti das de jan cla ro que el vas to y di ná mi co
mun do ac tual está mar ca do con el sig no de la glo ba li za ción y la in ter de -
pen den cia, que mar chan de la mano con la re vo lu ción in for má ti ca y de
las co mu ni ca cio nes. Vi vi mos en una so cie dad uni-mul ti po lar com ple ja,
en la que se en tre cru zan los más di ver sos ac to res que ejer cen el po der de
di ver sas for mas y en los dis tin tos pla nos del es ce na rio in ter na cio nal. Así, 
el Esta do que si gue sien do el su je to por ex ce len cia del de re cho in ter na -
cio nal, hoy en día com par te ro les con otros su je tos, como las or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les, di ver sas entidades de la sociedad civil y empresas 
multinacionales.

En este con tex to, los Esta dos y to dos los ac to res a ni vel su pra na cio -
nal, cada vez más, con ver gen en de ter mi na dos va lo res co mu nes, fun da -
dos en iden ti dad de pro pó si tos, me tas y me dios, de for ma tal, que tam -
bién po dría mos pro yec tar a un fu tu ro cer ca no la glo ba li za ción de una
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49 El Comité Interamericano con tra el Terrorismo (CICTE) como entidad de la OEA, fue
creado a través del “Compromiso de Mar del Plata”, du rante la II Conferencia Especializada sobre
Terrorismo de la OEA, realizada en Mar del Plata, Ar gen tina, en 1998.

50 Véase en página Web (www.OAS.org), la Declaración de Seguridad en las Américas,
aprobada en la Conferencia Es pe cial de Seguridad de la OEA realizada en México el 27 y 28 de
octubre de 2003.



éti ca co mún, que ten ga como base y nor te el res pe to y la pro tec ción de la 
vida y la dig ni dad hu ma na de las ge ne ra cio nes presentes y futuras.

El mul ti la te ra lis mo, que se hace efec ti vo a tra vés de las or ga ni za cio -
nes in ter na cio na les, or ga nis mos, en ti da des in te res ta ta les y otros va ria das
mo da li da des de coor di na ción su pra na cio nal, hace po si ble su pe rar, en un
mun do in ter de pen dien te, las de fi cien cias de un re la cio na mien to sólo bi -
la te ral, in te gran do a nu me ro sos ac to res en las ne go cia cio nes y bús que da
de so lu cio nes a los pro ble mas co mu nes, tras cen dien do los in te re ses pu ra -
men te na cio na les por va lo res co mu nes de toda la hu ma ni dad. De este
modo, las ac cio nes que se acuer dan es tán fun da men tal men te basadas en
la solidaridad y en la cooperación internacional.

El de sa rro llo y la co di fi ca ción del de re cho in ter na cio nal, al com pás
de las nue vas exi gen cias del mun do ac tual, está ex pe ri men tan do no ta bles 
cam bios; así por ejem plo, ha in cor po ra do una no ta ble am plia ción en su
te má ti ca con tem plan do prác ti ca men te to dos los te mas de in te rés na cio -
nal; exis ten nue vas mo da li da des en los pro ce sos de ela bo ra ción de las
nor mas; se es tán rea li zan do avan ces sig ni fi ca ti vos en el tema de la res -
pon sa bi li dad in ter na cio nal, abar can do en el es tu dio de esta te má ti ca no
sólo a los Esta dos sino tam bién a las or ga ni za cio nes in ter na cio na les y al
in di vi duo; todo esto da como re sul ta do una com ple ja gama de in no va cio -
nes tan to en los aspectos sustantivos, institucionales como en los de
procedimiento.

En el ám bi to in te ra me ri ca no, se está lo gran do una con ver gen cia cre -
cien te, mar ca da por una co mu ni dad de va lo res e idea les cen tra dos en el
res pe to a la de mo cra cia, a los de re chos hu ma nos y a la ne ce si dad de
cons truir so cie da des más jus tas y equi ta ti vas, don de pre va lez ca la paz, el
bie nes tar y la se gu ri dad para to dos. Los de sa fíos a es tas as pi ra cio nes son
enor mes, pero tam bién las opor tu ni da des, y en esta lí nea el de re cho in ter -
na cio nal in te ra me ri ca no pre sen ta de sa rro llos muy im por tan tes que son
rea fir ma dos por la fir me creen cia de que el cum pli mien to de los com pro -
mi sos in ter na cio na les a tra vés de la coo pe ra ción y la so li da ri dad son las
ba ses fun da men ta les para cons truir una co mu ni dad de de mo cra cias en
las Amé ri cas.
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