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NAIURALEZA JUR!D!CA DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. 

CAP!íULU PRIMERO 

ANTECEDENTES HlSIOR!COS Y EVOLUC!ON DE LAS INSTITUC!UNES 
DEL DERECHO !NTERNAC! ONAL PUBLI CU. 

l. EPOCA PREtSlATAL .. 

DESDE Ull PUllTO DE VISTA HISTORICO PUEDE CONSIDE

RARSE COMO EPOCA ?REESTATAL AQUELLA Ell QUE LA PROTECCIÓN 

JUR!DICA, LA JURISPRUDENCIA, LA EJECUCIÓN DEL DERECHO NO 

ESTABAN EXCLUSIVAMENTE E~ MANOS DE LOS ORGANOS PÚBLICOS 

DE UNA ADMIN!STRACIÓ~ DE JUSTICIA PROVENIENTE DEL ESTA-

DO, 

LA EPOCA PREESTATAL CORRESPONDE PUES, EN LA OUE 

SE 1DENT!F1 CA '-A ORGMl! ZAC 1 ÓN POR TR ! BUS EN LA OUE AÚll 

HAB!A UN AMPLIO MARGEN Pl,RA EL DERECHO DE AUTOTUTELA PRl 

VADA EN LA FORMA DE VEllGANZA DE LA SANGRE Y OTRAS, 

ALGUNAS TR!BUS VENCIDAS CONCLUlAN ENTRE SI LI -

GAS PACIFICAS Y PROCLAMABAN A DETERMlllADOS LUGARES SAGR!I 

DOS COMO PARAJES DE REFUGIO LLAMADOS ASILOS, PARA LOS -

PERSEGUIDOS. 

ESTA ORGANIZACION POR TRIBUS DIO PASO A UNA --

ASOCIACIÓN SUPERIOR SOBERANI': EL ESTADO. Es ENTONCES, 

CUANDO SE DESARROLLA UN CEllTRO DE CULTURA DE C 1 ERTA CI Vl 

LIZACIÓN Y APARECEll 511'.ULTA:IEAMENTE RELACIONES CON PUE -

BLOS VEC JllOS, OVE BÁS 1 CAMENTE CO 1NC1 D ( AN EN LENGUA, RAZA 

y RELIGlóil. Ef;Tor;CES EL Vf::CULO MAS POTENTE. y ALGUNA 



OUE OTRA RELACIOf/ COMEHCIAL SE EllTABLABA POR ALGUllOS 
OTRO PUEBLOS. 

EJEMPLOS DE ESTAS RELACIONES LO COl/STITUYEN LOS 
HECHOS REGISTRADOS POR LOS ORIENTALES EN EL QUE SE DES
TACAN ALGUNOS RASGOS VERDADERAMENTE SORPRENDENTES. EL -
MAS REMOTO ES EL DE UNA PIEDRA EN LA OUE SE COllTIENE RE
DACTADO EN LENGUA SUMERICA, UI/ THATADO EllTRE [Nl/ATUM, EL 
VICTORIOSO SE~OR DE LA CIUDAD DE LAGASH, EN MESOPOTAMIA, 
Y LOS HOMBRES DE LA CIUDAD DE UMMA, EN LA MISMA REGIO!/; 
ACEPTANDO AMBOS LOS LIMITES SEi/ALADOS POR MESILIM, REY 
DE ~A VECINA COMUNIDAD DE l!SH, OUE ACASO FUESE SEAOR 
COMÚN A LA5 CIUDADES PACTAATES, GARANTIZANDO EL CUMPLI-
MIEl:TO DE LO PACTADO UN JURAMEllTO QUE SE PRESTA A LOS 
DIOSES SUMERICOS MÁS IMPORTANTES (3]00 A, DE J,C,J 

CDHRES?üNDIENTE~ AL SEGUNDO MILENIO SE COI/SER -
VAN COMO TESTIMONIOS LITERARIOS, VARIOS TRATADOS Y LEYES 
INTERNAS COMO LA DE HAMURAHI (2100), OUE REFLEJA UN CO-
MERCIO lllTERNO Y LA CONSTRUCCIÓI/ Ell COMÚN DE CANALES, 

HACIA EL Afio 1600 TIEl/E LUGAR LA ENTRADA DE LOS 
EGIPCIOS EN SIRIA, DESPUES DE EXPULSAR EN SU PAfS A LOS 
H1csos. EN ESTE MOMENTO, DICE MA5PERO. "LA HISTORIA DE -
LOS PUEBLOS AISLADOS ACABA, LA HISTORIA DEL MUNDO COMIE!i 
ZA", 

El Al/TECEDEllTE DEL DERECHO lllTERllACIOllA!. EN LA 
HELADE ES EL OUE BRINDAN LAS INSTITUCIONES EN LAS OUE SE 
cor:cRETÓ LA SOLIDARIDAD ENTRE LAS DISTINTAS CIUDADES 
GRIEGAS. FORMAN ESTAS INSTITUCIONES, SEGUN SEFERIADES, 
UN CUADRO BASTANTE COMPLETO DEL UERECliO DE LA Pr1Z Y DE -
LA ÜUERRA, 

2. 



IMPORTANTES SON LAS INSCRIPCIONES ( EDITADAS 
EN LA COMPILACIÓN INSCRIPCIONES GRECAE) QUE HAN CONSERVADO 
EL TEXTO DE l·~UCHOS COllVENIOS INTERIORES Y EXTERIORES DE Ch. 
SI TODAS LAS CO~UN!DADES GRIEGAS; TRATADOS SOBRE ARBITRA -
JE, COMERCIO, ASISTENCIA JUDICIAL, NACIONALIZACIÓN, TRE -
GUAS, COllCLUSIÓN ~E LA PAZ, ETC. 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL PúBLICO, A. MIAJA 
DE LA MUELA, PÁGS, 309, 31~. 315, 316, 

3. 



1 l. 1:.UAU MEDIA. 

Los PUEBLOS GERMANOS, 

Los EMPERADORES DE OCCIDEttTE PACTAtt con LOS IN
VASORES. AS! ATAULFO VIE~E A ESPAI~ con sus VISIGODOS. 
EN VIRTUD DE UN FOEDUS O TRATADO COll l!OllORIO, REllOVADO -
DESPUES ENTRE WALIA Y VALENTINIANO 111. 

LA LEGISLACIÓN ENTRE LOS GERMANOS ERA PERSONAL, 
t/O TERRITORIAL. No SOLO LOS PERTENECIENTES A CADA PUEBLO 
SE REG[Att POR SUS PROPIAS LEYES, SINO QUE TAMBleN FUERON 
REPETIDAS LAS DE LOS VENCIDOS, ES DECIR, EL DERECHO ROMA 
NO MAS O MEllOS IMPREGNADO DE PROVINCIALISMO, ~E ASIMILA 
AS[ AQUELLA PARTE DEL rus GENTIUM REFERENTE A LAS RELA -
CIONES lllTERttACJOllALES, Y.DENTRO DE LA RUDEZA DE LOS --
TIEMPOS, SE OBSERVA LA EXISTEttCIA DE CIERTAS COSTUMBRES 
REFERENTES A TRATADOS, EMBAJADl\S, COMERCIO Y DERECHO DE 
GUERRA.SE RESPETA EL DERECHO DE ASILO EN LAS IGLESIAS, 

LA DIPLOMACIA ADQUIERE AS! Ull DESARROLLO HASTA 
ENTONCES DESCONOCIDO: EN LA CAllCILLER[A BIZAIHtrlA SE RI 
DACTAN CARTAS CREDENCIALES, SE ESTABLECE UNA JERARQUJA 
DE LOS ENVIADOS Y SE OBSERVA UN CEREMOIHAL EN LA RECEP
CIÓN DE EMBAJADORES, OUE CON ALGUNA SIMPLIFICACIÓN HA
BRIAN DE PASAR SIGLOS MAS TARDE A OCCIDENTE. 

EL FENÓMENO DE D 1SGREGAC1 ÓN FEUDAL Et/ LOS :; i -
GLOS VIII AL X NO ES EXCLUSIVO DE LA EUROPA CENTRAL Y 
ÜCCIDENTALl TAMBIEN LO SUFREll EL CALIFATO DE BAGDAD, 
SUCESOR DEL DE BIZANCIO, EL IMPERIO BIZANTINO Y HASTA 
LA INDIA Y LA CHINA. 

~. 



UN NUEVO EQUILIBRIO INTERNACIONAL QUEDABA ESTA

BLECIDO, EL IMPERIO CAROLINGIO DOMINABA EN EUROPA, EL DE 

HAGDAD EN ASIA Y BIZANCIO TENIA EL GOZE NAVAL ENTRE AM-

BOS CONTINENTES, 

EN EL ULTIMO DECENIO DEL SIGLO X SE CONOCE LA -

TREGUA DEI (TREGUA DE uros) IMPUESTA POR LA IGLESIA y 

QUE PROHIBE COMBATIR DESDE EL ATARDECER DEL MIERCOLES DE 

CADA SEMANA HASTA LA MAllANA DEL LUllES, 

LA CABALLERIA,- Lo REALMENTE DESTACADO DEL CLl 

MA CREADO Pl)q LA Ct,BALLER!A, ES QUE CUMPLIDOS UNOS PAJ:: 

TOS Y VIOLADOS OTROS, LAS IDEAS DE RESPETO A LA FE JURA 

DA CONSTITUYEN l.A BASE PARA U~A CONVICCIÓN JURID!CA EN 

LA OBLIGATO~!EDA~ ~~ LAS ~ORNAS INTERNACIONALES, OVE EN 
EL DECRETO DE GRACIANO SE ENCUENTRA YA EXPRESADA EN TER

M!NOS DE DERECHO: FJDES EN!M QUAtlDO PROM!TT!TTUR ETIAM 

HOST l SERVArlDA EST, 

EN LOS SIGLOS XI AL XV SE DESARROLLAN DIVERSAS 

l NST!TUC! ONES !NTERllAC l OllALES. LA l llVIOLAB 1 L1 DAD DE 

LOS DI PLOMÁT reos ES GEllERALMENTE RECONOC l DA' y AUNQUE 

NO LLEGUEll A TENER PERMANENCIA, LAS EMBAJADAS SE MULTI

PLICAN, INCLUSO EN LOS PAISES DE FE NO CRISTIANA, 

EN 1201 APARECEN LOS CONSÜLES DE LA MAR,A LA -

CABEZA DE CORPORACIONES LLAMADAS ORD!llES-MARIS: SU M!-

SIÓN ES JUDICIAL RESPECTO A LOS LITIGIOS DERIVADOS DE 

CU[STlOliE5 MAHfT!MAS, DEBIAN TAMBIÉN IMPULSAR EL COMER

CIO EXTERIOR Y PROTEGERLE COHRA LOS PIRATAS, 

5. 



VOLLE!IHOVEN CONECTA COll LA !llST 1TUC1 ON COllSULAR 
EL ORIGEN DE LA JURISDICCION DEL ALMIRANTAZGO PARA LA Rf 
PRESIÓN DE LA PIRATERfA, OUE HABfA DE EVOLUCIONAR HASTA 
DAR LUGAR A LOS TR 1 BUllALES DE PRESAS, 

SE PUEDEN CITAR OTRAS INSTlTUCIONES INTERNACIO
NALES, TALES COMO LA MEDIACIÓN Y LOS BUENOS OFICIOS AS( 
COMO EL ARBITRAJE, EL ARBITRAJE POllTIFICIO ES EL MAS ll:l 
PORTANTE, INCLUSO MONARCAS MUY DISTANTES DE RESIGNARSE A 
VER EN EL PAPA UN SUPERIOR TEMPORAL RECONOCEN SU AUTORI
DAD COMO JUEZ IMPARCIAL, FELIPE IV DE fRAllCIA Y EDUARDO 
[ DE INGLATERRA, CONFORMES Ell REHUSAR UNA POTESTAD CIVIL 
EN BONIFACIO Vil!, ACCEDEN A OUE ESTE RESUELVA SUS DIFE
RENCIAS, 

BAJO lNOCENC!O TERCERO, EL ARBITRAJE PAPAL PARE 
CIÓ ALCANZAR SU META Y SER COMPLETAMENTE EFICAZ Y CASI 
LO SUFICIENTEMENTE FUERTE PARA EVITAR LAS GUERRAS ENTRE 
CRISTIANOS, PERO DESPU~S DE LA MUERTE DE ESTE PAPA PUDO 
COMPROBARSE RAPIDAMENTE QUE ESA PRETENSIÓN GENERAL A UNA 
VALIDEZ UNIVERSAL Y AUTORITARIA DEL ARBITRAJE PONTIFICIO 
NO PODIA PREVALECER, YA OUE ERAN MÁS FUERTES LAS FUERZAS 
IMPULSORAS DE LA POL!TICA DE PODER DE LOS ESTADOS. 

ACERCA DE LA REGLAMENTACIÓN MATERIAL DEL MODO 
DE LLEVAR A CABO LA GUERRA, Erl LA EDAD MEDIA -LO MISMO 
OUE EN LA AtlTIGUEDAD PRECRISTIANA- SE ESPECULÓ POCO, EN 
PRINCIPIO ERA INDISCUTIBLE OUE LA POBLACIÓN NO BELIGE -
RAllTE TENfA DERECHO A SER RESPETADA, ESTE PRINCIPIO DE 
INVIOLABILIDAD DE LOS NO t:'Y·rnAT!ENTES FU[! ,'\FIRMADO TAM -

Bl~ll POR DECISIONES DE SINODOS ECLESIASTICOS. Los IDEA
LES TEORICOS NO CONSIGUIERON MEJORAR PLENAMENTE LA DURA 
PRÁCTICA DE LA REALIDAD POLfTICA, TODA LA EDAD MEDIA -

6, 



ESTÁ LLENA DE llESAFlOS, !)E GIJERRAS PRIVADAS, FEUDALES Y 

DINÁSTICAS, ClUDADES Y PEDUEAOS SERORIOS ARREMETfAN 

CDNSTAtlTEMEUTE AOU[ Y ALLÁ, UNOS CONTRA OTROS, tN EL 

MAR SEGU!A IMPERANDO LA PIRf,TER[A Y EN ALGUNAS COSTAS 

EL RAQUE, PERO. LO DEC l S 1 VO ERA OUE LA CONCIENCIA PÚBLl 

CA DE AQUELLA ~POCA CONDENABA UllArlIMEMEllTE TALES HE -

CKOS COMO I NKUMAHOS, 

t.N RESUMEN ,PUEDE PUES AVENTURARSE LA OPINIÓN DE 

QUE EL MODO DE LLEVAR A CABO LA GUERRA ERA,DURANTE LA 

EDAD MElllA,MAS HUMA~C bUE E~ LA ANTIGUEDAD PRECRISTIANA, 

UN PROBLEMA PECULIAR DEL DERECHO ! llTERNAC IONAL MEDIEVAL 

ERA LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS NO CRISTIANOS (GENTES 

PAGAN!), TAL COViO LLEVADA A CABO, SOBRE TODO Erl LAS FROf! 

TERAS ESLAVAS ORIENTALES, EN LA RECONQUISTA ESPAAOLA Y 
DESPUtS EN LAS CRUZADAS CONTRA LOS SARRACEflOS, 

LAS ASOC!AC!OrlES DE ESTADOS UTILIZABAN LAS FOR-

MAS CONTRACTUALES DE LA RELACION FEUDALES (f!!!ELlTAS, 

F!DEL!DAD),O DE LA AMISTAD - AMIC!T!A, A MENUDO SE LES -

FORTALEC!A CON MATRl~>ONlOS,ADOPCIONES O PADRINAZGOS, LA 

SUMISIÓN -VASALLOS- SE EXPRESABA POR LA ENTREGA SIMBÓ-

Ll CA DE ARMAS, DE CUANDO EN CUANDO SE ENTREGABAN TAM--

B! tN REHENES, LA SUPREMAC!A SE DABA A ENTENDER SIMBÓLICA 

MEllTE MEDIArlTE El rnvfo !lE CORONAS, CETROS y BAUDERAS. 

YA ENTRADA LA EDAD MEO I A SE GARANTI Zó LA PROTE~ 

C!ÓN JURID!CA DE LOS EXTRANJEROS MEDIANTE NUMEROSOS TRA

TADOS, As! ENTRE EL SIGLO X!. Y EL XI l ! SE CONCERTARON 

MILLARES DE ELLOS, EL MAS ANTIGUO FUE UN CONVENIO Ell

TRE PISA Y AMALFI DEL AÑO 1126" 

CONTRIBU!AN A LA SEGURIDAD JURIDICA LA FRECUEtl-

7. 



CIA CON QUE SE PROHIBIA LA AUTODEFENSA Y LAS REITERADAS 

CLAUSULAS DE REC 1PROC1 DAD, LA EDAD MED 1 /\ POSE YO Utl DE

RECHO 1NTERllAC1 Otll\L AL TAMEllTE DESARROLLADO, QUE IW PRO

CED !I\ ·SOLAMENTE DE TRATADOS, SllW DE PRINCIPIOS DE DE

RECHO NATURAL 1NCONMOV1 BL EMElffE l\SEllT /\DOS rn LA CONC 1 EN 

CIA MORAL DE LA EPOCA. CON ESTA FU!lDl\MENTl\CIÓll IUSlll\TJ,[ 

Rl\LISTA SE GARANTIZABA A LA VEZ LA Llf\ITl\CIÓtl MATERIAL 

DEL PODER DEL t.STADO Y EL DERECHO DE LOS llOMBRES LIBRES, 

QUE POD!l\N INVOCAR SU "DERECHO DE RESISTENCIA". 

EN EL PENSAMIEllTO MEDIEVAL NO HAB!A CABIDA PA

RA EL CONCEPTO DE LA SOBERAtlfl\ POLITICA ILIMITADA, QUE 

HUBIERA S 1 DO CONS 1 DERADO COMO DESPOTISMO PAG/\110, 

A CONSECUENCIA DE ESE PPEDOMINIO DE LOS PRINCI

PIOS DE DERECHO NATURAL EN LAS RELACIONES ltlTERNACIONA -

LES, DEFENDIDO A ULTRANZA POR LA IGLESIA, PUDO RENUN -

CIARSE, EN GRAN PARTE, /\ UllA ELABORACIÓll CONTRACTUAL DEL 

DERECHO INTERtll\CIONAL. 

EL GRANDE Y DEF!fl!TIVO PROGRESO QUE LA EDAD ME

DIA REPRESENTA EN LA HISTORIA JUR!DICll DE LA HUMANIDAD 

RADICA EN LA FUllDAMENTACIÓll IUSNl\TURl\USTA DEL DERECHO Y 

DEL DERECHO 1NTERllAC1 ONAL. 

EL BLACK BooK OF THE ADMIRALTY. CUYOS ELEMENTOS 

MAS ANTIGUOS SE REMONTAN TAMBIÉN AL SIGLO X!!. ESTE CÓ-

01 GO DE DERECHO MAR! TIMO, EL MAs EXTEllSO DE TODA LA 

EDAD MEDIA, HAB!A DE SERVIR DE Bl\~E PAR1\ [L DESARROLLO 

DEL DERECHO MAR !TIMO INGLéS, Y EN COtlSECUENC 11\, VE!lDR f A 

A SER EL FUNDAMEUTO DEL DERECHO MAR! TIMO DE LA EDAD Mo-

DERllA, 

EL DESARROLLO DEL lJERECHO INTERtlACIONAL EN LA 

.8 



BAJA EDAD MEDIA ESTÁ EN GRAN PARTE DETERMINADO POR LAS 

GRANDES LIGAS DE C l UDA!lES, ENTRE LAS QUE, POR SU S l GNl 

F!CACIÓN ECONÓMICA Y POLITICA, SOBRESALIERON ESTAS 

TRES: LA CASTELLAl:A (CAIHABRICA), LA FLAMENCA Y LA BA

JOALEMAtlA, A LA ÚLTIMA QUE DESEMPEliO EL PAPEL HISTÓRI

CO MÁS lMPORTAtrfE SE LA DESIGNA COMÚNMENTE CON EL NOM

BRE DE HANSA ( ES DEC ! R, AGRUPAC l ON), 

E~ EL DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL 

OCCIDENTAL •. LA LABOR DE LA HANSA SIGNIFICÓ UN GRAN PRQ 

GRESO, PUES DES!lE Fl~IES DEL SIGLO XI 1 l. PRODUJO UNA Dl 

PLOMACIA ACREDITADA Efl MUCHAS OCASIONES, DE CUYA ACTUfl. 

CIÓN NOS PERMITEN ENTERARNOS LOS. NUMEROSOS INFORMES DE 

EMBAJADAS CONSERVADOS EN Lf,S "ACTAS DE LA HAllSA", 

BRE TODO, DEL COMERCIO f',ARÍTIMO Y DE LAS TRIPULACIONES, 

Y TAMB!Efl, AUNQUE l'.ENOS DEL DERECHO DE GUERRA MARfTIMA, 

EL CENTRO DEL DERECHO MARÍTIMO LO CONSTITUÍAN LAS COM

PAÑfAS DE IMVEGACION QUE MARCABAN A LOS ARMADORES, 

FLETADORES Y TRIPULACIÓll, POR ELLO LA POLfTICA DE LA 

HANSA TENDfA A ASEGURAR LOS DERECHOS DE PESCA Y LA LI

BERTAD DE SU COMERC l O AÚN DURANTE LOS TIEMPOS DE GUE-

RRA, Los NUMEROSOS TRATADOS DE COMERCIO TEN!Atl POR O.!! 

JETO LA SITUACIÓN JURfD!CA DE LOS COMERCIANTES ALEMA -

llES, 

EL DERECHO MAR!TIMO HANSEÁTICO HA CONTRIBUIDO 

SOBRE TODO, AL PERFECCIONAMIENTO DEL DERECHO INTERNA -

c I OtlAL MODERllO cm: L/1 FORMACIÓN DE LA TEOR l A DE LAS 

AGUAS TERRITORIALES SOMETIDAS A LA JURISDICCIÓN DEL E~ 

TADO R l BERE110 SE UT I L1 ZABA EM TODO EL TERRITORIO DE LA 

HANSA EL TERMINO STROM, 

9. 



EH EL AÑO DE 1371, LAS PALABRAS UPDEM STROME -

DES GRAVEH VON FLANDERN, SE TRASLADABAll AL LAT f N CON LA 

TRADUCCIÓtl DE DISTRICTUS IURIS DICTIO ET LIBERTAS, LA 

VERDAD ES QUE. EN EL AMB 1 TO DEL BAL T 1 ca. EL COtlCEPTO DE 

AGUAS JURISDICCIONALES ERA MUY ANTERIOR A LA APARICIÓN 

DEL HUEVO TtRMINO ( STROM), LAS llOTIC 1 AS MAS AllT 1 GU1\S 

QUE SOBRE ELLO TENEMOS SON YA DEL AÑO 1247 AL 1~48, 

VENECIA Y LAS DEMAS POTENCIAS NARITIMAS 
DEL MED!TERRANEU. 

LA POL[TICA, Y CON ELLA LAS CUESTIONES DE DERE

CHO INTERNACIONAL, ERllll CONSIDERADAS IW SÓLO DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE LA TEORIA TEOLÓGICA IDEAL, SINO DESDE 

EL DE LOS llHERESES MERCANTILES DE LAS CIUDADES COMER-

CIALES. EN VENECIA Y EN SU IMPERIO ULTRAMARltlO DE LEVA!! 

TE (OLTRAMAREJ, FUE DOllDE PRIMERO Y MAS EtlERGICAMENTE 

SE LLEVÓ A CABO LA EMl\llCIPACIÓN DE LAS CONCEPCIONES JU

RfDICAS llHERNACIONALES PROPIAS DE LA EDAD MEDIA, Y VE

llECIA FUE EL PRIMER ESTADO DEL MUllOO EN OUE SE COtfflGU

RÓ LA DIPLOMACIA PERMAllENTE MODERNA, !\PROVECHANDO Sl-

TUACIOllES FAVORABLES DE LA POLITICA EXTERIOR, LA DIPLO

MAC 1 A VENEC 1 ANA SUPO MAG 1 STRALMEllTE 1 R OBTEN 1 ENDO NUE -

Vus ?RIVIL~G!OS MERCAIHILES DE LOS EMPERADORES DE BIZA!! 

ClO, PARA LUEGO CON AYUDA DE TALES PRIVILEGIOS. soc,;'JAR 

LA ECONOMfA DEL IMPERIO DESDE SU ltlTERIOR, YA EN EL Sl 

GLO XII ERA TAL LA SUPERIORIDAD DE LA FLOTA VEllECIANA, 

QUE LOS OCASIONALES lllTEIHOS DE LA POLITICA BIZANTINA 

PARA OPONERSE A TAL EXPLOTAC 1011 ECOllÚMICA RESULTARON 

INEFICACES, UE IGUAL IMPORTANCIA FUE LA EXPANSIÓN Etl 

LOS ESTADOS RECIENTEMENTE CREADOS POR LOS CRUZADOS, 
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A TRAV~S DE LAS INSTITUCIONES DEL DERECHO DE EX
TRANJERIA ITALIANO Y DE LOS NUMEROSOS TRATADOS PARA SU -
PROTECCIÓN JURIDICA LAS REPUBLICAS MARITIMAS ITALIANAS DJ;. 
SARROLLARON UN SISTEMA DE DERECHO DE EXTRANJERIA FINAMEN
TE ESTRUCTUR/,D9, i:.STR 1 BABA ÉSTE EN LOS MENC 1 ONADOS BA -
RR l OS COMERCIALES, QUE SE HALLABAN BAJO LA ADMINISTRACIÓN 
DE FUNCIONARIOS DE LA MADRE PATRIA (CÓNSULES DE JURISDIC
CIÓN). EN NUMEROSOS TRATADOS cori B!ZANCIO CON LOS ESTA -
DOS CRUZADOS DEL ORIENTE LATINO Y CON LOS ESTADOS ISLÁMI
COS SE ASEGURARON ESTOS DERECHOS: EXTRATERRITORIALIDAD DE 
LOS BARRIOS MERCANTILES; INMUNIDAD DE LOS REPRESENTANTES 
DIPLOMATICOS (LEGADOS, CÓNSULES); LIBRE EJERCICIO DE LA -
RELI G 1 ÓN; JUR 1so1ce1 ÓN CONSULAR; PROTECC 1 ÓN .lllR fDI CA DE 
LA PERSONALIDAD Y DE LA SUCESIÓN HEREDITARIA; LIBERTAD DE 
COMERCIO Y DE NAVEGACIÓN, DE TRAFICO Y DE ESTABLECIMIENTO. 

TRANSFORMAC!ON DE LAS CONCEPCIONES JURIDICAS. 

LA MARCHA VICTORIOSA DEL DERECHO ROMANO OFRECIÓ 
UNA CONCEPCIÓN TOTALMENTE NUEVA DEL ESTADO Y DE LA SOBERA 
RAN 1 A POL !TI CA, DENTRO DE LA CONCEPC 1 ON DEL DERECHO ROMA 
NO, LAS IDEAS FUNDAMENTALES DE OBLIGACION RECIPROCA DE Fl 
DELIDAD TENIAN TAN POCA CABIDA COMO LA DEL DERECHO DE RE
SISTENCIA PROCEDENTE DE LA CONCEPCIÓN CRISTIANA DEL DERE
CHO NATURAL. EL ADVENIMIENTO DEL MODERNO CONCEPTO DE SO
BERANIA SE PERFILA YA AS! EN LAS NUEVAS IDEAS POLfTICAS 
DE LOS SIGLOS XIV Y XV, DE ESTE MODO FUERON TRANSFORMÁN
DOSE, EN LOS MISMOS STGL05, LOS SUPUESTO~ POLfTICOS ESPJ
R!TUALES Y MORALES PARA EL DESARROLLO DEL DERECHO INTERNA 
CIONAL. ESTE, POR CIERTO, AúN SE VALIÓ ENTONCES -AL ME -
NOS EN LA TEORIA JURIDICA- DE LAS CONCEPCIONES Y FORMAS 
DE RELACIÓN QUE LA ALTA EDAD MEDIA HAB!A DESARROLLADO, 

HISTORIA DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚLICO GEORG STAD MU
LER PÁGS,82,85,8~,87,91,93,96,98,100,117,118. 

11. 



LAS INSTITUCIONES DIPLOMÁTICA Y CONSULAR, LAS -

NORMAS DE LA llAVEGACIÓN Y DEL COMERCIO, LAS COSTUMBRES 

B!LICAS, ETC,, SUFREN LOS CAMBIOS IMPUESTOS POR HECHOS 

MATER 1 ALES ( DESCUBR 1M1 EllTOS GEOGRÁF 1 ces •. 1 NVENC IONES DE -

PÓLVORA Y DE LA BRÚJULA), PERO ll!llGUllO DERIVADO DE LA DE

CADENCIA POL!TICA DEL IMPERIO Y DEL PONTIFICIADO, UIHCA

MEllTE PODRIA llOTARSE Efl EL DESUSO DEL ARBITRAJE, SI ESTE 

DESUSO 110 TUV 1 ESE AL MEllOS CUMO CONCAUSA, LA SUSTI TUC IÓll 

DEL ESTADO ESTAMEllTAL DE LA EDAD MEDIA POR LOS MOllARQUfAS 

ABSOUTAS, Y ESTE ROBUSTECIMIENTO DEL PODER DE LOS MONAR

CAS ES, Ell REALIDAD, LO OUE IMPRIME CARÁCTER A LOS NUEVOS 

TIEMPOS, CON MOTIVOS INMEDIATOS DIFERENTES POR CADA PA!S, 

EL SIGLO XV, QUE COMEllZÓ EN FRANCIA Y EN INGLATERRA ENTRE 

LOS ESTRAGOS DE LA GUERRA DE LOS CIEN AAos. CON LA IGLE -

SIA ESClllDIDA POR Ull CISMA Y CON LA AllARQUfA IMPUESTA POR 

NOBLES RE VOL TO SOS Ell CAS 1 TODA EUROPA. A su F l llAL PRESEllTA 

UNAS MONAROU!AS ~U~RTESJ co~ LOS PEYES CATÓLICOS, ENRJOUE 

VI 1 DE lllGLATERRA Y CARLOS V! 11 DE FRANCIA, LA !POCA DEL 

RENACIMIEllTO ES UNA DE LAS QUE MENOS VALOR CONCEDIÓ A LA 

PALABRA EMPE11ADA, O A LA F 1 RMA PUESTA EN EL P 1 E DE UN 

TRATADO, PERO ELLO NO S 1Gil!F1 CA OUE TODO EL DERECHO DE -

GENTES PERDIESE VIGENCIA INTEGRADO EN SU MAYOR PARTE POR 

REGLAS CONSUETUDINARIAS ESTAS NORMAS REFERENTES A EMBAJA

DAS Y CONSULADOS, AL COMERCIO MARfTIMO Y TERRESTRE, AL 

TRATO JUR!DICO DEL EXTRANJERO, 110 SÓLO COI/SERVAR SU VIGOR 

SINO QUE SE MULTIPLICAN LOS CASOS EN QUE HAN DE SER APLI

CADAS, AL FACILITAR EL ORDEN IMPUESTO Ell CADA PA!S POR EL 

·poDER MONÁRQUICO LAS RELACIONES INTERllACIONALES, 
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111. t.POCA MODERNA. 

LAS TRANSFORMACIONES SUFRIDAS DURA!HE LA tPOCA 

DEL RENACIMIENTO, Tl<NTO EN LA VIDA MATERIAL COMO EN LAS 

RELACIOl1ES POLfTICAS, DESPIERTAN Ull AtlSIA DE PODER, UNA 

LIBIDO DOM!NAllDI Ell MUCHOS HOMBRES REPRESEIHAT!VOS. CAR 

LOS l DE ESPAÑA Y V DE ALEMANIA, EN SU NOMBRE SON COll -

QUISTADOS !!i~\ENSOS TERRITORIOS EN AMERICA, 

LA DOCTR 1 NA DE LA SOBERAll! A UN 1 VERSAL DEL EMPf 

RADOR ERA INSOSTENIBLE EN EL SIGLO XVI, EN CAMBIO EXIS

TEN HECHOS HISTÓRICOS Q'JE nrnt:ESTRAtl CLARAMENTE QUE. D!! 

RANTE LA ~POCA DEL RENACIMIENTO, LAS ASPIRACIONES PONTl 

F!C!AS NO SE REDUC(/,N A LA DIRECCIÓN MORAL DE LA CRIS--

T!ANDAD, t.N ROMA So C01·óPR!:~!D!A Ql_IE LOS TIEMPOS HAB!AN 

CAMBIADO, ALEJANDRO V! EN SU BULA (NTER COETERA, DE 

¡q93, TRAZA LA LINEA DE DEMARCACIÓN ENTRE LOS DOMINIOS 

ESPAÑOLES Y PORTUGUESES, RECT 1F1 CABA ESTA L 1 NEA Ell EL 

TRATADO DE TORDES 1 LLAS, SE SOMETE LA OUE LA SUST! TUVE 

A LA APROBACION PONTIFICIA, 

EOUIL!BR!O POL!Tlco.- CONCEPTO DE NO FÁCIL PRf 

CISIÓN, PERO QUE EN SU MAll!FESTACIÓll MÁS FRECUENTE CON -

SISTE Ell LA COLABORACIÓ11 POL!T!CA Y MILITAR DE LOS ESTA 

DOS QUE SE SIENTEN INSEGUROS, ANTE EL CRECIMIENTO DE LA 

FORTALEZA EN CUALQUIER ASPECTO DE OTRO LADO, 

E.s NATURAL OUE EL EQUILIBRIO, AÚN DENTRO DE LA 

INESTABILIDAD DE SU DIRECCIÓN, SE ORIENTE EN TODO EL Sl 

GLO XV! Y BUENA PARTE DEL SIGUIENTE CONTRA LA CASA DE 

HABSBURGO. ilO HAN FALTADO DEFENSORES A LA POLfT!CA DE 
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EQUILIBRIO, SU LITERATURA JUSTIFICATIVA FUE ABUNDANTÍSl

MA EN LA EPOCA, Y AÚN HOY EXISTE QUIEN, COMO REDSLOB, El:! 

TIENDE QUE SU FUERZA MOTRIZ ERA EL INSTINTO DE CONSERVA

C 1 ON, REFORZADO POR UNA 1 DEI\ DE DERECHO; LA AF 1 RMAC I Ofl DE 

1NDEPENDENC1 A REVEST f A Ull CA.<ÁCTER PAHT ICULARMENTE ELEVA 

no: PUES. Al MISMO TIEMPO OUE LA LIBERTAD POLITICA. SE 

TRATABA DE SALVAGUARDAR UN BIEN MÁS NOBLE, LA LIBERTAD 

DE PENSAMIENTO, LA LIBERTAD RELIGIOSA, 

EL EOUILIBRIO, SINO DE DEFENSA, ES SUSCEPTIBLE 

DE EXPLICACIÓN, ERA UNA NECESIDAD SENTIDA DESDE FINES 

DEL SIGLO XV CON MÁS !rlTEr<S!Ol\D QUE ANTES, NO PORQUE EN 

LA EDAD MEDIA EXISTIESE Ull PODER EFECTIVO DEL EMPERADOR O 

DEL PAPA QUE LO HICIESE INNECESARIO, SINO PORQUE EL PELl 

GRO Erl DUE LOS EsT ADOS ::O:JERNUS SE ENCONTRABAN DE SER All. 

SORV IDOS POR UN VEC I 110 PODEROSO, 

ERA I NF !IU TAMENTE MAYOR OUE EL OUE HUB 1 ESEN PO-

D l DO TEMER LOS SEllOR!os y REPUBLICANOS MEDIEVALES, CON 

LA CREACIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES. LA.SITUACIÓN CAM

BIA: LA POLVORA, EL AUMENTO llÚMERICO DEL EJ~RCITO , LA 

ECONOM!A DINERARIA, CREAN NUEVAS POSIBILIDADES A UN PRE

SUNTO AGRESOR, CUYA ACCIÓN ES LÓGICO OUE SE TRATE DE PRJ;. 

CAVER POR MEDIO DEL EQUILIBRIO, EL EQUILIBRIO, HADA ES

TABLE, NO TUVO VIRTUALIDAD PARA IDENTIFICAR; SI ALGUNA 

VEZ COOPERAN ENTRE SI LOS ESTADOS EUROPEOS, LO HACEN CON 

VISTAS A UN REAL O PRESUNTO ENEMIGO COMÚN, PERO CON U~IA 

AUSENCIA CADA VEZ Mf\Yon De su CONCIENCIA COMUlllTARIA. 

CUALQUIERA QUE FUERA LA SUERTE QUE PUDIERAN CO

RRER EL PONTIF!CIADO Y EL IMPERIO, Ell CUANTO A SUS PRE -
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TENSIONES DE DIRECCIÓN DE LA CR!ST!AlfüAD, EL DERECHO DE 
GENTES ELABORADO EN ESTA CONTINUA SU EVOLUCIÓN EN LOS -
Arios QUE VAN DE LA CA! Dr, DE CoNSTAIH 1 NOPLA EN PODER DE 
LOS TURCOS (1~53) A LA PAZ DE WETSFALIA, EL DERECHO DE 
LA PAZ NO DESAPARECE ANTES CONTINÚA EL ESTABLECIMIENTO -
DE l:óNSULES; CONTINUAN LAS JUR!SDICCIOllES DE LOS ALM!RAJ! 
TAZGOS, LAS EMBAJADAS, LOS ARBITRAJES, LOS TRATADOS, NO 
OBSTANTE, SI SE OSA ESCOGER LA EXPRES!ON FUERTE, ES POR
QUE HACIA 1500 LA IMPORTANCIA DEL DERECHO DE PAZ SE DEBl 
LITA HASTA EL PUNTO DE QUE EL DERECHO DE GUERRA PREDOMI
NA SOBRE tL ABSOLUTAMENTE, CUALQUIERA QUE AL COM!EllZO 
DEL SIGLO XV! DICE : DERECHO DE GEUTES, DICE; DERECHO DE 
GUERRA, !US BELL!, 

LA INSTITUCIÓN DE LA EMBAJADA SIGUIÓ DÁNDOSE DQ 
RANTE EL IMPERIO: LOS HABSBURGOS NO RENUNCIARON AL SERVl 
CID DE LOS EMBAJADORES, ACREDITÁNDOLOS EN SU CALIDAD DE 
REYES DE HUNGR(A Y DE BOHEMIA, 

UN FACTOR QUE LENTAMENTE. IBA A OPERAR UN CAMBIO 
Etl LAS RELACIONES INTERNACIO::;,LES ES EL NACIMIENTO DEL -
CAPITALISMO, SU INFLUENCIA SE PERCIBE, ANTE TODO, EN EL 
DERECHO MARITIMO, SEGÚN PIRENNE, EN EL CURSO DEL SIGLO 
XV, INGLATERRA, HOLANDA Y LAS CIUDADES HANSEATICAS ADOP
TAN COMO LEX MERCATORUM EL CONSULADO DEL MAR, SE RENUE
VA EL CONCEPTO DE EXTRATERRITORIALIDAD DE LOS BUQUES, 
PROCLAXA!JO POR LAS LEVES RODIAS, 

LA IMPORTANCIA POLITICA DE LOS TRATADOS DE WET.S. 
FAL!A CONSISTIÓ Erl UN NUEVO REPARTO DE FUERZAS, EN EL -
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OUE EL IMPERIO Y ESPAÑA QUEDARON llOTORIAMEIHE DEBILITA -

DOS. fRÁNCIA PREPARADA PARA OCUPAR EL LUGAR PREEMINENTE, 

E lrlGLATERRA -EN PLENA GUERRA CIVIL ENTRE CARLOS I Y EL 

PARLAMENTO- MOMEllT/\NEAMENTE AISLADA, 

DESDE El PUNTO DE VISTA JURIDICO, ES DE SUBRA-

YAR LA NOVEDAD DE UN COllGRESO EN QUE REPRESENTANTES DE -

TODOS LOS PAISES EUROPEOS DISCUTIERON SUS DIFERENCIAS, 

Ell LAS SESIONES ALLI CELEBRADAS: NI HUBO PRESI

DENTES, NI COMISIONES, 111 SIQUIERA PUDIERON SENTARSE TO

DOS LOS PEUllPOTENCIARIOS A LA MISMA MESA, LO QUE NO ES 

ex.;cro ES QIJE Ell WETSFALIA NACIESE EL UERECHO llffERNACJ.Q 

NAL MODERNO. Lo ÚNI CD QUE RESULTA e I ERTO ES QIJE EN 15~8 

ACABA LA LUCHA SECULAR ENTRE CATÓLICOS Y REFORMADOS; Ell 

LAS COMBINACIONES IMPUESTAS.POR él DESEO DE MANTENER O Mll. 

DIFICAR LA BALANCE OF PONER, EL FACTOR RELIGIOSO DEJA DE 

SER FUNDAMENTAL, Y LAS ALIANZAS TR,\TAll DE CONSEGUIR SUS 

FINALIDADES SIN REPARAR E!I LA COlffESIO!I DE LA POTENCIA 

COLABORADORA, 

LA GRAN ABUNDANCIA DE TRATADOS ENTRE 16~8 Y 

1789, PERMITE SEÑALAR ALGUNAS CARACTER!STICAS, OUE SERIA 

AVEllTURADO GENERALIZAR DEMASIADO, PUES FALTA AÚfl LA PRÁ!:. 

TICA SUFICIENTE PARA QUE LOS RASGOS MÁS SEÑALADOS SE EN

CUEIHRO: MAS IJIJE EN ALGUNOS CONVE!llOS, 

EN GENERAL, LOS CONVEtllOS TIENEN POCA EFICACIA 

LA PRACTICA REPETIDA ELEVA EN ESTA tPOCA A COSTUMBRE JU

RÍDICA OUE CAREZCAN DE VlGOR HASTA QUE SEAtt RATIFICADOS 
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POR LOS SOBERANOS,Y CUANDO ESTOS QUIEREN DESLIGARSE DE -
SUS COMPROMISOS INTENTAN COHONESTAR SU ACTITUD CON DECL6 
RACIONES EN LAS QUE SE ESBOZA UNA TEORfA DE LAS CAUSAS 
DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES, ESPE-
CIALMENTE EL INCUMPLIMIENTO POR LA OTRA PARTE Y EL CAM -
BIO DE CIRCUNSTANCIAS (CLÁUSULA HEBUS SIC STANTIBUS). 
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IV. EPOCA CONTEMPORANEA 

EN MAYO DE 1789, SE DÁ LA R EUrll Ótl DE ESTADOS -
GENERALES EN FRANCIA, EN EL MISMO Afio UNO DE LOS ACUFíi DOS 
PRI11EROS DE LA ASAMBLEA CONTITUYENTE ES LA PROCLAMACIÓtl 
DE LA DECLARACICHI DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIU
DADArlO. 

LOS DERECHOS SUBJE,TIVOS ALLf DECLARADOS NO -
ERAN UNA RADICAL INNOVACIÓtl: UNA SERIE DE DOCUMENTOS LJ;. 
GISLATIVOS INGLESES, DESDE LA CARTA MAGNA DE 1215 HAS
TA EL BILL DE DERECHOS DE 1688, ASEGURABAN ANALOGAS PRJ;. 
RROGATIVAS, PERO JAMÁS PEtlSÓ QUE SU TITULAR FUESE LA 
HUMANIDAD ENTERA; ERAN TAN SOLO PRIVILEGIOS PROPIOS DE 
LOS CIUDADANOS INGLESES, EN CAMBIO EN EL MOMENTO INI-
CIAL DE LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS VARIAS 
COLONIAS ELABORAN SUS DECLARACIONES DE DERECHOS, EN LAS 
QUE LA TRADICIÓN ANGLOSAJONA SE MEZCLA COtl INNOVACIONES 
A DIOS Y AL DERECHO NATURAL, FUENTES DE LIBERTAD Y DE -
SEGURIDAD PARA TODOS LOS HOMBRES, 

EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL 15 DE MAYO DE 
1790, PROPONE RoBESPIERRE PROCALMAR LOS PRINCIPIOS IN -
TERNACIONALES DE LA HEVOLUCIÓN, VOLNEY, PRESENTA UN -
PROYECTO DE DECRETO QUE ES RECHAZADO, EN EL SE PIDE QUE 
LA ASAMBLEA DECLARE SOLEMNEMENTE QUE EL G~NERO f!UMANO 
FORMA UNA ÚNICA SOCIEDAD, CUYO OBJETO ES LA PAZ Y EL -
B 1 ENESTAR DE Cf,DA UtlO DE SUS MIEMBROS, OUE EN ESTA SO -
CIEDAD LOS PUEBLOS Y LOS ESTADOS GOZAN DE LOS MISMOS D¡;_ 
RECHOS NATURALES OUE LOS INDIVIDUOSl QUE NINGÚN PUEBLO 
TIENE EL DERECHO DE Ir/VADI R A OTRO 111 PRIVARLE DE SU Ll 
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BERTAD O VENTAJAS NATURALES, Y OUE TODA GUERRA, SALVO LA 

EMPRENO 1 DA EN DEFENSA DE Ull DERECHO JUSTO, ES UN ACTO DE 

OPRESIÓN OUE A TODA LA GRAN SOCIEDAD IMPORTA REPRIMIR, 

EL DECRETO DEL 22 DE MAYO DE 1790 RECOGE EL ÚL

TIMO PRINCIPIO DE VOLNEY. "LA NACIÓN FRANCESA RENUNCIA, 

y rm EMPRENDERA N 1 NGUNA GUERRA CON LA MIRA DE HACER CON

OUI STAS, Y NO EMPLEARÁ JAMAS SU FUERZA CONTRA LA LIBER -

TAO DE NINGÚN PUEBLO", 

EN El CONGRESO DE PARIS SE FIRMA LA llECLARA -

CIÓN DEL 16 DE ABRIL ~E 18~G. CUYO CONTENIDO ES: lo, EL 

CORSO ESTÁ Y PERMANECE ABOLIDO, 2o. EL PABELLÓll NEUTRAL 

CUBRE LA MERCAllC l A ENEMI G/\, COll EXCEPC 1 Óll DEL CONTRABAll

DO DE GUERRA, NO ES CONFISCABLE BAJO EL PABELLON ENEMIGO, 

3o. Los BLOQUEOS PARA SER OBLIGATORIOS. DEBEN SER EFEC

TIVOS, ES DECIR. MANTENIDOS POR UNA FUERZA SUFICIENTE PA 

RA IMPEDIR REALMENTE EL ACCESO AL ENEMIGO, 

LA !:.POCA DE LA PAZ ARMADA. ( 1871 - 1914 ) 

AL FINAL DE LA GUERRA FRANCOPRUSIANA, EL MUNDO 

CONOCE, UNA ERA BASTAtffE DILATADA DE PAZ, "LA GUERRA -

s 1 N EMBARGO, CONSTITUYE UNA GRMI rncúCUPAC IÓN PARA TODOS 

LOS TRATADISTAS, QUE LA PREVEN MEDIAllTE UNA POLIT!CA Et! 

CAMINADA A LA CONSECUCIÓN DE ALIANZAS OUE PUEDAN CONTRI

BUIR A ASEGURAR EL EXITO EN CASO DE FUTURAS GUERRAS, EN 

ESTE AMBIEl/TE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SE HACE MÁS 

FRECUENTE, Y EL DERECHO DE GENTES CAMBIA DE FISONOMlA 
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CON EL DESARROLLO DE NORMAS CONVENCIONALES, "LA LARGA -
ETAPA DE PAZ QUE SE Irl 1C1 A EN 1871 PERM 1 TE LA FRECUENTE 
REUNIÓN DE COlffERENC!AS !llTERNAC!ONALES. EN LAS QUE SE 
ELABORA UNA SERIE DE TRATADOS NORMATIVOS, QUE PERM!TIE-
RON ABRIGAR LA ESPERANZA DE OUE EL DERECHO DE GENTES HA
B(A ENTRADO EN UNA FASE DE RÁPIDO PERFECCIONAMIENTO, 

EL ARBITRAJE INTERNACIONAL SE DEFINE EN EL ARÜ 
CULO 15 DEL CorNEN!O COMO INSTITUCIÓN QUE TIENE POR OBJJ; 
TO LA REGLAMEtlTAC!Óll DE .LITIGIOS ENTRE LOS ESTADOS POR 
JUECES DE SU ELECCIÓ!l Y SOBRE LA BASE DEL RESPETQ DEL DJ; 
RE CHO, SE RESTR l lrnE SU APLI CAC 1 óN A LAS CUESTIONES .DE 
ORDEN JUR(DICO, ESPECIALMENTE A LAS DE INTERPRETACIÓN O 
DE APLICACIÓN DE COllVENIOS llHERNACIOHALES, QUE NO HA-
VAN PODIDO SER RESUELTAS POR V(A DIPLOMÁTICA. SÓLO EN 
VIRTUD DE UNA CONVENCIÓN ANTERIOR PODR{A SER SOMETIDO UN 
ASUNTO AL ARBITRAJE, IMPLICANDO ESTA conVENC!ÓN EL COM-
PROMISO DE SOMETERSE DE BUENA F~ AL CUMPLIMIENTO DE LA -
SENTENCIA ARBITRAL, 

EN LA CONFERENCIA DE 1907 EN LA HAYA, LAS COMI
SIONES FUERON CUATRO, SE LOGRÓ EL ACUERDO, TANTO ACERCA 
DE LA CREACIÓN DE UN TRIBUNAL INTERNACIONAL DE PRESAS CQ 
MO SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO DE LA FUERZA.PARA EL 
COBRO DE DEUDAS CONTRACTUALES, EN LA PRIMERA COMISIÓN, 
DEDICADA AL ARBITRAJE EL TEMA MÁS DISCUTIDO FUE EL DE AR 
BITRAJE OBLIGATORIO. Los ESTADOS UNIDOS PROPONIAN COMO 
SUSCEPTIBLES DE ARBITRAJE OBL!GATOR 10 LAS DI FERENC !AS DE 
ORDEN JUR!DICO REFERENTES A LA INTERPRETACIÓN DE TRATA -
Dos. SIEMPRE QUE NO COl'oPROMETAN "EL HO::O!l o LOS INTERE-
SES VITALES" DE LOS ESTADOS EN CONFLICTO, 
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LA CONFERENCIA DE LONDRES, CELEBRO SUS SESIONES 
DE DICIEMBRE DE 1908 A FEBRERO DE 1Y09, Su OBRA FUE LA 
DECLARACIÓN DEL 26 DE FEBRERO DE 1909, EN QUE LAS POTEN
CIAS SIGNATARIAS HACEN CONSTAR QUE LAS REGLAS CONTENIDAS 
EN LOS CAPITULOS SIGUIENTES RESPONDEN, EN SUSTANCIA, A 
LOS PRINCIPIOS GENERALMENTE RECONOCIDOS DE DERECHO INTEB 
NAC 1 ONAL, FORMA DE COD 1F!CAC1 ÓN DECLARATIVA CUYA CON SE -
CUENCIA ES LA CONTENIDA EN EL ARTICULO b5, SEGÚN EL CUAL, 
"LAS DISPOSIC!O~;Es :JE ESTA DECLARACIÓN FORMAN UN TODO l.!:! 
DIVISIBLE,·LOS ESTADOS QUE QUISIERAN RATIFICARLA HAB[AN 
DE HACERLA SIN RESERVl1 ALGUllA, 

EN EL ORDEN JURÍDICO, VERSALLES SUPONE GRANDES 
PROGRESOS, EL PRINCIPAL, LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE -
NACIONES, POR GRAIWES QUE FUERAN LAS IMPERFECCIONES DE 
ESTA INSTITUCIÓN, 

CREACIÓN DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE 
JUSTICIA INTERNACIONAL, 

UNA COMISIÓN DE 10 JURISTAS, EN LOS MESES DE 
JUNIO Y JULIO DE 1Y20, ELABORÓ EL ESTATUTO DEL PROYECTA
DO TRIBUNAL, QUE DENTRO DEL MISMO A110 FUE REVISADO POR 
EL CONSEJO Y LA ASAMBLEA, 

CARTA DEL ATLÁNTICO, 

RoosEVELT y CHURCHILL SE ENTREVISTAN EN UN LU
GAR DEL ATLÁNTICO, EN EL ESTIO DE lYql, FRUTO DE AQUE
LLA REUNIÓN ES LA DECLARACIÓN HECHA EL lq DE AGOSTO, 
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CON EL NOMBRE DE CARTA DEL ATLÁNTICO: lo.Sus PÁISES NO 
PERSIGUEN ll!NGUNA A:·1PLIAC!ÓN TERRITORIAL. 20.Los CAM -
BIOS TERRITORIALES SE HARÁN DE ACUERDO CON LOS DESEOS 
LIBREMENTE EXPRESADOS DE LOS PUEBLOS, 50, RESPETO DEL 
DERECHO DE TODOS LOS PUEBLOS A ELEGIR SUS FORMAS DE GO
BIERNO, 4o. ACCESO IGUAL AL COMERCIO Y A LAS MATERIAS 
PRIMAS DE TODOS LOS PUEBLOS. So. COOPERACIÓN EN EL OR -
DEN ECONÓMICO. 60. SEGURIDAD EN EL llffERIOR DE LAS FRO.!:!. 
TERAS, PARA QUE TODOS LOS HOMBRES PUEDAN VIVIR AL ABRI
GO DEL TEMOR Y DE L/; NECES l DAD, 70, Ll BERTAD DE LOS MA
RES, SIN LIMITACIÓN. 80, ABANDONO DEL EMPLEO DE LA GUE
RRA, DESARME DE LAS ~A~IO~ES AGRESORAS Y ALIVIO DEL PE
SO DE LOS ARMAMENTOS, MIEr;TRAS SE LLEGA AL ESTABLEC!MIEJ:!. 
TO DE UN S l STEMA PERMANEllTE Y MÁS AMPLIO DE SEGUR !DAD 
GEIJERAL. 

EN FEBRERO DE 1945 SE REUNE EN YALTA (CRIMEA) 
UNA NUEVA CONFERENCIA DE LOS TRES GRANDES; SE ACUERDA 
EL SISTEMA QUE PERMITE EL USO DEL VETO A LAS GRANDES PQ 
TENCIAS: EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD HABRÁ CINCO MIEM -
BROS PERMAllEt>TES (E.E.U.U,, GRAN BRETAÑA, U.R.S.S. FRA.!:!. 
CIA Y CH!tlA) Y SEIS TEMPORALES; LOS ACUERDOS EN MATERIA 
DE PROCEDIMIENTO f/ECESITARÁI~ EL VOTO AFIRMATIVO DE SIE
TE MIEMBROS; EN CUESTIONES NO PROCESALES, TAMBI~N DE -
SIETE MIEMBROS, PERO ENTRE ELLOS HAN DE FIGURAR TODOS 
LOS PERMANENTES, 

EL 25 DE ABRIL DEL MISMO AÑO, SE FIJA LA FECHA 
PARA LA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE SAN FRANCISCO, EN 
LA QUE SE HABRÁ DE ELABORAR DEFINITIVAMENTE LA CARTA DE 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 
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CAPllULO SEGUNDO. 

EL DERECHU EN GENERAL Y LOS DlrERENTES SENTIDOS DE E~E 
CONCEPTO, SU CUNTEN IDO Y D 1 FERENC I A~ lON OTRAS NORMAS. 

DIVERSOS SENTIDOS DE LA PALABRA DERECHO 

CUATRO SOi/ LOS SENTIDOS DE LA PALABRA DERECHO:

!) DERECHO COMO FACULTAD; EL DERECHO DE PROPIETARIO A 
USAR DE SU PROPIEDAD¡ 2) DERECHO COMO CIENCIA: ESTUDIAN
TE DE DERECHO; 3) DERECHO COMO !DEAL tT 1 CO O MORAL DE 
JUSTICIA; NO HAY DERECHO A OUE SE COMETAN DETERMINADOS 
ABUSOS¡ q) DERECHO COMO llORMA O S 1 STEMA DE IWRMAS: EL DI 
RECHO 1-iEX 1 CAl:O. 

EL DERECHO COMO FACULTAD RECIBE EL NOMBRE DE DI 
RECHO ~UBJETIVO, POR ATENDER AL SUJETO QUE TIEllE LA FA -
CULTAD O PODER (EL DERECHO), BAJO LA PROTECCIÓN DE LA -
LEY, DE USAR Y DISPONER DE ALGO LIBREMENTE Y CON EXCLU-
Slúll DE LOS DEMÁS; EL DERECHO SUBJETIVO POR EXCELENCIA 
ES EL DERECHO DE PROPIEDAD, PERO TAMBl~N SOi/ DERECHOS 
SUBJETIVOS EL DERECHO DE LA PATRIA POTESTAD, OUE ES LA 
FACULTAD OUE TIENE Ull ADULTO DE EJERCER PODER SOBRE UN 
MENOR, EL DERECHO DE LEGITIMA DEFENSA Y LOS DERECHOS DE 
LOS TRABAJADORES, ETC. Los DERECHOS SUBJETIVOS SE DIVI
DEN EN REALES Y PERSONALES, SEGÚN OUE LA FACULTAD DEL SU 

EN LATfrl) O SE DIRIJA A UNA O VARIAS PERSOllAS. EL DERE
CHO COMO NORMA O S 1 STEMA DE NORMAS REC 1 BE EL llOMBRE DE 
DERECHO OBJETIVO, PORQUE ES CONSIDERADO El/ si MISMO, CO
MO OBJETO DE ESTUDIO, INDEPENDIENTEMENTE DEL O DE LOS SU 
JETOS EN OUE RECAE SU IMPERIO. 

23. 



EN CUANTO A LOS OTROS DOS SENTIDOS (DERECHO CO
MO CIENCIA Y DERECHO COMO IDEAL DE JUSTICIA) PUEDEN SER 
REDUCIDOS A LOS DOS PRIMEROS. 

LA CIENCIA DEL DERECHO TIENE POR OBJETO TANTO 
EL ESTUDIO DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS; Y EL DERECHO COMO 
IDEAL DE JUSTICIA ES YA UN DERECHO SUBJETIVO, PUESTO QUE 
NORMA LA CONDUCTA DE LOS HOMBRES EN SUS RELACIONES SOCIA 
LES, 

(INTROD, ESTUDIO DEL DERECHO, MIGUEL VILLORO TORENZO ED, 
PORRÚA PAGS, 4 Y 5 ), 

S!GNIFICACION VULGAR. 

EN ESTE SENTIDO APAR~CENOS EL DERECHO COMO SINQ 
NIMO DE FUERZA O PODER: Y AS( SE DICE QUE UNA PERSONA 
TIENE DERECHO PARA HACER AQUELLO QUE MORALMENTE PUEDE -
LLEVAR A CABO, OTRAS VECES SE QUIERE SIGt:IFICAR CON TAL 
PALABRA, YA LO QUE CAMINA RECTAMENTE EN EL ORDEN FfSICO, 
YA LO QUE MARCHA A LA CONSECUCIÓN DE UN FIN, SIN DESVIAR 
SE A UN LADO NI A OTRO, SIRVIÉNDONOS DE NORMA Y DE GUIA 
PARA NUESTROS ACTOS, EN EL MORAL, 

S!G~nFICACiON ETIMOLOGICA. 

LA VOZ CASTELLANA DERECHO PROCEDE DE LAS LATI -
NAS RECTUM, DIRECTUM, DIRIGIERE, REGARE, LAS CUALES DERl 
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VAN A SU VEZ DE LA RAIZ SÁNCRITA RJ, QUE SIGNIFICA 
GUIAR Y.APACENTAR Y TAMBieN REGIR Y GOBERNAR, SIGNIFl
CACICHI QUE SE HALLA EN corlSONANCIA CON LA ORGANIZACIÓN 
PATRIARCAL DE LOS PRIMITIVOS PUEBLOS ARIOS, PUES EN 
ELLOS EL PATRIARCA, JEFE SUPREMO DE LA TRIBU QUE GOBE.!l 
NABA Y REGIA, ERA AL PROPIO TIEMPO EL ENCARGADO DE -
GUIAR Y APACENTAR LOS GANADOS QUE CONSTITU!AN LA PRIN
CIPAL RIQUEZA DE ELLA, 

RESPECTO A LA DE LA' PALABRA LATINA JUS, EQUI
VALENTE A DERECHO, ES TAMBleN DE ORIGEN SÁNCRITO, PUES, 
AL DECIR DE LOS MODERNOS, PROCEDE DE LA RAIZ YU, UNIR 
ó ENLAZAR, PORQUE EL DERECHO ES LAZO QUE UNE A LOS HOM 
BRES LIGANDO SUS VOLUNTAUES, 

LA RAIZ LATINA RECT SE rncUENTRA EN TODAS LAS 
VOCES MODERNAS QUE EXPRESAN LA IDEA DE DERECHO EN LAS 
LENGUAS DERIVADAS DE LATIN: DERECHO EN ESPAílOL, DIREl
TO EN PORTUGU!S, DIRITTO EN ITALIANO, DROIT EN FRANC!S. 

ANALITICO Y SINTETICO CCIENTIFICOl. 

El DERECHO ES UNA ACTIVIDAD NORMATIVA TELEOLQ 
GICN1ENTE CONSCIENTE DE SINERGIA SOCIAL INTEGRAL, QUE 
SE MAN!F!ESTA EN t!OP.Ml\S HET~P.Ó~lCMA:'.>, 01LATCRALES, EX -

TERNAS Y COERCIBLES, 

LA PRIMERA PARTE, O SEA EL DERECHO COMO ACTIVJ_ 
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DAD NORMATIVA CONSTITUYE EL GÉNERO PRÓXIMO DE LA DEFI
NICIÓN, SUPUESTO QUE EL DERECHO NO ES LA ÚNICA ACTIVI
DAD NORMATIVA, EXISTEN COMO ACTIVIDADES NORMATIVAS LA 
RELIGIÓN, LA MORAL Y LAS REGLAS DEL TRATO EXTERNO, EN 
TODAS ESTAS ACTIVIDADES NORMATIVAS SE ADVIERTE TAM -
BIÉN UNA ACTIVIDAD cm:SCIENTE. Es DECIR COMO NORMAS 
ENCAM l flf\DAS A OR l ENTAR LA CONDUCTA, NECESAR l AMENTE POR 
DEF!N!C!ÓN.DEBEN PROPONERSE UN FIN; NO TENDRIA NINGÚN 
SENTIDO NINGUNA NORMA Sl NO SE PROPUSIERA UN F!N, ES
TE GENERO PRÓXIMO DE LA·DEF!N!CIÓN VIENE A CONSTITUIR 
UN GRAfl SECTOR DE LA EXl.STENCIA QUE PODEMOS LLAMAR DE 
LA NORMATIVIDAD, PARA DIFERENCIARLO DE OTRO GRAN SEC -
TOR QUE LLAMAREMOS NORMALIDAD. 

EN LA NORMALIDAD SE ESTUDIA EL SER EN TODAS 
SUS MANIFESTACIONES CONFORME A DOS GRANDES PRINCIPIOS:. 
lo. EL DE LA CAUSALIDAD Y LO, EL DE LA FINALIDAD, ABAR 
CA ESTE SECTOR DE LA NORMALIDAD TODO EL MUNDO F[SICO 
EN LA MAS AMPLIA ACEPCIÓN DE LA PALABRA, Es DECIR, 
COSMOLÓGICO, FfSICO, QU!MICO, BIOLÓGICO, PSICOLÓGICO Y 
SOCIAL, PERO EN EL SECTOR DE ORDEN SOCIAL QUE FORMA 
PARTE DEL SER, HAY UNA FORMA DE VIDA QUE SE LLAMA DE-
BER SER, ÉSTE OTRO ÁMBITO, DE flATURALEZA DISTINTA, 
CONSTITUYE LA NORMAT!VIDAD Y A PÚAR DE LOS ESFUERZOS 
DE KELSEN, PARA SEPARAR RADICALMENTE EL MUNDO DEL SER, 
DEL MUNDO DEL DEBER SER, NO PUDO ROMPER LAS RAICES QUE 
LIGAN flECESARIAMENTE EL FENÓMENO SOCIAL, COMO ASPECTO 
DEL SER, CON LAS RELACIONES DE CONDUCTA QUE SE DESARRQ 
LLAN EN EL SENO DE ESTE FENÓMENO SOCIAL, QUE TIENEN 
SUS RA!CES EN EL MUNDO DEL SER, PERO QUE, AL CREARSE 
DAfl LUGAR A UN MUNDO DISTINTO, LLAMADO DEL DEBER SER, 

LAS RELACIONES DE CONDUCTA ENTRE LOS HOMBRES, 
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NO EXISTEN EN UN MUflDO INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAÓl -

TODA RELACIÓN DE CONDUCTA SUPONE LA SOCIEDAD HUMANA Y 

SE REFIERE AL HOMBRE, 

l:.L HOMBRE Y LA SOC 1 EDAD SON FENÓMENOS DEL SER 

Y POR CONSIGU IEfHE CONSTITUYEN LA FUENTE DE DONDE DERl 

VAN LAS RELACIONES DEL DEBER SER, POR CONSIGUIENTE 

HAY UNA RELACIÓfl ENTRE LA NORMALIDAD Y LA NORMATIVIDAD. 

Y EH LA TES 1 S DE KELSEN, N,\DA MEflOS QUE LA NORMA FUNDP, 

MENTAL HIPOTtTICA, FUEflTE Y .BASE DE TODO EL SISTEMA Jl! 

R[D!CO, ES UNA NORMA CREADA POR UN PROCESO SOCIOLÓGICO 

Y NO POR UN PROCESO NORMATIVO. [fl EL ORDEN JERÁROU!CO 

DE CREACIÓN DE LAS NORMAS, KELSErl MAfHIENE LA PUREZA 

DEL METODO HASTA LLEGAR A LA flORMA FUllDAMENTAL, LOGRA 

ESTABLECER LA PIRÁMIDE JUR[DICA, CON SU D!SCIPULO 

MARKL, PERO ROMPE LA ESTRUCTURA ESCALONADA, ESTRICTA -

MENTE JURIDICA, AL LLEGAR A LA PRIMERA CONSTITUCIÓN, 

ES DECIR A LA NORMA FUNDAMENTAL Ell SEIH!DO LÓGICO-JURl 

D!CO, PARA AFIRMAR QUE ES HIPOTtTICA, CREADA POR LOS -

HECHOS, DADA POR LA FACTICIDAD, TEllEMOS AH! LA RA[Z 

CONFESADA POR EL MISMO AUTOR DE LA IEORIA PURA DEL DE

RECHO, DE QUE TODO EL SISTEMA JUR!DICO DERIVA DE UN HI 

CHO, DE UN PROCESO SOCIOLÓGICO, DE MANERA QUE EL GtNI 

RO PRÓXIMO ES LA ACTIVIDAD llORMATIVA TELEOLÓGICAMENTE 

CONSCIENTE, LA DIFERENCIA ESPECIFICA DE ESTAS CUATRO 

ACTIVIDADES NORMATIVAS MEllCIOllADAS: DERECHO, RELIGIÓN, 

MORAL Y REGLAS SOCIALES¡ PUEDE SER ESTABLECIDA MERCED 

A LA SINERGIA SOCIAL, PARA DIFERENCIAR DISCIPLINAS 

NORMATIVAS, SE HAN REALIZADO OPERAflDO DENTRO DEL MISMO 

CONCEPTO !JE NORMA Ti Vi DAD PARA CU$Cl",P. DATOS :sP:c f F 1 cos 

EN LO-NORMATIVO, APARENTEMENTE EL RAZONAMIENTO ES LÓ

GICO, SI SE TRATA EXCLUSIVAMENTE DE llORMj\S, ES PRECISO 

BUSCAR LAS CARACTERISTICAS DE LAS NORMAS JURIDICAS PA-
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RA DIFERENCIARLAS DE LAS MORALES, RELIGIOSAS O SOCIA -

LES; Y BUSQUEMOS ESAS CARACTO:R!STICAS OPERANDO DENTRO 

DEL REINO DEL DEBER SER, PRECISANDO SI LAS NORMAS SON 

AUTÓNOMAS o HETERÓNO!·<AS' come l BLES o 1NCOERC1 BLES 

UNILATERALES O BILATER/,LES, EXTERNAS O INTERNAS. ESTE 

PROCEDIMIENTO DIO POR RESULTADO UN/1 COMBINACIÓN DE AC

TIVIDADES NORMATIVAS, DE TAL .'!ArlER.~ QUE SI ERA POSIBLE 

DISTINGUIR LA MORAL DEL DERECHO, ERA MUY DIFÍCIL DIFE -

RENCIAR LAS REGLAS DEL USO SOCIAL DEL DERECHO Y A SU 

VEZ ESTAS REGLAS SE PRESENTl<BAI/ COMO UN PUENTE ENTRE -

LAS RELIGIOSAS Y JUR!DICAS, A SU VEZ LAS NORMAS RELI

GIOSAS CONSTITUYEN UN PUENTE ENTRE LAS JUR!DICAS Y LAS 

MORALES, DE TAL MAl!ERA QUE NO SE PUEDE ADVERTIR UNA 

DIFERNCIACIÓN RADICAL DESDE El PUNTO DE VISTA irnRM/\T!

VO ::N CMJA UliA úE ESAS SER !ES DE l/ORM/\S, POR El ENTRE

CRUCE SOBRE TODO DE LAS SOCIALES COMO PUENTE DE LAS RJ;_ 

LIG!OSAS, MORALES Y JUR!DICAS; ADVIRTltNDOSE COMO EX -

PLICA DEL VECCH:o. EL FEtló.~rno DE QUE UNA NORMA JURID.L 

CA PUEDE DEGENERAR EN SOC!Al. O BIEN UNA NORMA SOCIAL 

PUEDE EVOLUCIONAR H/<STA LLEGAR A SER NORMA JURIDICA. 0 

COMO EXPLICAN LA MAYORÍA DE LOS SOCIÓLOGOS Y JURISTAS 

LAS NORMAS REL lGIOS/\S FUERON LA MATRIZ COMÚN DEL DERE

CHO, LA MORAL Y LOS CONVENCIONALISMOS SOCIALES, DE E,S_ 

TA GRAN FUENTE DERIVAN HISTÓRICAMENTE, DIFERENCIÁNDOSE 

POR UN PROCESO COMPLICADISIMO, LAS NORMAS l~ORALES, RE

LIGIOSAS, JUR!DICAS Y SOCIALES. 

ENCICLOPEDIA JURIDICA 0MEBA TOMO XX 
PAGS, 202, 203 
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El PRINCIPIO DE FINALIDAD EN El DERECHO. 

Er1 EL MUNDO SOC l AL, COMO ASPECTO DEL SER, COt! 

PROBAMOS QUE EL PR l llC l p JO TELEOLÓG 1 ce' QUE Et/ LO lllÓR

GAN l CO TrEllE MErlOR !MPORTArlCIA, YA COBRAt:OO VALOR A 

TRAVÉS DEL MUNDO ORGÁNICO, PSICOLÓGICO Y SOCIAL. COMO 

EXPLICA SPEllCER. QUE LA rmclóll DE MEDIO A Fil/ ES TAr. 

ESENCIAL COMO LA NOCIÓN DE CAUSA EFECTO, UICE QUE LA 

EVOLUCIÓN HA COrlSISTIDO Erl EL TRÁNSITO DE LO RELATIVA

MENTE HOMOGÉNEO, 11/DEF!ltlDO. E 11/COHERE!/TE, A LO RELATl 

YAMENTE HETEROGÉr!EO, DEF !rl 1 DO Y COHERErlTE, EN EL OR -

DEN COSMOLÓGICO LA FORMAC!ON DE LOS ASTROS SE EXPLICA 

POR ESTE PROCESO EVOLUTIVO, DE LA NEBULOSA HOMOGÉNEA, 

l NDEF IN 1 DA E UICOHERE!HE. PASAMOS A Uf/ S 1 STEMA PLANETA 

RIO HETEROGÉNEO, DEFlrllDO Y COHERErlTE. EN EL MUNDO 

BIOLÓGICO ESA DIRECCIÓN ES RECTILfrlEA EN LA EVOLUCIÓN 

DE LAS ESPEC!ES; EG EL MUkUO PSIOUICO CLARAMENTE SOMOS 

ACTORES Y CREADORES DE ESA EVOLUCIÓN, Y EN EL MUNDO SQ 

CIAL,ORGAtl!ZADOS A TRAVÉS DE Ull cor1Jurno DE FACTORES 

DIRIGIDOS POR EL HOMBRE, UNA COrlYIYENCIA HUMANA, PERSl 

GU!ENDO CIERTA Flt/AL!DAD, YA SE TRATE DE LA SOCIEDAD 

PRIMITIVA, DE LA EPOCA DE DOMINACIÓrl El/ EL ESTADO CAU

DILL!STA. DE LA ESCLAVITUD O DEL REGIMEN DE CASTAS, 

EXISTE SIEMPRE UNA FINALIDAD Eti LO SOCIAL, ti/ EL REI

NO DEL DEBER SER, LA F 11/All DAD ES MÁS EV l DENTE, 110 TE)i 

DRfA SEllT!DO Uf/A NORMA Sir/O SE PROPUSIERA Uf/A FlllAL! -

DAD. SI LA NORMA ES MANDATO, ORDEll o REGLA DE cormuc

TA TIENEll QUE PREVER UNA FltlAL!DADI AS! SEA LA !/ORMA 

RELIGIOSA DEL TABÚ OUE PROHIBE EL MATRIMONIO ENTRE LOS 

MIEMBROS DE LA TRIBU, CUYA F!NAL!MD ES NO Y!OU\R UrlA 

COliCEPCIÓN M!TICA, PARA NO ORIGINAR UN DISGUSTO A LA -

DIVINIDAD; O Bl~N. LA UORMA JURfDICA OUE NOS DICE: 

Los COI/TRATOS DEBEN SER CUMPLIDOS. Aauf SE PERSIGUE 

29. 



UN F lU DE SEGUR !DAD. DE mu 1 u SR lo y !)E ARMOU ! A EN LAS 

RELACIOflES PATRIMONIALES DE LOS HOMBRES, 0 LA NORMA 

COHSTITUCIOUAL QUE ESTABLECE '-A DIV!S!ON DE PODERES, -

PERSIGUE UU F!N, No HAY t:ORMA QUE NO PERSIGA UN FIN 

Y EN EL FIN ESTÁ LO ESPECIFICO DE LAS NORMAS, 

EL F lll EN LO JUR !D l CO PUEDE MAN l FESTARSE COMO 

SINERGIA SOCIAL rn LO ECO:lóMICO: DERECHO PATRIMONIAL, 

ViERCA!HIL, OBRERO AGRARIO Y PARTE DEL ADMINISTRATIVO, 

HAY UN FIN INOISCUT!9LE DE Sl~ERGIA SOC!AL EN EL ORDEN 

ECONÓMICO, EXISTE EN l'.ATERlf, Pf,TRIMOHIAL, AL ORGAIHZAR 

LA RIQUEZA EN LOS DERECHOS REALES, EL SERVICIO EH LO~ 

DERECHOS PERSONAC!:S Y EN EL CO'ITRATO COMO S l STEMA DE !!:! 
TERCAMBIO ?ñTR::-:a•:!l•L. Eri EL DERECHO MERCANTIL ADVER

TIMOS MÁS EL PROCESO DE S!NERG{A SOCIAL DESDE EL PUllTO 

DE VISTA DE LA R!OUEZA: ES LA ECONOMIA ORGANIZADA JUR1 

DICAMENTE. Cc~PAq?~CO ESTE PROCESO DE SINERGIA INTE -

GRAL DEL DERECHO Ell LO Ecm:ó:·\ICO POL{TICO y FAMIL!,;R. 

ESTIMAMOS DUE NO H/,y OTRA ACTlV!DAD NORMATIVA QUE PUE

DA ORGANIZi\R LA CONVIVE!IC!A SOCIAL LOGRANDO UNA SINER

GIA ABSOLUTA rn TODAS LAS R!:LAC!ONES SOCIALES. SI QU];. 

REMOS EXPLICARNOS POR LAS NORMAS MORALES LA SOLIDAR! -

DAD DEL DERECHO COHSTITUCIONf,L, TAMBl~N FRACASAREMOS! 

'f ES OUE LA RELIG!Óll COl•',O DISCIPLIHA NORMATIVA NO TRA

TA DE ARMONIZAR LAS D!•EREl:TES FUERZAS SOCIALES, NI EN 

EL ORDEN ECONÓMI co. N l EN EL POL !T 1 ca. 
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LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

PUEDE DECIRSE QUE EN EL DERECHO HAY DOS PRl.ll 
CIPJOS FUNDAMEllTALES EN TODAS LAS INSTITUCIONES JUR[Dl 
CAS, 

A,- EL PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO DE LOS INTE -
RESES EN PRESENCIA. 

B,- EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD. 

ANALIZAflDO AL AZAR MATERIAS DEL UERECHO PúBLl 
CO O PRIVADO SE ENCUENTRA QUE HAY COMO FINALIDAD; LO -
GRAR EL EOUILIBRJO DE LOS INTERESES EN PRESENCIA, EL 
CONTRATO ES LA MEJOR DEMOSTRACIÓN DE UtlA ARMON[A DE l.ll 
TERESES EN PRESENCIA; LOS DERECHOS REALES SON LAS FOR
MAS JUR!DICAS DE LOGRAR LA ARMON!A DEL JllTERES DEL TI
TULAR, EN RELACIÓN CON LOS INTERESES GENERALES DE LOS 
TERCEROS Y DEL SUJETO PASIVO DETERMINADO, EN LOS DES-
MEMBRAMIEIHOS DEL DOMINIO; TODO EL SISTEMA DE LAS OBLl 
GACIONES ES UN REGIMEN JURIDICO PARA LOGRAR EL EQUILI
BRIO DE LOS INTERESES DEL ACREEDOR Y DEL DEUDOR, EL 
DERECHO FAMILIAR ES UNA FORMA DE EQUILIBRIO DE LOS IN
TERESES DE LOS CÓllYUGES, PAR 1 EllTES, Y PADRES EN RELA
C l ÓN CON LOS HIJOS, PARA ORGANIZAR TODAS LAS CUESTIO-
NES INHEREllTES A LA PATRIA POTESTAD, A LA TUTELA, A LA 
FILIACJóN, ETC. El DERECHO HEREDITARIO ES TAMBl~N UN 
REGlMEt: DC ECU?L!2R!O DE !NTERESES EN PRESENCIA, SU -
PRINCIPIO FUNDAMENTAL ES LA LIQUIDACIÓN DEL PATRIMOtl!O 
CON EL FIN DE GARANTIZAR LOS INTERESES DE ACREEDORES, 
EL SISTEMA PENAL ES OTRA FORMA DE LOGRAR EL EQUILIBRIO 
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PARA QUE LOS INTERESES MÁS DIGUOS DEL HOMBRE SEAN RES
PETADOS, POR ÉSTO PODEMOS DEC 1 R QUE EN REAL! DAD EL Uf 
RECHO ES UNA DISCIPLINA NORMATIVA QUE TIENE POR OBJE
TO EL EQUJLIBRJQ DE LOS INTERESES Etl PRESENCIA, ES DE
CIR, LA SINERGIA SOCIAL, 

EL OTRO GRAN PRINCIPIO, QUE SEGÚU HEDORUCH, 
ES FUNDAM~NTAL EN EL DERECHO, LA SEGURIDAD, TAMBIÉN ES 
MAN 1 FESTAC.l ÓN DE LA S tNERG f A SOC 1 AL, REllo UEMOGUE D l.S. 
TINGUE ENTRE SEGURIDAD 'DINÁMICA Y SEGURIDAD ESTÁTICA, 
LA PR 1 MERA CUANDO SE RESPETAN LOS 1 NTERESES DE LOS 
TERCEROS; CUANDO EL ORDEN JUR[DICO IMPONE UNA MODIFICA 
C 1 Ótl, COMO E:: LA ::UL! DAD, AL REST 1 TU IR LAS COSAS A SU 
ESTADO PR!HITIVO, PROTEGIENDO llO OBSTANTE A LOS TERCE
ROS, 

SIEMPRE QUE SE PRESENTA UN CONFLICTO EN LOS -
INTERESES DE LOS CONTRATANTES EN RELACIÓN CON TERCEROS, 
DEMOGUE INVOCA A VECES AL PRINCIPIO DE LA SEGURIDAD E.S. 
TÁTICA PARA PROTGER A LOS CONTRATANTES, O A LA SEGURl 
DAD DINÁMICA PARA PROTEGER A LOS TERCEROS, Asf TENE -
MOS ACCIONES, COMO AQUELLA QUE SE ENTABLA CUANDO HAY 
FRAUDE DE ACREEDORES, QUE SE BASA EN EL PRINCIPIO DE 
SEGURIDAD DINÁMICA, 

SI POR CONSIGUIENTE ES CIERTO QUE EL DERECHO 
PUEDE EN SUS LINEAMIENTOS PRINCIPALES EXPRESARSE O RE
DUCIRSE A UN RÉGIMEN NORMATIVO QUE TENGA POR OBJETO 
LA SEGURIDAD Y EL EQUILIBRIO DE LOS INTERESES EN PRE -
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SENCIA, RESULTA EXACTA LA DEFINICIÓN JUR[DJCO-SOCIOLÓ
GICA DE QUE EL DERECHO ES UNA DISCIPLINA NORMATIVA TE
LEOLÓGICAMENTE CONSCIENTE DE SINERGIA SOCIAL, 

El DATO JUR!D!CO. 

EL DATO JURIDICO DE LA DEFirnc1ór1 OUEDAR!A EX 
PRESADO MANIFESTANDO QUE ESTA DISCIPLINA NORMATIVA DE 
SlflERGfA SOCIAL SE MANIFIE5'TA EN REGLAS HETERÓllOMAS, -
COERCIBLES, EXTERNAS Y BILATERALES, ES DECIR, IMPERATl 
VO ATRIBUTIVAS, 

SJNTETICAMENTE EL DERECHO ES UNA RELACIÓN OB-
JETIVA ENTRE PERSONAS, ACCIONES Y BIENES, UN AJUSTA -

MIENTO O COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES HUMANAS AL BIEN 
COMÚN, UESDE EL MOMENTO Etl QUE DOS O MAS SERES HUMA -
NOS CONVIVEN, SURGE LA NECESIDAD DE COORDINAR O AJUS -
TAR SUS ACCIONES DE ACUERDO CON UN CRITERIO RACIONAL, 

EN CUANTO A LAS SITUACIONES DE HECHO PROVOCA
DAS POR LA VIOLENCIA SON SUSTITU[DAS POR EL IMPERIO DE 
LAS RELACIONES JUR[DJCAS, ESTAS SE PRESENTAN VINCULAN
DO SIEMPRE A DOS PERSONAS CON UN OBJETO ·auE LO MISMO 
PUEDE SER UNA ACCIÓN O UN BIEN OUE UNA DE ELLAS CONSI
DERA COMO SUYO Y QUE LA OTRA SE LO RECONOCE COMO DEBI
DO, LA RELACIÓN JUR[DJCA NO SE DA DIRECTAMENTE ENTRE 
DOS PERSONAS, SINO A TRAV~S DE UN OBJETO, QUE SIRVE -
POR ESTO MISMO DE MEDIDA DE LA RELACIÓtl. As[ CUANDO 
AFIRMAMOS TENER DOMINIO SOBRE UNA COSA, ESTA PROPIEDAD 
ES EL OBJETO DE UNA RELACIÓN JUR[DICAI LA COSA ES NUE~ 
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TRA, TENEMOS DERECHO (SUBJETIVO) SOBRE ELLA, LO CUAL -
S 1Gil!F1 CA QUE OTRAS PERSONAS DEBEN RESPETAR NUESTRA 
PROPIEDAD, OUE ESE RESPETO NOS ES DEBIDO POR ELLAS. 
l PUEDE SER EL OBJETO UNA AC 1 ÓN U OM 1S1 ÓN), ESTE OBJE
TO ES EXTERNO, REAL, Y COMO PARA UllA PARTE ES LO SUYO 
Y PARA LA OTRA SU "DEUDA" O LO "DEBIDO", ES CLARO QUE 
REPRESENTA LA MEDIDA OBJETIVA DE LA RELACIÓN JUR!DICA, 
EN LA FORMACIÓN DE LOS HÁBITOS Y LAS COSTUMBRES, HAY 
UNA ESPECIE DE SELECCIÓN NATURAL: LAS ACCIONES QUE SE 
REPITEN Y ÓUE EN ESTE SENTIDO SOBREVIVEN Y SE CONVIER
TEN EN COSTUMBRES, SON LAS MÁS APTAS, LAS QUE RESPoti -
DEN MEJOR A LOS FINES DE LA CONVIVENCIA HUMANA, ESTA 
ADECUACIÓN DE LAS COSAS EXTERNAS A LAS PERSONAS, CONSl 
DERADAS TAMBltN EN SU ASPECTO EXTERNO SUS ACCIONES-, 
ES LO OUE CONSTITUYE EL DERECHO. EN EL SENTIDO AOU[ 
APUNTADO LA SOCIEDAD LO ELABORA, DÁNDOLE UNA FORMULA -
CIÓN UN TANTO IMPRECISA PERO AL MISMO TIEMPO MÁS Ell 
CONTACTO CON LA REALIDAD: LA COSTUMBRE, 

MÁS TARDE VENDRÁ OTRA EXPRESIÓN MÁS EXACTA: 
LA LEY, LA NORMA JUR!DICA, EL DERECHO COMO REALIDAD, 
COMO LO EXPRESADO POR LAS NORMAS JUR!DICAS, ES LA FOR
MA DE LA SOCIEDAD, EL AJUSTAMIENTO DE PERSONAS, ACCIO
NES Y CO_SAS AL B 1 EN COMÚN, 



EL DERECHO Y LA COACCION. 

LA COACCIÓN ES LA FUERZA O VIOLENCIA QUE SE 

HACE A ALGUNA PERSONA PARA PRECISARLA A QUE DIGA O 

EJECUTE ALGUt:A COSA, 

i:.L DERECHO TOLERA Y EN OCAS IONES INCLUSO PRE.li_ 

CRIBE EL EMPLEO DE LA FUERZA, COMO MEDIO PARA CONSEGUIR 

LA OBSERVANCIA DE SUS PRECEPTOS, CUANDO ÉSTOS UO SON 

ESPONTÁNEAMENTE ACATADOS, EXIGE DE DETERMINADAS AUTORl 

DADES QUE OBTENGAN COACTIVAMENTE EL CUMPLIMIEtffO, LA 

POSIBILIDAD DE RECURRIR A LA VIOLENCIA, CON EL FIN DE 

LOGRAR LA IMPOSICIÓN DE UU DE9ER JURIDICO, SE HALLA, 

POR TANTO NORMATIVAMENTE RECCNOCIDA, EN LO QUE ATAtiE A 

LAS OBLIGACIONES MORALES .NO HAY POSIBILIDAD SEMEJANTE. 

POR COERCIBILlDAD SE ENTIENDE LA POSIBILIDAD -

DE QUE LA NORMA SEA CUMPLIDA EN FORMA NO ESPOlffÁNEA, E 

INCLUSO EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DEL OBLIGADO, 

LA COACCIÓN EN EL DERECHO SUPONE LA EXISTENCIA 

DE UN SISTEMA JUR(DICO QUE P.UEDE IMPONER EN UN MOMENTO 

DADO LA SANCIÓN, LOGRANDO TAMBIÉN EN EL MOMENTO PRESEN

TE, LA REALIZACIÓN FORZADA DE LA CONDUCTA DEBIDA. Y SI 

ES CIERTO QUE LA MAYOR[A DE LAS NORMAS DEL DERECHO PRI

VADO, SE PRESENTAN COMO COACTIVAS, EN LAS NORMAS DEL D~ 

RECHO PÚBLICO NO SIEMPRE EXISTE LA COACCIÓNl LOS ALTOS 

ÓRG,;::cs DEL EST~DO TIENEN DEBERES JUR[DICOS CUYO lNCUM-
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PLIMIENTO llO PUEDE DENTRO DEL SISTEMA JURfDICO ACTUAL, 

SANCIONARSE CON UNA EJECUCIÓN FORZADA POR ESTO LAS NOR 

MAS DEL. DERECHO PúBLICO QUE REGULAN LAS RELACIONES DE 

LOS MÁS ALTOS ÓRGANOS DEL ESTADO, 110 SON NORMAS COACTl 

VAS, PORQUE NE CESAR 1 AMENTE E!I EL EHCADE!IAMI E!ITO DE LAS 

NORMAS, LLEGAMOS A U!I ÚLTIMO ÓRGAllO E!ICARGADO DE APLl-

CAR LA COACC!ótl, Y POR TANTO ESE ÓRGAllO SUPREMO NO SE 

APLICARÁ LA COACC 1 Ótl AS 1 M 1 SMO, 

LA COERC 1T1V1 DAD rn EL DERECHO SE CARACTER 1 ZA 

tlO POR LA APLICACIÓN DE U!I EASTIGO, SINO POR LA ELABO

RACIÓtl DE UN SISTEMA QUE PERMITE REALIZAR FORZADAME!ITE 

LA COtlDUCTA DEBIDA POR EL PARTICULAR O POR EL ORGANO 

DEL ESTADO, l:N LA J NOU 1S1C1 ÓN, AL 1 MPOllERSE EL CUMPLl 

MIENTO DE CIERTAS tlÓRMAS Etl CONTRA DE LA VOLUtlTAD DEL 

DESTl!lATAR!O, LA IGLESIA SE CO!IVIERTE E!I Ull ÓRGANO DEL 

ESTADO Y LA NORMA RELIGIOSA ADQUIERE EL CARÁCTER DE JU 

RfD!CA, IUDEPENDIE!ITEME!ITE DE SU CONTE!l!DO, Etl REALI

DAD LA COERC!T!VIDAD ES U!I MEDIO CREADO PARA OBTENER 

LA CO!IDUCTA DEBIDA CONTRA LA VOLU!ITAD DEL OBLIGADO, Et1 

LAS RELAC!O!IES DEL DERECHO CONST 1TUC1 OtlAL Y ADM! !ll STRA 

TIVO PARA LOS ¡\LTOS ÓRGA!IOS DEL ESTADO, NO EXISTE LA 

COACT 1 V !DAD Y S 1 GUE MANTE!ll t!IDOSE LA COERC lT 1V1 DAD, 

Etl Mi!XICO GRACIAS AL SISTEMA DEL AMPARO, EX!~ 

TE COMO POSIBLE Y REAL EL CARÁCTER COERCITIVO OUE Etl 

OTRAS LEGISLACIOtlES PUEDE SER SIMPLEMENTE REALIZABLE 

Etl LO FUTURO CUA!lDO LA Tl'.CNICA LLEGA A ELABORAR UN SI~ 

TEMA SEMEJAtlTE AL JUICIO DE AMPARO. 
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No IMPORTA OUE UN DETERMINADO UERECHO POSITI

VO, NO HAYA ELABORADO UN SISTEMA T~CNICO OUE PERMITA 
LA EJECUCIÓN FORZADA POR LO QUE VE A LOS ALTOS ÓRGANOS 
DEL tSTADO, ESTO NO QUIERE DECIR OUE AQUELLOS DERE -
CHOS POSITIVOS SE CONFUNDAN CON LAS REGLAS MORALES, SQ 

C 1 ALES O RELI G 1 OSAS¡ POROUE AÚll CUAIWO NO EX 1 STE -COMO 
H 1STDR1 CAMEIHE NO HA EX 1ST1 DO EL PROCEO 1M1 EIHO PARA 
LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN FORZADA RESPECTO A LOS AL -
TOS ÓRGANOS-, EL DERECHO SI PERMITE POR SU NATURALEZA 
Y POR SU HCNICA, ELABORAR 'TAL SISTEMA DENTRO DE SU 
PROPIA ORGANIZACIÓN, 
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EL Ut.RECHD Y LA MORAL. 

UNILATERALIDAD DE LA MORAL Y BILATERALIDAD DEL DERECHO 

LA DIFERENCIA ESENCIAL ENTRE NORMAS MORALES -
Y PRECEPTOS JURlDICOS.ESTRIBA EN OUE LAS PRIMERAS SON 
UNILATERA(ES Y LOS SEGUNDOS BILATERALES, 

LA UNILATERALIDAD DE LAS REGLAS ETICAS SE HA
CE CONSISTIR EN QUE FRENTE AL SUJETO A QUIEN OBLIGAN 
llO HAY OTRA PERSONA AUTORIZADA PARA EXIGIRLE EL CUMPLl 
MIENTO DE SUS DEBERES. LAS HORMAS JURÍDICAS SON BILA
TERALES PORQUE IMPONEN DEBERES CORRELATIVOS DE OBLIGA
CIONES, A DIFERENC:A DE LAS OBLIGACIONES ETICAS, LAS 
DE lrmOLE JURÍDICA NO SON ÚNICAMEllTE. COMO DICE RAD -
BRUCH, DEBERES, S 1 NO DEUDAS, Y TIENEN TAL CARÁCTER 
PORQUE SU OBSERVANCIA PUEDE SER EXIGIDA, EN EJERCICIO 
DE UN DERECHO, POR UN SUJETO DIST!lffO DEL OBLIGADO, 
POR SU CARÁCTER BILATERAL, LA REGULACIÓN JURIDICA ESTA 
BLECE EN TODO CASO RELACIONES ENTRE DIVERSAS PERSONAS, 
AL OBLIGADO SUELE LLAMÁRSELE SUJETO PASIVO DE LA RELA
CIÓN; A LA PERSONA AUTORIZADA PARA EXIGIR DE AQUEL LA 
OBSERVANCIA DE LA NORMA DENOMINASELE SUJETO ACTIVO, FA 
CULTADO,DERECHOHABIENTE O PRETENSOR, 

LEÓN PETRASIZKY HA ACUr1ADO UNA FÓRMULA QUE RI 
SUME ADMIRABLEMElffE LA DISTINC!Orl QUE ACABAMOS DE ES
BOZAR, LOS PRECEPTOS DEL DERECHO, SON NORMAS IMPERATl 
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va ATR 1 BUTI VAS¡ LAS DE LA MORAL sou PURAMENTE ATR 1 BUTl 

VAS, LAS PR !MERAS 1 MPONEfl DEBERES Y CORRELl\T 1 V AMENTE 

CONCEDEN FACULTADES; LAS SEGUllDAS !MPorlEN DEBERES, MAS 

110 CONCEDEll DERECHO, LAS FACULTADES COUFERIDAS Y LAS 

OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LAS NORMAS JURIDICAS SE IM

PLICAN DE MODO REC [ PROCO, 

LA REGULAC!Óll JURlDICA ES UNA CONEXIÓN DE DOS 

JU 1e1 os. REC r PROCAMEllTE FUllDADOS. UllO 1MPERAT1 va y O

TRO ATRIBUTIVO. EL OUE IMPONE EL DEBER AL OBLIGADO LQ 

GICAMEllTE IMPLICA EL QUE CONCEDE AL PRETENSOR U11 DERE

CHO SUBJETIVO, Y VICEVERSA. 

EN LA MORAL SE TRATA DE UN DEBER DEL ltlDIVI -

DUO PARA CONSIGO MISMO, PRECISAMEIHE PORQUE SÓLO SU 

CONCIENCIA PUEDE RECLAMARLE EL ACATAMIENTO DE LO ORDE

NADO, COSA DISTINTA OCURRE EN EL CAMPO DEL DERECHO, 

PORQUE LAS OBLIGACIONES QUE ~STE IMPONE NO SOLAMENTE 

SE MANIFIESTAll EN LAS RELACIOllES RECÍPROCAS DE LOS HO!:! 

BRES, SINO OUE SON DEBERES DE CARÁCTER EXIGIBLE. TAL 

EXIGIBILIDAO ES LA QUE HACE DE ELLOS VERDADERAS DEUDAS, 

ltlTER 1OR1 DAD Y EXTER 1 OR !DAD. 

TAL CR iTER l O ENCUEIHRA SU ANTECEDENTE EN UtlA 

DE LAS DOCTRINAS MORALES DE KANT. UNA CONDUCTA ES BU~ 

flA, SEGÚN EL PENSADOR PRUSIANO, CUANDO COUCUERDA NO SQ 

LO EXTERIOR, SINO llffERIORMENTE, CON LA REGLA ~TICA, 
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LA SIMPLE COllCORDANC 1 A EXTERNA, MECÁNICA, DEL PROCEDER 
CON LA NORMA, CARECE DE SI Glff I CAC IÓN A LOS OJOS DEL MQ 
RAL!STA. LO OUE DA VllLOR AL ACTO NO ES EL HECHO APA -
RENTE, LA MANIFESTACIÓN QUE PUEDE SER CAPTADA POR LOS 
SEllT!DOS, SillO .EL MOVIL RECÓNDITO, LA RECTITUD DEL PRQ 
PÓSITO, A LA MORAL PRAGMÁTICA, QUE MIDE EL M~R!TO DE 
LA CONDUCTA EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS QUE PRODUCE, 
OPONE KANT LA ETICA DE LAS lllTENCIOllES, PARA LA CUAL -
EL ELEMEllTO DECIS!VO ES LA PUREZA DE LA VOLUNTAD, LOS 
INTERESES DE LA MORAL Y EL DERECHO SIGUEN DIRECCIONES 
DIVERSAS, COMO LO EXPRE'SA MUY BIEN GUSTAVO RADBRUCH, -
LA PRIMERA PREOCUPASE POR LA VIDA INTERIOR DE LAS PER
SONAS, Y POR SUS ACTOS EXTERIORES SÓLO EN TANTO QUE 
DESCUBREN LA MALDAD O BONDAD DE UN PROCEDER, EL SEGU!i 
DO TIENDE ESENCIALMENTE A LOS ACTOS EXTERNOS Y DESPUES 
A LOS DE CARACTER frn I MO, PERO Úlll CAMEllTE EN CUAlffO PQ 
SEEN TRASCENDENC!A PARA LA COLECTIVIDAD, EL DERECHO SE 
REFIERE A LA REALIZACIÓN DE VALORES COLECTIVOS, MIEN -
TRAS LA MORAL PERSIGUE LA DE VALORES PERSONALES, 

COERCIBILIDAD E !NCOERCIBILIDAD, 

Los DEBERES MORALES SON INCOERCIBLES. SIGNIFl 
CA QUE SU CUMPL!MI ElffO HA DE EFECTUARSE DE MANERA ES -
PONTÁNEA, LO I NAD:·1I SI BLE Ell EL TERRENO MORAL CONVI ER
TESE EN LA ESFERA JUR!DICA EN POSIBILIDAD OUE SE REALl 
ZA CON FRECUEllCIA. EL DERECHO TOLERA Y EN OCASIONES 
INCLUSO PRESCRIBE EL EMPLEO DE LA FUERZA, COMO MEDIO 
PARA CotlSEGUIR LA OBSERVANCIA DE SUS PRECEPTOS, CUAN-



DO ESTOS rm SON ESPONTÁNEAMENTE ACATADOS. EXIGE DE DE

TERMINADAS AUTORIDADES QUE OBTENGAN COACTIVAMEIHE EL 

CUMPLIMIENTO, LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A LA VIOLEN

CIA, CON EL FIN DE LOGRAR LA IMPOSICIÓN DE Ull DEBER J!! 

R(DICO, SE HALLA, POR TANTO, llORMATIVAMENTE RECOllOCIDA, 

EN LO QUE ATAÑE A LAS OBLIGACIOllES MORALES NO HAY POSl. 

BILIDAD SEMEJAUTE, 

AUTONOMIA Y HETEROllOMIA. 

1 ODA CONDUCTA MORALMENTE VALIOSA DEBE RE PRE -

SENTAR EL CUMPL!M!ENTO DE U!lA QUE EL SUJETO SE flA DADO 

A S( MISMO, CUANDO LA PERSONA OBRA DE ACUERDO CON UN 

PRECEPTO QUE NO DERIVA DE SU ALBEOR(O SlllO DE UNA VOLU!! 

TAO EXTRAÑA SU PROCEDER ES HETERÓNOMO, Y CARECE, POR -

CONSIGUIENTE, DE MERITO MORAL, 

AUTONOMIA QUI ERE DEC 1 R AUTOLEGI SLAC 1 Óll, RECO

NOC l MIENTO ESPONTÁNEO DE UN IMPERATIVO CREADO POR LA 

PROPIA CONCIENCIA, HETERONOM[A ES SUJECIÓU A UN QUE -

RER AJENO, RENUNCIA A LA FACULTAD DE AUTODETERMINA -

CJÓN NORMATIVA, 

DE ACUERDO CON ESTA TESIS LOS PRECEPTOS MORA

LES SOtl AUTÓNOMOS. PORQUE TIENEN SU FUENTE EN LA VOLUN

TAD DE QUIENES DEBEN ACATARLOS, LAS NORMAS DEL DERE -

CHO SON, POR EL CONTRARIO, HETERÓllOMAS, YA OUE SU ORI

GEN NO ESTÁ EN EL ALBEDRIO DE LOS PARTICULARES, SINO 

EN LA VOLUNTAD DE UN SUJETO DIFERENTE, 



TODA NORMA €T!CA REOU!ERE,PARA SU REALIZA 

C!ÓN, EL ASENTIMIENTO DEL OBLIGADO; LAS JURID!CAS PO -

SEEN UNA PRETENSIÓN DE VALIDEZ ABSOLUTA, !tlDEPEND!ENTE 

DE LA OPINIÓN DE LOS DESTINATARIOS, 

El LEGlSLA!JOR DICTA SUS LEYES DE UNA MANERA 

AUTAROU!CA. SIN TOMAR EN curnTA LA VOLUNTAD DE LOS Sú.!1 

D!TOS, l\úN CUANDO ~STOS NO RECONOZCAN LA OBLIGATORIE

DAD DE AQUELLAS, TAL OBLIGATORIEDAD SUBSISTE, INCLUSO 

EN COllTRA DE SUS COINICC!ONES PERSO!lALES, 
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PRIMER PRINCIPIO DEL DERECHO: EL DEBtR. 

LAS llORMAS EXPRESArl Er1 FORMA IMPERA TI VA UllA -
RELACIÓN DE NECESIDAD MORAL; Y COMO A ESTA RELACIÓll NS. 
CESARIA MORALMENTE Ell CUANTO ES CONOCIDA POR EL ENTEN
DIMIEllTO HUMAllO Y SE TRADUCE EN UllA EXIGENCIA RACIONAL 
PARA LA VOLUNTAD, LA LLAMAMOS DEBER, PODEMOS CONCLUIR 
OUE EL DEBER CONSTITUYE LA ESTRUCTURA O EL CONTENIDO 
DE TODA f:ORMA. LA rmn:·~r\ ES LA REGLA OBL!G/\TOR!A, o LA 

REGLA QUE PRESCRIBE UN DEBER, 

EL DEBER ES LA NECESIDAD MORAL -EXIGENCIA RA
CIONAL- DE REALIZAR LOS ACTOS QUE SON CONFORMES AL 
BIEN DE LA NATURALEZA Y QUE POR ESTO MISMO LA PERFEC
CIONAN, Y DE OMITIR AQUELLOS QUE LA DEGRADAN, U COMO 
DICE tiORTAIS, EL DEBER ES LA OBLIGACIÓN DE HACER EL 
BIEN; ENTENDIENDO POR OBIGACIÓN UNA COERCIOll MORAL, -
NO FfSICA, QUE EJERCE LA IDEA DEL DEBER SOBRE llUESTRA 
VOLUNTAD Y LAS INCLINACIONES DE LA SEllSIBILIDAD, 

EL FORMAL! SMO él 1 CD DE KANT FUNDA EL DEBER 
-HECES 1 DAD DE REAL! ZAR UllA ACC 1 Óll ÚN 1 CAMENTE POR RESP1' 
TO A LA LEY MORAL- EN EL PRINCIPIO DE LA AUTOllOMIA DE 
LA VOLUNTAD, "LA AUTOllOMIA DE LA VOLUllTAD ES ESTA PRQ 
PIEDAD QUE TIENE LA VOLUllTAD DE SER PARA S[ MISMO SU 
LEY (IUDEPEllDIENTEMEllTE DE TODA PROPIEDAD DE LOS OBJE
TOS DEL QUERER), EL PRlllCIPIO DE LA AUTONOM[A ES PUES: 
ELEGIR SIEMPRE DE TAL SUERTE QUE LAS MÁXIMAS DE NUES -
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TRA ELECC!Óll SEAN COMPRENDIDAS AL MISMO TIEMPO COMO 

LEYES UtllVERSALES EN EL MISMO ACTO DE QUERER", 

ES DEC 1 R EL DEBER SUPOllE LA LEY MORA U LA AC -

ClóN OBLIGATORIA NO ES VALIOSA POR RAZON DE LOS BIENES 

MATERIALES QUE SE IMPOllGAN A LA VOLUNTAD O QUE ~STA 

PUEDA PERSEGUIR, SINO POR VIRTUD DEL PRlllC!PIO SEGÚN 

AL CUAL LA VOLUNTAD REALIZA TALES FINES, 

El FUNDAMENTO DEL DEBER RAD 1 CA EN LA 1 DEA DEL 

BIEN RACIONAL, TAL COMO NOS LO MUESTRA LA llATURALEZA 

HUMANA, 

HAY UNA FINALIDAD !MPL!C!TA EN TODOS LOS SE -

RES QUE SO!l MEZCLA DE POTEllC!A Y ACTO Y ENTRE LOS CUA

LES FIGURA EL HOMBRE, LA PERFECC!Óll DE LOS SERES ES-

TR 1 BA Ell ACTUAL! ZAR ORDENADAMENTE SUS POTEllC 1 AS Etl LO 

CUAL CONS 1 STE SU B 1 E:L POR OTRA PARTE COMO Ell EL HOM-

BRE LA ACTUAL! ZAC 1 ÓN ORDEllADA DE SUS POTENC 1 AL! DADES 

REQUIERE SU COOPERACIÓN -DADA SU llATIJRALEZA RACIONAL Y 

LIBRE-, ES CLARO QUE EL CONOCIMIENTO QUE TIENE DE LOS 

ACTOS QUE LO PERFECCIONAN, LO CONSTR!l~E MORALMENTE A 

REAL!ZARLOSJ Y COMO EL DEBER ES ESA NATURALEZA, 

TODO DEBER ES DEBER DE ALGU!Eri. o EXPRESADO 

EN OTRA FORMA: LOS IMPUESTOS POR UN IMPERATIVO SON 

S 1 EMPRE DEBERES DE UN SUJETO, ESTO REC 1 BE EL NOMBRE -
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DE OBLIGADO, ÜBLI GADO ES, PUES, LA PERSOUP. OUE DEBE -

REALIZAR (U OMITIR) LA COUDUCTA ORDEUAOA (O PROHIBIDA) 

POR EL PRECEPTO, 

LECCIONES DE FILOSOF!A DEL DERECHO, HAFAEL PRECIADO llER 

NANDEZ OCTAVA EDICIOtl. ED Jus M~XICO PAGS, 80,81.83 
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CAPITULO TERCERO 

CREACIOtl DEL DERECHO POSITIVO, SUS FUENTES FORMALES SU 
RELACION CON EL .DERECHO CONSUETUDINARIO Y LA CLASIFICA 
C!ON DE LAS NORMAS JUR!DICAS U!:SDE DIVERSOS PUNTOS DE 
VISTA. 

EL ?ROCESU LEGISLATIVO 

EN EL MODERNO PROCESO LEGISLATIVO EXISTEN SEIS 
DIVERSAS ETAPAS A SA3ER: INICIATIVA,DlSCUSIÓN, APROBA
CIÓN, SANCIÓN, PUBLICACIÓN E INICIACIÓN DE LA VIGENCIA, 
LOS PODERES QUE EN NUESTRO PA!S INTERVIENEN EN LA ELA
BORACIÓN DE LAS LEYES FEDERALES SON DOS: LEGISLATIVO Y 
EJECUTIVO, 

A) INICIATIVA,- Es EL ACTO POR EL CUAL DETER
MINADOS ÓRGANOS DEL ESTADO SOMETEN A LA CONS !DERAC l ÓN 
DEL CONGRESO uri PROYECTO DE LEY. "EL DERECHO DE !NI -
CIAR LEYES O DECRETOS COMPETE -SEGÚN EL ARTICULO 71 DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL! 

l. AL PRES 1 DENTE DE LA REPÚBLICA; 

[[, A LOS DIPUTADOS Y SENADORES AL CONGRESO 
DE LA UNIÓN, Y 

II!. A LAS LEGISLATURAS DE L6S ESTADOS, 
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LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDErnE 

DE LA REPÚBLICA, POR LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS O 

POR LAS DIPUTACIOllES DE LOS MISMOS, PASARÁU DESDE LUE

GO A COMISIÓll. LAS OUE PRESEIHAREll LOS DIPUTADOS O -

LOS SEllADORES, SE SUJETARÁU A LOS TRAMITES OUE DESIGNE 

EL REGLAMEHTO DE UEBATES". 

Bl DISCUSIÓN,- Es EL ACTO POR EL CUAL LAS CA

MARAS DEL!BERAll ACERCA DE LA llllCIATIVA O llllCIAT!VAS, 

A FIN DE DETERMINAR s 1 DEBEll o rm SER APROBADAS. "TODO 

PROYECTO DE LEY O DECRETO, CUYA RESOLUCIÓN NO SEA EX -

CLUSIVA DE ALGUNA DE LAS CÁMARAS, SE DISCUTIRÁ SUCES!

VAMEllTE EN AMBAS, OBSERVÁNDOSE EL REGLAMENTO DE UEBA -

TES SOBRE LA FORMA, IHTERVALOS Y MODO DE PROCEDER EN 

LAS DISCUSIONES Y VOTACIONES," "LA FORMACIÓN DE LEYES 

O DECRETOS PUEDE COMEllZAR lllDIST!llTAMENTE EN CUALQUIE

RA DE LAS DOS CAMARAS, CON EXCEPCIÓN DE LOS PROYECTOS 

OUE VERSAREH SOBRE EMPRÉSTITOS, COllTRIBUCIONES O IM --

PUESTOS, o SOBRE RECLUTAMIEllTO DE TROPAS. TODOS LOS 

CUALES DEBERÁN DISCUTIRSE PRIMERO EN LA CÁMARA DE DIPJ.!. 
TAOOS", 

el APROBACIÓN.- Es EL ACTO POR EL CUAL LAS CA 
MARAS ACEPTAN UN PROYECTO DE LEY, LA APROBACIÓN PUEDE 

SER TOTAL O PARCIAL, 

O) SANCIÓN,- SE DA ESTE NOMBRE A LA ACEPTA --

CIÓU DE UNA INICIATIVA POR EL P08SP. !::J!:CIJT!VO, LA 

SArlC 1 Ótl DEBER SER POS TER 1 OR A LA APROBAC 1 Óll DEL PRO-

YECTO POR LAS CÁMARAS, 
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EL PRES 1 DENTE DE LA REPÜBL! C-A PUEDE NEGAR SU 

SAllCIÓN A UN PROYECTO YA ADMITIDO POR EL CONGRESO !DE

RECHO DE VETO) , 

E) PUBLICAClÓN.- Es EL ACTO POR EL CUAL LA -

LEY YA APROBADA Y SANC!otlADA SE DA A CONOCER A QUIEllES 

DEBEll CUMPLIRLA. LA PUBLICACIÓN SE HACE EN EL LLAMADO 

DIAR!O UFICIAL DE LA FEDERACIÓN. ADEMÁS DE ÉSTE, EXI~ 

TEN EU ViÉXICO LOS D!AR!OS O GACETAS UFICIALES DE LOS 

ESTADOS. PUBLICMlSE EN TALES DIARIOS LAS LEYES DE 

CARÁCTER LOCAL, 

F) INICIACIÓN DE LA VIGENCIA.- EN EL DERECHO 

MEXICANO EXISTEN DOS SISTEMAS DE INICIACIÓN DE LA VI -

GEtlCIA: EL SUCESIVO Y EL SIHCRÓNICO, LAS REGLAS CON -

CERNIENTES AL PRIMERO LAS ENUNCIA EL ART[CULO 3" DEL 

CóDIGO CIV!L DEL DISTRITO FEDERAL. ESTE PRECEPTO DICE 

AS[: "LAS LEYES, REGLAMENTOS, CIRCULARES O CUALESQUIE

RA OTRAS DISPOSICIONES DE OBSERVAllCIA GENERAL, OBLIGAN 

Y SURTEN SUS EFECTOS TRES D!AS DESPÜÉS DE SU PUBLICA -

CIOll Ell EL PERIÓDICO UFICIAL. EN LOS LUGARES DISTIN -

TOS DEL EN QUE SE PUBLIQUE EL PERIÓDICO UFICIAL, PARA 

LAS LEYES. REGLAllE:nos. ETC. SE REPUTEN PUBLICADOS y 

SEAll OBLIGATORIOS, SE NECESITA QUE, ADH:ÁS DEL PLAZO 

QUE FIJA EL PÁRRAFO ANTERIOR, TRAllSCURRA UN D[A MÁS 

POR CADA CUARENTA KILOMETROS DE DISTAllCIA O FRACCIÓN 

QUE EXCEDA DE LA MITAD," 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO. E. GARCfA ViAYNEZ, 

ED. PORRÚA PAGS, 53,54,55,55 
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SANC ION, PROMULGf1C 1 ON Y PUBLI CAC 1 ON. 

EL MAESTRO IRllllDAD GARCIA, DISTINGUE LAS EX
PRESIONES SANCión. PROMULGAC!On y PUBLICACIÓN: "LA PRQ 
MULGAC!Ófl ES Efl TERMll:OS COMUllES, L11 PUBLICACIÓN FOR
MAL DE LA LEY, DE ESTA DEFllllC!Óll SE lllFIERE QUE NO -

HAY LUGAR A DISTINGUIR GRAMATICALMENTE ENTRE LA PROMUL 
GACIÓll Y LA PUBLICACIÓll. LAS DOS PALABRAS TIEflEll EL 
MISMO SIGllIFICADO CUAllDO A LA LEY SE REFIEREn, Y ASf 
LO DEMUESTRA EL EMPLEO QU~SE LES HA DADO Y SE LES DA 
Efl EL LEllGUAJE CORRIEllTE Y Ell EL JURfDICO: LA CONST!T!! 
CIÓN Y LOS CÓDIGOS DE 70 Y 84 EMPLEAll INDISTINTAMENTE 
LOS DOS TERMINOS PARA EXPRESAR LA MISMA IDEA. PERO LA 
PROMULGAC!Óll DE LA Ll'Y EllCIERRA DOS ACTOS .DISTIHTOS; -
POR EL PRIMERO, EL EJECUTIVO lllTERPOflE SU AUTORIDAD PA 
RA QUE LA LEY DEBIDAMENTE APRO~ADA SE TEllGA POR DISPO
SICIÓN OBLIGATORIA; POR EL SEGUNDO LA DA A CONOCER A 
au 1 EllES DEBEN CUMPL 1 RLA. EL PR 1 f\ER ACTO 1MPL1 CA. NAT!! 
RALMENTE, QUE LA LEY HA SIDO APROBADA POR EL EJECUTIVO 
O OUE, OBJETADA POR EL, HA SIDO RATIFICADA POR LAS CÁ
MARAS. COMO SE VE LA 1NTERVENC1 Óll DEL EJE CUT 1 va Efl LA 
FORMACIÓN DE LAS LEYES TIEllE TRES FASES INDEPENDIENTES, 
CON FlllES DIVERSOS Y EFECTOS PROPIOS CADA UllA, POR Ei 
TA CAUSA DEBEN JURIDICAMEfHE DISTINGUIRSE LOS ACTOS CQ 

RRESPONDIENTES A CADA UNA DE ESAS FASES Y HAY OUE DAR
LES NOMBRE ESPECIAL, ESTA NECESIDAD NO SE SENTIA EN 
EL ANT 1 GUO DERECHO, CUAllDO Ufl SÓLO ÓRGAflO DE GOB 1 ERNO 
l!AC1A LA LEY y LA PUeL!CJ\2/\: s~ !~?0!i~ ~~~ (,fl.M9!01 P..C -

TUALMEflTE, POR LAS COMPLICACIONES PRODUC 1 DAS POR LOS 
flUEVOS SISTEMAS DE DERECHO PÚBLICO. CONSECUENTES, 
PUES CON LA REALIDAD PRESENTE DE LAS COSAS, SE EMPLEAN 
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TRES Dl~ERSOS rteH!NOS PARA REFERIRSE A ESOS ACTOS; 

A) SANCIOU, PARA LA APROBACIÓtl DE LA LEY POR EL EJECU

TIVO; Bl PROMULGACIÓU, PARA EL RECOtlOCIMIErno FORMAL 

POR ~STE DE OUE LA LEY HA SIDO APROBADA CONFORME A DE

RECHO Y DEBE SER OBEDECIDA; C) PUBLICACIÓN,- PARA EL 

ACTO DE HACER POS 1 BLE EL CONOC 1M1 EUTO DE LA LEY, POR -

LOS MEDIOS ESTABLECIDOS PARA EL EFECTO", 

Os, CiT: PÁG. 60 
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LA COSTUMBRE COMO FUENTE DE DERECHO. 

"LA COSTUMBRE ES UN USO IMPLANTADO EN UNA CO
LECTIVl DAD Y CONSIDERADO POR ESTA COMO JURIDICAMENTE 
OBLIGATOR ID l ES EL DERECHO NAC 1 DO CONSUETUDI NAR !AMENTE, 
EL JUS MORIBUS CONSTITUTUM", 

FRANCOIS GEllY LA DEF!llE COMO "UN USO EXISTEN
TE EN UN GRUPO SOCIAL OUE EXPRESA UN SENTIMIENTO JURf
DICO DE LOS INDIVIDUOS OUE COMPONEN DICHO GRUPO", 

LAS DEFINICIONES PRECEDEllTES REVELAN QUE EL -
DERECHO CONSUETUDIHARIO ?OSEE DOS CARACiERfSTICAS: 

1 • ESTA 1 NTEGRADD POR UN CONJUNTO DE REGLAS 
SOCIALES DERIVADAS DE UN USO MENOS LARGO; Y 

2º TALES REGLAS TRANSFÓRMAtlSE EN DERECHO PO
SITIVO CUANDO LOS INDIVIDUOS OUE LAS PRACTICAN LES RE
CONOCEN OBLIGATORIEDAD, CUAL SI SE TRATASE DE UNA LEY. 

DE ACUERDO CON LA LLAMADA TEORÍA "ROMANO-CA
NÓNICA", LA COSTUMBRE TIENE DOS ELEMENTOS, SUBJETIVO 
UNO, OBJETIVO EL OTRO, EL PRIMERO COllSISTE EN LA 
IDEA DE QUE EL USO EN CUESTIÓN ES JURÍDICAMENTE OBLI
GATORIO Y DEBE, POR TAl·lTO, APLICARSE; EL SEGUiHJO, Eii 

LA PRÁCTICA, SUFICIENTEMEllTE PROLONGADA, DE UN DETER-
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MINADO PROCEDER. LA COUVICCIÓU DE LA OBLIG:.TORIEDAD 

DE LA COSTUMBRE IMPLICA LA DE QUE EL PODER PÚBLICO PUf 

DA APLICARLA. INCLUSIVE DE MANERA COACTIVA, COMO OCU -

RRE CON LOS PRECEPTOS FORMULADOS POR EL LEGISLADOR. 

Los DOS ELEMENTOS DEL DERECHO COflSUETUD!flARIO QUEDAN 

EXPRESADOS E11 LA YA CITADA FÓRMULA: !NVETERATA COtlSUE

TUDO ET OP 1 tl!O JUR 1 S SEU llECESS JTATI S, 

JORGE JELL !NEK SE REF 1 ERE A LA DOCTR !NA DE -

LA FUERZA NORMATIVA DE LOS HECHOS, QUE EXPONE EN El TQ. 

MO PRIMERO DE SU TEORfA GENERAL DEL ESTADO. DICE: LOS 

HECHOS TIENEN CIERTA FUERZA NORMATIVA, CUAllDO ur1 HÁ

BITO SOCIAL SE PROLONGA, ACABA POR PRODUCIR, EN LA COI! 

CIENCIA DE LOS INDIVIDUOS OUE LO PRACTICAN. LA CREEN -

ClA DE QUE ES OBLIGATORIO, DE ESTA SUERTE, LO NORMAL, 

LO ACOSTUMBRADO, TRANSFÓRMASE Ell LO DEBIDO, Y LO QUE 

EN UN PR!llC!PlO FUE SiM?LE USO, ES VISTO MÁS TARDE CQ 

MO MANIFESTACIOll DEL RESPETO A UN DEBER, 0, COMO DICE 

EHRLICH: "LA COSTUMBRE DEL PASADO SE CONVIERTE EN LA 

NORMA DEL FUTURO", 

LA REPETICIÓN DE CIERTAS MANERAS DE COMPORTA

MlE11TO SUELE "DAR ORIGEN. A LA IDEA DE QUE LO QUE SIEM -

PRE SE HA HECHO, DEBE HACERSE SIEMPRE, POR SER USO IN-

VETERADO, ENCIERRA LA DOCTRINA UN GRAVE ERROR EL QUE 

ESTRIBA EN SOSTENER OUE LA SIMPLE REPETICIÓN DE UN AC

TO ENGENDRA, f\ LA POSTRE. NORMAS DE COllDUCTA. ALGUNOS 

AUTORES SOSTIENEN QUE LA REGLA CONSUETUDINARIA NO PUE

DE TRANSORMARSE EN PRECEPTO JUR(D!CO MIENTRAS EL PODER 

PÚBLICO NO LE RECONOCE CARÁCTER OBLIGATORIO, 
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tL RECOl/OCIMIEllTO DE LA OE:IGATORIEDAD DE UllA 

COSTUMBRE POR EL PODER PÚBLICO PUE::::: EXTERIORIZARSE Efl 

DOS FORMAS DISTlllTAS: EXPRESA O TÁC:TA, EL RECONOCI -

MIEllTO EXPRESO REALIZASE POR MEDIO::: LA LEY, 

EL LEGISLADOR ESTABLECE, PCR EJEMPLO, QUE A -

FALTA DE PRECEPTO APLICABLE A UNA DETERMINADA COllTRO -

VERSIA, DEBERÁ EL JUEZ RECURRIR A LA COSTUMBRE, EL Rf 

CONOCIMIENTO TÁCITO COllSISTE Ell LA ~?LICACIÓN DE UNA 

COSTUMBRE A LA SOLUC 1011 DE' CASOS COliCRETOS, 

fRANCOIS G~NY, OPINA QUE Lh COSTUMBRE JURfDl

CA NO NACE DE LA PRÁCTICA DE LOS TRIBUNALES, AÚN CUAN

DO RECONOCE QUE LA APLICACIÓN DE AQUÉLLA POR LOS JUE -

CES ES MANIFESTACIÓN INDUDABLE DE LA OPJIHO NECESSITA

TIS, SI LOS TRIBUNALES APLICAN LA COSTUMBRE ES PRECI

SAMENTE PORQUE EN SU CONCEPTO CORRESPONDE A UNA VERDA

DERA REGLA DE DERECHO ES DEC 1 R, A U!l PRECEPTO llACI DO 

COllSUETUDINARIAMEllTE, Y ANTERIOR, PCR TAllTO A LAS DECl 

SIONES QUE LE RECONOCEN VALIDEZ, U. APLICACIÓN NO -

CONSTITUYE UN ACTO DE CREACIÓN SINO DE RECONOCIMIENTO 

DE LA NORMA, 

(ÜB. CIT. PÁGS, 61,62,63 ), 
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RELACIONES DEL DERECHO CONSUETUUINARIO CON EL LEGISLADO. 

SEGÚN WALTER HEINRICH, HAY TRES DIVERSAS FOR

MAS DEL DERECHO. CONSUETUDI NAR 1 O, A SABER: l. DELEGANTE 

2, DELEGADO 3.'DEROGATORIO, 

"EL DELEGANTE SE DA CUANDO POR MEDIO DE UllA -

llORMA JUR [DI CA NO ESCR 1 TA SE AUTOR 1 ZA A DETERM!UADA 

INSTANCIA PARA .CREAR DERECHO ESCRITO", LA COSTUMBRE 

JUR[DICA SE HALLA ENTONCES SUPRAORDINADA A LA LEY, 

:;E HABLA DE DERECHO CONSUETUDINARIO DELEGADO 

EN AQUELLOS CASOS El: OUE LA LEY REM!TA A LA COSTUl-\BRE 

PARA LA SOLUCIÓN DE DETERMINADAS CONTROVERSIAS, Etl -

TAL HIPÓTES!S, LA COSTUl',BRE HÁLLASE SUBORDINADA AL DE

RECHO ESCR !TO l ES, COMO D 1 CE SOMLÓ, "COSTUMBRE JUR lDl

CA SECUlmARIA" 11 LA ESFERA DEL COUSUETUDINARIO DELEGA

DO PERTEl~ECEN TAMB 1 Éfl, SEGÚN HE 1NR1 CH LOS USOS MERCAl~

T l LES, 

LA COSTUMBRE DESENVUELVESE A VECES EN SENTIDO 

OPUESTO AL DE LOS TEXTOS LEGALES, Es EL CASO DE LA 

COSTUMBRE DEROGATORIA, HEINRICH ADMITE LA POSIBILIDAD 

DE OUE !'.STA SE FORME AUN CUANDO EL LEGISLADOR LE NIE -

GUE EXPRESAMENTE VALIDEZ, COo':O OCURRE EN EL DERECHO Ms 

XICAflO, 

{ OB, CIT. PAG. 64 ) 
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COSTUMBRES Y USOS. 

Cou GRAN FRECUENC 1 A. EL L EG 1 SLADOR REM 1 TE AL

MAG I STRADO, PARA LA SOLUC IÓll DE DETERMI HADAS COllTROVEB. 

SIAS, A LOS USOS LOCALES O PROFESIOllALES. TAL COSA -

OCURRE PRltlCIPALMENTE EN MATERIA MERCANTIL, 

6ENY LOS DEFINE EH ESTOS T(RMINOS: "SE TRATA 

DE LAS PRÁCTICAS. GEHERALES'UllAS, OTRAS LOCALES O PRO

FESIONALES, QUE COllCURREN DE UN MODO TtiCITO EN LA FOR

MACIÓN DE LOS ACTOS JUR!DICOS, ESPECIALMEHTE LOS CON -

TRATOS, Y QUE, EN VIRTUD DEL PRJIKIPIO DE LA AUTOtlOMfA 

DE LA VOLUrlTAD. SE SOBREllTIErmrn rn TODOS ESOS ACTOS. 

l!ICLUSIVE, CON AlGVNAS RESERVAS, EH LOS DE CARÁCTER SQ. 

LEMNE, PARA lrlTERPRETAR O COMPLETAR LA VOLUNTAD DE tAS 

PARTES", EH LOS USOS ENCONTRMlOS EL ELEMEflTO OBJETIVO 

DE LA COSTUMBRE, LA PRÁCTICA MAs O MENOS REITERADA Y 

COllSTANTE DE CIERTOS ACTOS: MAS 110 SE PUEDE AFIRMAR LO 

PROPIO DEL ELEMEllTO SUBJETIVO. u OPllllO JURIS, Los 
USOS S 1 RVEN PARA COMPLETAR E 1 tlTERPRETAR' LA VOLWITAD 

DE LAS PARTES SÓLO EH CUANTO S!: ESTIMA OUE HAN QUERIDO 

LIBREMENTE ACOGERSE A ELLOS, AHORA BIEN: ESTA FACUL -

TAO ELECTIVA EXCLUYE LA IDEA DE NECESIDAD QUE SE HALLA 

!ND! SOLUBLEMENTE LIGADA A LA VERDADERA COSTUMBRE JURf

O!CA, DE AOUI QUE LOS USOS 110 PUEDEN APLICARSE CUANDO 

LAS PARTES HAN MANIFESTADO UNA VOLUNTAD DIVERSA, 

( OB. CIT. PAG. 65 ) 
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LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DE DERECHO. 

LA PALA9RA JURISPRUDENCIA POSEE DOS ACEPCIO
flES DISTINTAS,. EN UNA DE ELLAS EQUIVALE A CIENCIA 
DEL DERECHO O TEORfA DEL ORDEN JURfDICO POSITIVO, EN 
LA OTRA, SIRVE PARA DESIGNAR El CONJUllTO DE PRINCI 
PIOS Y DOCTRINAS CONTENIDAS EN LAS DECISIONES DE LOS 
TRIBUNALES. 

ALGUflAS VECES, LA LEY OTORGA A LAS TESIS EX
PUESTAS EN LAS RESOLUCIONES DE CIERTAS AUTORIDADES JJ! 
DICIALES, CARÁCTER OBLIGATORIO, RELATIVAMENTE A OTRAS 
AUTORIDADES DE HIFERIOR RANGO. EN NUESTRO DEREc;;a -
{MEXICAllO), POR EJEMPLO, LA JURISPRUDENCIA DE LA SU -
PREMA CORTE DE JUSTICIA OBLIGA A LA PROPIA CORTE Y A 
LOS TRIBUNALES Ul/ITAR!OS Y COLEGIADOS DE CIRCUITO, 
JUZGADOS DE DISTRITO, TRIBUNALES MILITARES Y JUDICIA
LES DEL ORDEN COMÚll DE LOS ESTADOS, DEL DISTRITO FEO.[ 
RAL Y TR!BUllALES ADM!ll!STRAT!VOS Y DEL TRABAJO, LOCA
LES Y FEDERALES, "LAS EJECUTORIAS DE LA SUPREMA COR
TE DE JUSTICIA FUNCIONANDO EN PLENO CONSTITUYEN JURI.§. 
PRUDENCIA, SIEMPRE OUE LO RESUELTO EN ELLAS SE SUSTEH 
TE EN CINCO EJECUTORIAS NO INTERRUMPIDAS POR OTRA EN 
CONTRARIO Y OUE HAYAN SIDO APROBADAS POR LO MENOS POR 
CATORCE MINISTROS" (PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 192 
DE LA LEY DE AMPARO) , 

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 193 BIS DE LA MI.§. 
MA LEY DE AMPARO "LA JURISPRUDENCIA OUE ESTABLEZCAN 
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LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN MATERIA DE -
SU COMPETENCIA EXCLUSIVA, ES OBLIGATORIA PARA LOS MIS
MOS TRIBUNALES, AS! COMO PARA LOS JUZGADOS DE DISTRITO 
TR 1 BUllALES Ju DI c 1 ALES DEL FUERO COMÚll. 1R1 BUIMLES ADMl 
IHSTRATIVOS Y DEL TRABAJO QUE FUNCIONAN DENTRO DE SU 
JURISDICCION TERRITORIAL. 

"LAS EJECUTORIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIA -
DOS DE CIRCUITO CONSTJTUYEll JURISPRUDENCIA, SIEMPRE 
QUE LO RESULETO EN ELLAS Se SUSTENTE EN c !NCO EJECUTO
RIAS NO INTERRUMPIDAS POR OTRA Ell CONTRARIO Y QUE HA -
VAN SIDO APROBADAS POR UHAHIMIDAD DE VOTOS DE LOS MA
GISTRADOS QUE LOS INTEGRAN, 

EN LAS DISPOSICIONES LEGALES CITADAS LA PALA
BRA JURISPRUDENCIA ÚSASE EN UN SENTIDO MÁS RESTRINGIDO 
QUE EL INDICADO EN UN PRINCIPIO YA QUE SÓLO SE APLICA 
A LAS TESIS QUE REÚNAN LOS REQUISITOS SEílALADOS POR -
LAS MISMAS DISPOSICIONES, 

(OB. CIT. PÁGS, 68, 69, 70, 71 l 
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DIVERSOS PUNTOS DE VISTA PARA CLASIFICAR LAS NORMAS -
JURIDICAS. EN ESPECIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL -
SISTEMA AL UUE PERTENECEN. DERECHO UNIFORME. 

LAS NORMAS JURfDICAS SE PUEDEN CLASIFICAR: 

Al DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU FUENTE. 

B) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU ÁMBITO ESPA
CIAL DE VALIDEZ, 

C) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU ÁMBITO TEMPQ 
RAL DE VALIDEZ. 

D) DESDE EL PUt:TO DE V!ST/I. DE SU ÁMBITO MATE
RIAL DE VALIDEZ, 

E) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU
0

ÁMBITO PERSQ 
NAL DE VAL! DEZ, 

F) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU JERAROUfA, 

G) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SUS SANCIONES 

H) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU CUALIDAD. 

1) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SUS RELACIONES 
DE COMPLEMENTACIÓN 

J) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SUS RELACIONES 
CON LA VOLUNTAD DE LOS PARTICULARES, 

K) DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL SISTEMA AL QUE 
PERTENECEN, 
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CLASIFICACION DE LAS NORMAS JURIDICAS DESDE 
"EL PUNTO DE VISTA DEL SISTEMA AL llUE PERTE
NECEN. 

TODO PRECEPTO DE DERECHO PERTENECE A UN SIS
TEMA UORMATIVO, TAL PERTEHENCIA DEPEllDE DE LA POSIBl 
LIDAD DE REFERIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE LA NORMA EN 
CUESTIÓN A OTRA U OTRAS DE SUPERIOR JERARQUIA y, Ell 
ÚLTIMA INSTANCIA, A UUA NORMA SUPREMA, LLAMADA COUSTl 
TUC 1 Ótl O LEY FUUDAMENTAL, . 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PERTENENCIA O 
UO PERTEUEUCIA A Ull ORDEliM\IEt:TO CUALQUIERA, LOS PRE
CEPTOS DEL DERECHO DIV[DENSE EN NACIONALES Y EXTRANJi 
ROS, PERO PUEDE OCURRIR QUE DOS O MÁS-ESTADOS ADOP-
TEN lMEDIAUTE UN rn,;1;,nol C!EHTt.S NORMl·S COMUNES, DE5_ 
TltlADAS A LA REGULACIÓN DE DETERMINADAS SITUACIOUES 
JUR[DICAS, A ESAS NORMAS SE LES DA ENTONCES LA DEUO
MINACIÓil DE DERECHO UrnFORME. 

No SÓLO EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LAS NOR 
MAS NAC 1 ONALES SE APLIQUEN EN TERR 1 TOR l O EXTRANJERO, 
S lllO LA DE QUE LAS EXTRANJERAS TENGAN APLI CAC l ÓU Etl 

EL NACIOUAL, 

(QB, CIT. PAG. 79 ) 
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LOS EL8~ENTOS DEL ESTADO. 

EL ESTADO SUELE DEF!NIRSE COMO LA ORGANIZA -

C 1 ÓN JUR ( D 1 CA DE UNA SOC 1 EDAD BAJO UN PODER DE DOMINA

C l ÓN QUE SE EJERCE EN DETERMINADO TERRITORIO. 

TAL DEFltnclóN REVELA QUE SON TRES LOS ELEME.!:i 

TOS DE LA ORGANIZACIÓN.ESTATAL: LA POBLACIÓN, EL TERRl 

TORIO Y EL PODER, EL PODER POLfTICO SE MANIFIESTA A 

TRAVÉS DE UNA SER! E DE llORMAS Y DE ACTOS NORMATIVAMEN

TE REGULADOS, EN TANTO QUE LA POBLACIÓN Y EL TERRITO -

R!O CONSTITUYEN LOS ÁMBITOS PERSONAL Y ESPACIAL DE VA

LIDEZ DEL ORDEN JUR!DICO, 

Al. POBLAC!ON. 

EL PUEBLO COMO ELEMENTO DEL ESTADO, SE D!STl.!:i 

GUE DE LA NAC 1 Óll Y DE LA COMUN l DAD RAC l AL, COMPRENDE 

EL CONJUNTO DE SÚBDITOS Y DE GOBERNANTES OUE HABITAN 

UN TERRITORIO DETERMINADO Y QUE SE. ENCUEIHRAN SUJETOS 

AL PODER DE U.N ESTADO, PRINCIPALMENTE ES EL VINCULO -

POLIT!CO Y JUR!DICO EL OUE NOS PERMITE ESTABLECER LAS 

CARACTER(STICAS DEL PUEBLO COMO ELEMENTO DEL ESTADO, 

EL DE POL(T!CO ESTÁ CONST!TU!DO POR EL HECHO DE OUE UN 

CONJUNTO DE PERSOllAS SE CONS l DEREN SOMETIDAS AL PODER 

DE UN ESTADO, Y, POR LO TANTO, ADQUIERAN LA CATEGOR(A 

DE SÚBD l TOS' AS i COMO POtiüüE e n~~TO ~!Ú~SRO DE ESAS PER 

soru,s TE:IGAN EL CARÁCTER DE CIUDADA~C'S PARA INTERVENIR 

EN LA ORGAlll ZAC l ÓN DEL ESTADO Y Et; LA ~LABORAC IÓN DEL 
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DERECHO. ADEMÁS, SEGUN SEA LA FORMA DE l:.STADO, DEL 
CONJUNTO DE PERSONAS QUE CONSTITUYEN LA COMUNIDAD ESTA 
TAL, CIERTOS INDIVIDUOS, ESPECIALMENTE CALIFICADOS, 
LLAMADOS ÓRGANOS DEL ESTADO O GOBERNANTES, FORMAN TAM
BIÉN CON LOS SÚBDITOS, EL PUEBLO, 

EL VftlCULO JUR[DICO DESEMPEliA UN PAPEL DE IM
PORTANCIA PARA DETERMINAR LA COMUNIDAD ESTATAL, POR 
CUANTO QUE SE CONSIDERARAN COMO SÚBDITOS Y CIUDADANOS 
RESPECTIVAMENTE, DE Ull ESTADO DETERMINADO, AQUELLOS 
QUE SE ENCUE!lTREN SOMETIDOS AL DERECHO DEL MISMO, O IJ:! 
TERVENGAN EN SU ELABORAC 1 Ótl. 

SEGÚN LA DEFINICIÓN DE JELLINEK, EL PUEBLO 
DEL ESTADO SER[A AQUELLA UNIDAD COLECTIVA DE ASOCIA 
CIÓN, QUE ESTUVIERE SUJETA A UN PODER DE MANDO ORIGINA 
RIO Y ASENTADA EU UN DETERMINADO TERRITORIO, INDEPEN
DIEtlTEMENTE DEL DATO SOCIOLÓGICO REFEREtlTE A LA "UNI -
DAD COLECTIVA DE ASOCIACIÓN", LO CARACTER[STICO ES EL 
FACTOR POLITICO QUE SE HACE CONSISTIR EN EL PODER DE 
MANDO ORIGINARIO AL CUAL QUEDA SUJETA LA ASOCIACIÓN Y 
RESPECTO DEL CUAL TAMBIÉN ES TITULAR O SUJETO ACTIVO, 
DE ESTA SUERTE SE CUMPLE EL DOBLE PAPEL DEL PUEBLO, 
COMO SUJETO ACTIVO Y PASIVO DEL PODER DEL ESTADO. 

PARA DUGUJT, EL PUEBLO ES AQUELLA COLECTIVI
DAD EN LA CUAL SE OPERA EL PROCESO DE DIFEREUCIACIÓN 
POLITICA ENTRE GOBERNANTES Y GOBERNADOS, Es DECIR, 
COtlSTITUYE LA ESENCIA MISMA DEL ESTADO,· PUES ÉSTE SUPQ. 
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NE NECESARIAMENTE UNA COLECTIVIDAD DIFERENCIADA EN DOS 

GRANDES GRUPOS: GOBERNANTES Y GOBERNADOS, 

HELLER DISTINGUE ENTRE EL PUEBLO COMO FORMA -
C 1 ÓN NATURAL Y COMO FOR:~AC ! ÓN CULTURAL, EN EL PR 1 MER 
SENTIDO SE ENTIENDE POR PUEBLO SOLO LO QUE ~STE TIENE 
DE NATURAL. YA E:: cu;.:no POBLACIÓN. YA EN CUANTO RAZA. 
ESTUDIA DESDE EL PUNTO .. DE VI STA NATURAL EL CONCEPTO DE 
RAZA Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS RAZAS, RECONOCIENDO QUE: 
"EL CONCEPTO DE RAZA SEGÚN LA CIENCIA NATURAL SÓLO PU.[ 
DE TENER, SIN EMBARGO APLICACIÓN PARA LA ANTROPOLOG!A 
POLfTICA SI SE ADMITE OUE EXISTE UNA CORRESPONDENCIA 
NECESARIA Y COGNOSCIBLE ENTRE LA INFRAESTRUCTURA FÍSI
CA Y LA SUPER ESTRUCTURA PS!OU!CO POLITICA: ES DECIR, 
QUE A CADA Rf1ZA FÍSICA CORRESPONDE UN ALMA RACIAL ESP.[ 
C!AL, CON CIERTOS Y DETERMINADOS MODOS DE REACCIÓN EN 
EL ASPECTO ESTATAL O CONTEtl! DOS MEtHALES ESPEC f F l CDS 
EN LO POLÍTICO. 

HELLER NIEGA DUE EXISTAN CONEXIONES REALES E!i 
TRE LA TEoRfA DEL ESTADO Y LA RAZA, COMO SE HA ·PRETEN
DIDO EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS RECÜRR!ENDO A LA CIENCIA 
NATURAL. CONSIDERA QUE NO HAY CAMINO ALGUNO QUE CON -
DUZCA DE LA RAZA PRIMARIA O NATURAL AL ESTADO; QUE LA 
PRIMERA ES UN PRODUCTO NO DE LA NATURALEZA SINO DE UN 
MODO DE SER CORPORAL Y PS(QU!CO ESTABLECIDO A TRAV~S 
DE SIGLOS; QUE TAMPOCO LA RAZA ES UllA llll!MD C'JLT1JRAL 
COMO UNIDAD POLfT!CA QUE PUEDA SERVIR DE BASE PARA EX
PLICAR LOS FENÓMENOS ESTATALES, 
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l:.N CUANTO AL PUEBLO COMO FORMACIÓll CULTURAL,
D!STHITO DE LA llAC!ÓN Y DE LA RAZA Erl SENTIDO llATURAL, 
llO COflSTITUYE COMO GEUERALMEIHE SE HA CREfDO Ull "EIHE 
PURAMENTE ESPIRITUAL", O UN ESPIRITU QUE SÓLO PUEDE 
CONCEBIRSE DIALECTICAMENTE. SE LE HA QUERIDO COllCE.IR 
DESDE EL PUNTO DE VISTA OBJETIVO Y SUBJETIVO, Ell EL -
PRIMER CASO A CADA PUEBLO SE LE ASIGNA UN CUERPO FfSl
CO QUE SE MAIHIEUE GRACIAS A LA REPRODUCC!Óll llATURAL, 
Y CONSTITUYE A TRAVES DE LAS GENERACIONES UNA REALIDAD 
HISTÓRICA UlllDA POR VINCULOS CULTURALES DE RELIGIÓN.DE 
LENGUA, DE AUTORIDAD, ETC, 

DESDE EL PUNTO DE VISTA SUBJETIVO LAZARUS DE
CLARA QUE EL PUEBLO ES Ull PRODUCTO ESPIRITUAL DE LOS 
INDIVIDUOS QUE A EL PERTENECEN; NO SOll UN PUEBLO SINO 
QUE LO CREAll l llCESANTEMENTE, DESPUES DE Ü, REllAN EN
CONTRÓ LA CELEBRE FORMULA DE QUE LA NACIÓN ES " UNE 
AME, UN PRINCIPE ESPIRITUEL", QUE SE CONSTITUYE POR UN 
PREBISCITE DE TOUS LES JOURS". 

EN LA TEORlA DEL ESTADO, A PARTIR DE ROUSEAU 
Y DE ·LA ESCUELA H l STÓR l CA DEL DERECHO { SAV!GllY, PUCHTAl. 
SE HA ATR l BU l DO AL PUEBLO UNA PERSONAL! DAD DOTADA DE 
CONCIENCIA, VOLUNTAD Y CAPACIDAD DE ACTUAR, ESTE CON
CEPTO METAF l S 1 CO COllS 1 DERA QUE EL PUEBLO ES UllA UN !DAD 
QUE CONSTITUYE EL SER DEL ESTADO, ORIGINA LA CONFU -
S!ÓN PARA LA TEOR!A DEL ESTADO, ENTRE llAC!Óll, UlllDAD -
RACIAL Y PUEBLO DEL ESTADO, SAV!GUY LLAMÓ AL ESTADO 
"LA MAN! FESTAC IÓN ORGÁU! CA DEL PUEBLO", 
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Bl TERRITORIO. 

EN LA TEOR!A TRADICIOllAL EL TERRITORIO ES UN 

ELEMENTO ESENCU,L DEL ESTADO, EN VIRTUD DE QUE Slll h, 
NO SE LE PUEDE CONCEBIR. Es POR ESTO QUE LO INCLUYE 

COMO ELEMENTO DE DEFINICIÓN. NO OBSTANTE, DEBEMOS AD

VERTIR QUE NO ES Ull AX 1 OMA EN LA TEOR l A DEL ESTADO co¡;_ 

SIDERAR QUE EL TERRITORIO ES ELEMENTO ESENCIAL DEL MII 

MO: ES LA TESIS TRADICIONAL Y DOM!llAllTE: PERO El/ COI/ -

TRA DE ELLA EXISTEN OPllllONES MUY RESPETABLES, JUSTA-

MENTE LAS DE ~ELSE~ Y U~GUIT, QUE SOSTIENEN QUE EL TE

RRITORIO COMO ESPACIO NO ES ELEMENTO ESENCIAL DEL ESTA 

DO: O El/ OTROS TÉRMINOS, QUE PUEDE EXISTIR EL ESTADO 

SIN NECESIDAD DE Ull TERRITORIO DETERMINADO Y COI/CRETA

MENTE LOCALIZADO rn UN ESPACIO DE LÁ TIERRA: NO ES QUE 

CONCIBAN ESTOS AUTORES LA POSIBILIDAD DE QUE EL ESTADO 

EXISTA SIN UN ASIEliTO, SINO QUE NIEGAN LA NECESIDAD DE 

QUE ESE ASIEllTO SE ENCUENTRE FIJAMENTE DETERMINADO, YA 

QUE PUEDE DESPLAZARSE, SIN QUE SEA NECESARIO PARA cor1-
CEBIRLO COMO TAL, 

EN LA TRIBU NÓMADA, CONSTITUIDA YA EN FORMA -

DE ESTADO Y QUE VA DESPLAZÁNDOSE EN SUCESIVOS LUGARES, 

EXISTE EL TERRITORIO CJ'.1.~Q E~El~E::iü GEOGRÁFICO EN OUE 

SE ASIENTA EL PUEBLO DEL ESTADO; PERO NO COMO ELEMET/TO 

FIJO, DE TAL SUERTE QUE NECESARIAMENTE DEBEN ESTABLE -

CERSE RELACIONES CON ESE TERRITORIO DETERMINADO, 

INDICA JELLINEK QUE EN LAS DEFINICIONES OUE 

NOS DA LA ANTIGÜEDAD, EDAD MEDIA, RENACIMIENTO, AÚN NO 
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SE INCLUYE EL TERRITORIO COMO ELEMENTO DE DEFllllCIÓ!l -

DEL ESTADO• QUE EN RIGOR ES HASTA A FINES DEL SIGLO 

XV[[! Y SOBRE TODO DURANTE EL CURSO DEL SIGLO XIX, 
CAUllDO YA SE HABLA DE NECESIDAD DE Ull TERRITORIO SOBRE 

EL CUAL SE EJERZA EL PODER DEL ESTADO, ESTO SE DEBE 

AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS. PR!rlCIPAJ.. 

MEIHE SOll LOS SOCIÓLOGOS, AL ESTUDIAR AL ESTADO, OUIE

llES COllSIDERAN QUE LA COLECTIVIDAD ARRAIGADA A UN TE-

RR!TORIO. ES LO QUE CONSTITUYE FU!IDAMENTALMENTE EL ES

TADO, ES PRlllCIPALMENTE DESDE Ull PUNTO DE VISTA SOCIQ 

LÓGICO, COMO SE DICE QUE Et ESTADO ES UUA COMUNIDAD TJ; 

RRITORIAL, O SEA, EL ELEMENTO GeN!RICO COLECTIVIDAD, 

NO BASTA PARA CARACTERIZAR EL ESTADO, Ell LOS SOCIÓLO

GOS TENEMOS LA OP IN 1 Ófl GENERAL DE QUE EL TERR 1TOR1 O ES 

ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA LA EXISTENCIA DEL ESTADO, 

EL MAESTRO CASO LLEGA A AFIRMAR OUE EL ESTADO 

SIN TERRITORIO ES UN CONTRASENTIDO INADMISIBLE1 OUE EL 

ESTADO PRINCIPALMENTE Etl SU DEllOMIHACIÓll, EN SU CONCEf 

CIÓN Y EN SU FINALIDAD, IMPLICA Ull GRUPO ARRAIGADO A 

LA TIERRA! SIN EMBARGO, DEBEMOS EXPONER LA TESIS CON -

TRARIA, TANTO EN LA FORMA COMO LO HACEN DUGUIT Y KEL-
SEN. 

PARA OUGUIT EL ESTADO SURGE CUANDO SE OPERA 

UNA DIFERENCIACIÓN EN EL SEUO DE UNA COMUNIDAD, DE TAL 

SUERTE OUE SE CONSTITUYE Ull GRUPO QUE DETENTA UNA MA-

YOP. FUERZA Y UN GRUPO QUE NO DETENTA ESA FUERZA¡ EN 

OTROS TtRMlllOS SURGE POR LA DIFEttENClACIÓt: DE ESA CO-

LECTIV!DAD UN GRUPO.QUE MANDA Ell VIRTUD DE QUE DETENTA 
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UllA MAYOR FUERZA Y UN GRUPO QUE OBEDECE, EN COflCEPTO 
DE 0UGU!T, PARA QUE SE PRODUZCA EL FENÓMENO POLITICO -
LLAMADO ESTADO, ES SUFICIENTE QUE SURJA LA DIFERENCIA
CIÓN ENTRE GOBERNANTES Y GOBERNADOS Y COMO LA LÓGICA Y 
LA REALIDAD mi EXIGEN QUE ESTA DIFERErK!AC!ÓN SE OR!Gl 
NE EN LirlA COLECTIVIDAD MRAIGADf1 A UN TERRITORIO, ES 
POS! BLE QUE PUEDA PRESENTARSE 110 SÓLO rn LAS COMUrHDA
DES SEDENTARIAS, SINO EN LAS COMUNIDADES DE VIDA NÓMA
DA, PARA DUGUIT, POR ESTE RAZOHAM!Er:TO Y CONCEPTO DEL 
ESTADO, El TERR 1TOR1 O NO ES ELEMENTO ESEUC 1 AL, ADV 1 E!!_ 
TE QUE EN LA ACTUAL !DAD TO!JOS LOS ESTADOS TIENEN uri TI 
RRITORIO Y MÁS AÚN, OUE EN LA FORMA MODERNA DE COflCE-
BIR AL ESTADO, COMO ORGAU!ZAC!ÓN COMPLEJA POR LA DIFE
RENCIACIÓN DE GOBERNArlTES Y GOBERNADOS, NO EXISTE ESTA 
DO S!N TEOR!TORtO, PERO A ~UGU!T SÓLO LE INTERESA EST[I 
BLECER LA POSIBILIDAD TEÓRICA E HISTÓRICA DE QUE HAYA 
HABIDO ESTADOS SIN TERRITORIO, 

PARA KELSEN EL ESTADO ES UN ORDENAM!Erno JURl 
Oleo; POR CONSIGUIENTE uri SISTEMA NORMATIVO y COACTIVO; 
EL TERRITORIO SÓLO TIENE COMO SlGN!FlCAC!ÓN SER EL AM
B!TO ESPACIAL EN EL CUAL SE APLICA ESE ORDENAMIENTO Jl! 
R[D!CO, ES DECIR EL TERRITORIO SÓLO INTERVIENE O ESTA 
RELACIONADO cori EL ORDErlAMIENTO JUR!D!CO QUE CONSTITU
YE EL ESTADO, EN TANTO QUE SIGNIFICA EL ÁMBITO ESPA -
ClAL EN EL CUAL SE APLICARA; AS! COMO TAMBl~N ES NECE
SAR 1 O QUE EX 1 STA EL ÁMB !TO PERSONAL, O SEA, EL CONJUN
TO DE ACTIVIDADES HUMANAS A LAS CUALES HABRÁ DE REFE -
RlRSE LA NORMA JURID!CA. Los ACTOS JURID!COS DEBEN DI 
SARROLLARSE EN UN DETERMINADO LUGAR, BIEN SEA LA NORMA 
JURID!CA O EL ACTO JURID!CO, DEBEN TENER SU VIGENCIA, 

66. 



SU APLICACIOJI, EN UN DETERMINADO LUGAR Y EN UN DETERMl 
NADO TIEl'\PO; O SEA DEBE EXISTIR UNA LIMITACIÓN ESPA 
CIAL, DE AH[ NO SE CONCLUYE QUE AQUEL ESPACIO SEA SIEM 
PRE EL MISMO, QUE EsTe DETERMINADO DEFINITIVAMENTE y 
PARA SIEMPRE EN UN SECTOR DEL GLOBO TERRÁQUEO, BASTA 
CON OUE LOS ACTOS JUR[DICOS SE REALICEN EN DETERMINADO 
LUGAR Y QUE EL ORDEUAMIENTO JURIDICO TENGA SU APLICA -
CIÓll Y VIGENCIA EN UN CIERTO ESPACIO, P.ARA QUE EXISTA 
YA LA POSIBILIDAD TEÓRIC/" DE OUE UN ESTADO llAZCA Y SE 
FORME, POR ESTO KELSEll DI CE COMO UUGU 1 T: S 1 ES UNA CQ 

MUNIDAD DE VIDA NÓMADA EXÍSTE UN ORDEllAMIENTO JURIDICO, 
ESA COMUNIDAD CONSTITUYE UN ESTADO; EL ESTADO ESTÁ 
CONSTITU[DO POR AQUEL ORDEUAMIEllTO JURIDICOJ TIENE 
APLICACIÓN Y VIGENCIA EN UN DETERMINADO LUGAR Y EN UN 
DETERMINADO TIEMPO; PERO ESTO NO IMPIDE OUE VAYA DES-
PLAZÁNDOSE EL LUGAR DE ASIENTO DE LOS HOMBRES! CUYOS 
ACTOS EN UN DETERMINADO ASPECTO, LOS ACTOS JURfDICOS, 
QUEDARÁN REGLAMENTADOS POR EL DERECHO, lAMBieN KELSEN 
RECONOCE OUE TODOS LOS ESTADOS MODERNOS YA SE LES CA -
RACTERIZA COMO SEDENTARIOS, O SEA ARRAIGADOS EN TERRI
TORIO DETERMillADO EN FORMA ABSOLUTA, CUAllDO MENOS EN 
TANTO NO CAMBIEU LAS RELACIONES DE LOS DEMAS ESTADOS, 
Y LAS SITUACIONES HISTÓRICAS QUE ESTABLECEN LAS FRONTI 
RAS DE LOS TERR 1TOR1 os DE LOS EsT .;Dos EllTRE sr. 

EL ELEMENTO TERRITORIO DENTRO DE LA DOCTRINA 
TRADICIOllAL TIENE UNA DOBLE FUNCIÓN; NEGATIVA Y POSITl 
VA, ES DECIR, UN DOBLE SEIHIDO, EN SU SENTIDO NEGATI
VO, SIGNIFICA OUE NINGÚN ESTADO PUEDE IMPERAR EN UN TI 
RRITORIO AJENO, O EU OTROS TÉRMINOS OUE SÓLO EXISTE UN 
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TERR l TI: , j PARA CADA ESTADO J QUE NO PUEDE UN ESTADO 

UlSTlN" DE AQUEL DE CUYO TERRITORIO SE TRATA, EJECU -

TAR A':.·, S DE AUTORl!JAD, DE SOBERArl[A, DE IMPERIO EN UN 

TERR!T·;'{lO EXTRAflOJ QUE POR CONSIGUlENTE, DESE HABER 

UNlDA:- ~ INDIVISIBlllDAD EN El TERRITORlO DEL ESTADO Y 

SOBRE rJDO, ESTE DEBE SER IMPENETRABLE; DE AQUf El 

PR 1NClP1 O DE LA 1 MPEl/ETRAB l l I DAD DEL TERR l TOR l O, POR 

CUANTO QUE EN SU ASPECTO NEGAT!'IO, IMPIDE QUE SE EJEC)J 

TEN ACTOS EXTRAflOS !JE 1M?ER1 O Y DE AUTOR 1 DAD DENTRO DE 

sus L[MITES. 

EN SU SENTIDO POSITIVO El TERRlTORIO SIGNIFl

CA El ESPACIO EN EL CUAL SE EJERCE EL PODER DEL ESTADO, 

O SEA, QUE SÓLO UN ESTADO DETER!1lrlADO PUEDE IMPERAR EN 

UN TERR ITOR 1 O COMO ~ UG.;R DE RAD 1CAC1 ÓN DEL PUEBLO, DEL 

SUJETO TAMBIÉN ACTIVO Y PASlVO, SOBRE EL CUAL SE EJER

CE El PODER DEL ESTADO, 

EN SU SENTlDO MODERNO El TERRITORlO SIGNIFICA 

ÚNICAMENTE OUE EL ESTADO EJERCE UN IMPERIO Y NO UN DO

MINIO SOBRE AOUÉL, 

EN EL CONCEPTO MODERNO QUE SE TIENE SOBRE EL 

TERRlTORIO, EL ESTADO NO EJERCE PROPIEDAD O DOMINIO SQ 

BRE EL SUELO, SINO ÚNICAMENTE lMPERIO, EL IMPERIO 

QUIERE DECIR PODER DE MANDO OUE SE EJERCE SOBRE UNA CQ 
LECTIVlDAD ESTABLECIDA EN UN TER~!TO~!O O SEA QUE EL -

PODER PRINCIPALMENTE SE EJERCE SOBRE LOS HOMBRES, CON 
RESPECTO A U~ TERRITORIO, QUE SIRVE PARA DETERMINAR LA 

COMPETENCIA DE AOUtL PODER, Y LIMITAR HASTA QUÉ LUGAR 
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ES POSIBLE EJERCITAR ESE IMPERIO, PARA FIJAR CUAL ES -
LA COLECTIVIDAD OUE POR HABITAR Etl UN DETERMltlADO TE-
RR ITOR 1 O V 1 EllE SÓLO A JUGAR EL PAPEL DE BASE DE UllA CQ 

LECTIVIDAD LA CUAL SI ESTÁ SUJETA AL IMPERIO DEL ESTA
DO EJERCIDO 110 COMO DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE EL ESPA 
CIO GEOGRÁFICO Y SÚBDITOS, SEGÚN SE LLEGÓ A DECIR EN -
EL DERECHO FEUDAL, (AL AFIRMAR QUE EL SEÑOR FEUDAL TE
NIA DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE TODS LAS COSAS Y PERSO
NAS EXISTErlTES EN EL FEUDO), SlrlO SIMPLEMENTE COMO UN 
PODER DE MANDO EJERC 1 DO SO!\RE ESA COMUN 1 DAD, 

IMPENETRABILIDAD Y EXCEPCIONES. 

EL CARACTER DE EXCLUSIVIDAD DEL TERRITORIO -
DEL ESTADO, IMPLICA A SU VEZ OTRO ATRIBUTO: EL DE SU 
IMPENETRABILIDAD, ES DECIR,110 PUEDEN EJECUTARSE DENTRO 
DE UN DETERMINADO TERRITORIO, ACTOS DE AUTORIDAD DE 
OTRO ESTADO, No PUEDE INVADIRSE LA ESFERA ESPACIAL DE 
ESE ESTADO; SIN EMBARGO, EL PRINCIPIO DE LA IMPENETRA
BILIDAD DEL TERRITORIO TIENE VARIAS EXCEPCIONES: 

A), - TENEMOS EN PRIMER LUGAR, EL CASO DEL 
CONDOMINIO, O MÁS CORRECTAMENTE HABLArlDO, EL DE COIMPJ;. 
RIO, CUANDO DOS ESTADOS EJECUTAll ACTOS DE SOBERAN(A EN 
UN TERRITORIO DETERMINADO. AMBOS ESTADOS PUEDEN APLI
CAR LAS NORMAS JURIDICAS QUE ESTATUYEN SUS ÓRGANOS, Etl 
ESE TERRITORIO, SUJETÁNDOSE A Ull DETERMINADO PACTO, PA 
RA EJERCER EN FORMA COMÚN EL IMPERIQJ NINGUNO DE LOS 
ESTADOS SOBERANOS PUEDE i 1;•;;,n:n EXC!.!.IS !VAMEtHE EL TE-
RRITORIO NI lllCORPORARLO AL SUYO. ESTA ES UNA SlTUA -
CIÓN EXCEPCIONAL QUE SE PRESENTA EN ALGUNOS CASOS HIS
TÓRICOS, 
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B) ,- OTRA EXCEPCIÓN LA CONSTITUYE LA ORGMllZ[! 

CIÓN DEL ESTADO FEDERAL: Ull MISMO TERRITORIO ESTÁ SUJ!; 

TO A DOS ESTADOS, DENTRO DEL TERR ITOR 1 O DEL ESTADO F!; 

DERAL SE EJERCE TAllTO EL PODER DEL ESTADO MIEMBRO CONO 

EL DE LA FEDERACIÓN; POR EJEMPLO. EL TERRITORIO DEL E~ 

TADO DE VERACRUZ ESTÁ SUJETO TANTO AL PODER DE LA FEO!; 

RACIÓN Y EL DE LOS ESTADOS, 

C) .- LA TERCERA EXCEPCIÓll LA COllSTITUYE EL Cl! 

SO Ell EL CUAL POR UN TRATADO, Ull ESTADO PERMITE A OTRO 

EJECUTAR ACTOS DE SOBERANIA EN SU PROPIO TERRITORIO; 

Ell RIGOR, NO SE LIMITA LA SOBERANÍA DEL ESTADO QUE PER 

MITE LA INTROMISIÓN DE AQUELLOS ACTOS, YA QUE ESTO ES 

POR UNA MANIFESTACION EXCLUSIVA DE SU VOLUNTAD; PERO -

SÍ SE OFRECE LA EXCEPCIÓN A LA IMPENETRABILIDAD DEL TI 

RRITORIO Y A LA EXCLUSIVIDAD DE ÉSTE, YA QUE EN Ull MI~ 

MO TERRITORIO ESTÁll EJECUTANDO ACTOS DE PODER DOS EST[! 

DOS, 

O).- TEUEMOS UtlA CUARTA EXCEPCIÓll: EL CASO DE 

LA GUERRA EN EL CUAL SE OCUPA PARTE DE UN TERRITORIO; 

CESA LA SOBERANÍA DEL ESTADO OCUPADO, PARA SUBSTITUIR

SE POR LA DEL ESTADO OCUPANTE, ESTA EXCEPC 1 ÓN S 1 Gil! F l 
CA, SIN EMBARGO, UNA VIOLACIÓN DEL DERECHO lrffERNACIO

llAL, NO UNA EXCEPCIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO. 

E),- KELSEN SEAALA ADEMÁS, DE ESTAS CUATRO -

EXCEPCIONES, LA RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE ACTOS DE UN 

REPRESENTANTE DE UN ESTADO CUANDO DECLARE LA GUERRA A 

OTROJ EL REPRESENTANTE DEL PRIMER ESTADO EJECUTA UN A~ 

TO JURIDICO DENTRO DEL TERRITORIO DE OTRO .ESTADO. 

70 



F) .- TAMBIEN UN SEGUrmo CASO DE EXCEPCIÓN PA
RA KELSEN, ADEMÁS DE LOS INDICADOS, CONSISTE EN LA EX
TRATERRITORIALIDAD DE QUE GOZAN LOS REPR¿SENTANTES DI
PLOMÁTICOS TANTO POR LO QUE SE REFIERE AL TERRITORIO 
QUE OCUPAN, COMO POR LO QUE ATAl1E AL SISTEMA JUR[DICO 
AL CUAL QUEDAN SUJETOS: QUE NO ES EL DERECHO DEL ESTA
DO EN EL CUAL CUMPLEN SUS FUNCIONES REPRESENTATIVAS, 
S IHO EL DE SU PROP 1 O ESTADO; ESTA EXCEPCIÓN A LA 1 MPE
NETRABl L l DAD DEL TERRITORIO ES CONOCIDA COMO EL PRlllCl 
PIO DE LA EXTRATERRITORIAUDAD DE LAS REPRESENTACIONES 
DIPLOMÁTICAS, 

el PODER. 

TODA SOCIEDAD ORGANIZADA HA MENESTER DE UNA 
VOLUNTAD QUE LA DIRIJA, ESTA CONSTITUYE EL PODER DEL 
GRUPO, 

lAL PODER ES UNAS VECES DE TIPO COATIVOI 
OTRAS, CARECE DE ESTE CARÁCTER, EL PODER SIMPLE, O NO 
COACTIVO, TI ENE CAPACIDAD PARA DICTAR DETERM!tlADAS 
PRESCRIPCIONES A LOS MIEMBROS DEL GRUPO, PERO NO ESTÁ 
EN CONDICIONES DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS 
POR S[ MISMO, ES DECIR, CON MEDIOS PROPIOS, CUANDO 
UNA ORGANIZACIÓN CARECE DE PODER COACTIVO, LOS INDIVI
DUOS QUE LA FORMAN TI EtlE LIBERTAD PARA ABANDONARLA EN 
CUALQUIER MOMENTO EL PODER DE DOM!llACIÓfl ES, Ell CAMBIO, 
1RRES1ST1 BLE. Los MANDATOS QUE EXP 1 DE T 1 ENEN UNA PRE
TENSIÓN DE VALIDEZ ABSOLUTA, Y PUEDEN SER IMPUESTOS EN 
FORMA VIOLENTA, CONTRA LA VOLUNTAD DEL OBLIGADO, 
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LA SOBERANTA.- DICHO CONCEPTO PUDE SER CARAC

TERIZADO TANTO HEGATlVAMENTE COMO EN FORMA POSITIVA, 

EN SU PRIMER ASPECTO IMPL !CA LA llEGACIÓll DE CUALQUIER 

PODER SUPERIOR Al DEL ESTADO, ES DECIR, LA AUSEIKIA DE 

LIMITACIOUES IMPUESTl1S Al MISMO POR Ull PODER EXTRAtiO. 

EL PODER SOBERl-IW ES, POR ENDE El MAS Al TO O SUPREMO, 

C.S TAMB 1 Éll UN PODER 1NDEPEllD1 ENTE, El CARACTER DE l N-

DEPENDENC l A REVÉLASE, SOBRE TODO, EN LAS RELACIONES 

CON OTRAS POTE!IC !,\S; LA IWTA DE SUPREMAC [A APARECE DE 

MANERA MÁS' CLARA EN LOS V[NCULOS INTERNOS DEL PODER 

CON LOS INDIVIDUOS Y COLECTIVIDADES QUE FORMAll PARTE 

DEL ESTADO. 

PARA CIERTOS JURISTAS, LA SOBERAN[A TIENE UN 

TERCER ATR 1 BUTO-, El PODER SOBERAllO DECLARAN, DEBE SER 

LIMITADO O !LIMITABLE. l:N LA ACTUALIDAD E5T.; TES!S 

SUELE SER ÚNÁNIMEMENTE REPUDIADA AUN CUANDO EL PODER 

SOBERAHO SEA El MAS Al TO Y NO DEPENDA DE U 1 NGÚN OTRO, 

HÁLLASE, S!N EMBARGO, SOMETIDO Al DERECHO y, EN TAL 

SENTIDO POSEE DETERMINADAS RESTR 1ce1 ONES. 

SI EL PODER POL[TICO FUESE OMNIPOTEHTE -DICE 

JELLINEK- PODRIA SUPRIMIR EL ORDEN JUR{DICO, INTRODUCIR 

LA ANARQU{A Y, Ell UHA PALABRA, DESTRUIRSE AS{ MISMO, 

EL PODER ESTATAL ENCUENTRA UNA LIMITACIÓN EN LA NECESI

DAD DE SER JUR[DICO, ES DECIR, PODER CUYO EJERCICIO SE 

HALLA NORMAT IVAMENTE REGULADO, "El ESTADO PUEDE, ES 

VERDAD, ELEGIR SU CONSTITUCIÓN; PERO ES IMPRESCINDIBLE 

QUE TEllGA ALGUllA, LA ANARQUIA ES LINA P051BILIDAD DE HJ;. 

CHO NO DE DERECHO. 
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OTRO ATRIBUTO ESEllCJAL DEL PODER DEL ESTADO -
ES LA AUTONOMÍA, CONSISTE ESTA Ell LA FACULTAD QUE LAS 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS TIEllEN DE DARSE A SÍ MISMAS 
SUS LEYES, Y DE ACTUAR DE ACUERDO CON ELLAS. 
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CAPITULO CUARlO. 

FUNDAMENTOS Y NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLI CU. 

NATURALELA .. JURIDICA DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. 

SE HA DISCUTIDO SIEMPRE SI LOS ESTADOS QUE SE 
REPARTEN LA SUPERFICIE DEL GLOBO, SOBRE LA BASE DE LA 
IGUALDAD DE SU PODER, O BIEll A PESAR DE SU DEBILIDAD, 
Y MERCED A LA PROTECCIÓN QUE LES DEPARA EL CELO DE -
OTROS ESTADOS, PUEDEN SER CONSIDERADOS Ell SUS RELACIO
NES REC 1 PROCAS COMO SOMET! DOS A Utl ORDEN JUR 1D1 ca. 

SI LOS ESTADOS SOll NORMALMENTE SOBERANOS, ES
TO ES, SI COflST!TUYEN EL SUPRMO PODER EN LA TIERRA, 
NO CABE PENSAR UNA POTENCIA SUPERIOR QUE ESTABLEZCA C.Q 
MO PODER LEGISLATIVO UN DERECHO SOBRE ELLOS, LO DECLA
RE COMO PODER JUDICIAL, E IMPotlGA COACT!VAMENTE SU REA 
Ll ZAC 1 ÓN COMO PODER EJE CUT 1 VO, 

AHORA BIEN SE DICE QUE UN ORDEll JUR!DICO SIN 
UNA ORGANIZACIÓll CREADORA DEL DERECHO, DECLARADORA Y 
PROTECTORA DE h. SERIA UN DERECHO srn ESTADO. LO CUAL 
ES UN CONCEPTO IMPOSIBLE, 

POR ESTO DECIDEN ALGUNOS NEGAR OUE EL LLAMADO 
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DERECHO DE GENTES, INTERESTATAL O SUPERESTATAL, TEtlGA 
NATURALEZA JURIDICA, EN VEZ DE POROCEDER A LA INVERSA, 
ESTO ES, HALLAR EN EL INNEGABLE CARÁCTER JURIDJCO DEL 
DERECHO INTERNACIONAL UNA OCASION PARA DUDAR ACERCA DE 
LA EXACTITUD DEL COtlCEPTO DE DERECHO, QUE TOMAN COMO 
PUNTO DE PARTIDA, EN REALIDAD LA APARICIÓN Y REALIZA
C 1 Óll DE PRECEPTOS JUR IDI COS llO PRESUPO!lE U!!A ORGAUI ZA
CIOU DE LOS SOMETIDOS JURIDICAMEUTE A ESOS PRECEPTOS. 
LA COMUlllDAD rrn ORGAUIZADA DE LAS !lACIOUES PUDO PRODU
CIR. DERECHO CONSUETUDINARIO, DERECHO JNTERNACIOUAL• 
VERBIGRACIA. EL PRECEPTO JÚRÍDICO DE LA INVIOLABILIDAD 
DE LOS EMBAJADORES, PERO ENTRE LOS PRECEPTOS DE DERE
CHO INTERllACIOUAL SURG 1 DOS POR VIA CO!lSUETUDlllAR 1 A HAY 
UNO OüE p[¡;;.;IT!Ó PASAR DESDE LA lllSTllHIVA PRODUCCIÓN 
DE NORMAS CO!lSUETUDIUARIAS, DESARROLLADAS,DIR!AMOS, EN 
FORMA ESPOllTÁllEA, S 1 LVESTRE, A LA CREAC 1 ÓN JUR ID! CA 
CONSCIENTE; EL PRECEPTO DE QUE LO MISMO QUE LOS COIHRA 
TOS ENTRE LOS INDIVIDUOS, LOS TRATADOS QUE CONCLUYEN 
ENTRE SI LOS ESTADOS SOtl OBLIGATORIOS SUELEN AílADIR 
LOS ltlTERtlACIONALISTAS, EN TANTO QUE PERDURA LA SITUA
CIÓN POLITICA REAL QUE COtlSTITUYE SU SUPUESTO TÁCITO~ 
A LA CUAL SE LLAMA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS, ME -
DIANTE TRATADOS ENTRE DOS O VARIOS ESTADOS SE CREA DE
RECHO JllTERNAC 1 ONAL PARTICULAR¡ MEO! ANTE TRATADOS EN-
TRE TODOS LOS ESTADOS SE CREA DERECHO INTERNACIONAL GI 
NERALI AS! POR EJEMPLO, LA CONVENCIÓN DE G!llEBRA DE 
185~-1905 (PARA MEJORAR LA SITUACION DE LOS SOLDADOS 
HERIDOS EN LOS EJERCITOS BELJGERAliTES), PRODUJO UNA E!i_ 
PECIE DE DERECHO INTERNACIONAL GENERAL. 

EN CIERTA FORMA DESAPARECE LA DUDA SOBRE LA -
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EXISTENCIA DE LA NATURALEZA JURfDICA DEL DERECHO INTER 
NACIONAL PÚBLICO, DESDE QUE LA CONST 1TUC1 ÓN DE WE 1 MAR 
HA DETERMINADO QUE: "LAS REGLAS DE DERECHO INTERNACIO
NAL UNIVERSALMENTE RECONOCIDAS, TIENE VIGOR COMO PAR -
TES INTEGRANTES OBLIGATORIAS DE UERECHO DEL REICH ALE
MAN", A TENOR DE ESTE PRECEPTO, LAS OBLIGACIONES IN -
TERNACIONALES CONTRAIDAS NO IMPLICAN SÓLO DEBERES DE 
LOS ESTADOS, SINO TAMBl~N DEBERES INMEDIATOS DE LOS ÓR 

GANOS ESTATALES Y DE LOS CIUDADANOS, UICHO PRECEPTO 
CONT 1 ENE .EL RECONOC 1 IÜENTO DE LA IDEA ( QUE CADA D f A 
VA OBTENIENDO MAYOR CUERPO) DE QUE, NO SÓLO LOS ESTA -
DOS PUEDEN SER SUJETOS DE DERECHOS Y DEBERES INTERNA -
CIONALES, SINO TAMBIEN LOS INDIVIDUOS; POR EJEMPLO, EL 
QUE DISFRUTA DE EXTRATERRITORIALIDAD, EL EMBAJADOR, E~ 

TO ES, EL QUE PUEDE PRETENDER EN MÉR !TOS DE UNA NORMA -
llHERNACIONAL, PERMANECER EXCLUIDO DE LA JURISDICCIÓN 
DEL ESTADO EN QUE RESIDE; Y EL JUEZ NACIONAL QUE TIENE 
EL DEBER DE EXCEPTUAR DE SU JURISDICCIÓN AL PRIMERO, 

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DEL DERECHO G. RADBRUCH, 
PAGS. 223, 22q, 225 
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POR LO QUE RESPECTA A UN ESTUDIO MAS A FONDO

y CIENTIFICO DE LA NATURALEZA DE TAL DERECHO, 110 PO 

DRIA QUEDAR EXCLUIDO EL PROFESOR HANS KELSEN, 

POR QUE A PROPOSITO DE ESTABLECER UN CRITERIO 

AllALITICO SlflTÉTICO DE DICHA NATURALEZA, KELSEN COllSl

DERA LOS ELEMEllTOS FUllDAMENTALES JEL DERECHO EN SU ES

TRICTO SEllTIDO JURIDICO, Y AL COMPARAR UN DERECHO CON 

OTRO EL llACIOllAL CON EL lflTERNACIONAL PÚBLICO, SE DA 

CUENTA QUE EL FACTOR DE VERDADERO PESO PARA DETERMINAR 

EL CONCEPTO DE DERECHO INTERllAC!OIML PÚBLICO CONSISTE 

Ell EL ELEMENTO DE COERClóll, YA QUE SI ESTE ORDEN NOR

MATIVO LLAMADO DERECHO INTERllACIONAL PÚBLICO NO SE PUf 

DE APLICAR EN COllTRA DE LA VOLUltTAD DE LOS SUJETOS IN

TERNACIONALES, Pl1RA KELSGI r;o SE TRATA DE Ufl DERECHO 

EN TODA SU PLENITUD, SINO MAS BIEN DE UN DERECHO QUE 

SE EllCUENTRA EN EVOLUCIÓN Y QUE POR TANTO POR LA ETAPA 

EN QUE SE ENCUENTRA SE EQUIPARA AL DERECHO PRIMITIVO, 

EN EL QUE PREDOMINA LA VENGANZA DE LA SANGRE. PERO 

KELSEll HABLA DE "TODO ORDEN SOCIAL" Y EL DERECHO ES Ull 

ORDEtl SOCIAL QUE SU FUNCIÓN ES LOGRAR CIERTA CONDUCTA 

REC 1 PROCA DE LOS HOMBRES, ESTO ES, lt:OUC 1 R A LOS HOM -

BRES A ABSTENERSE DE CIERTOS ACTOS QUE POR UNA U OTRA 

RAZÓN SE CONSIDERAN PERJUDICIALES A LA SOCIEDAD, Y A -

REALIZAR OTROS, QUE POR UNA U OTRA RAZÓN, SON REPUTA -

DOS COMó ÚTILES A LA SOCIEDAD, 

PARA ALCANZAR ESA MEiA HAY DOS MANERAS FUNDA

MENTALMENTE D!FERENTESJ SIN O CON LI\ AMENAZA DEL USO 

DE LA FUERZA, AaUI ES MUY IMPORTANTE HACER NOTAR QUE 

77. 



YA HEMOS EMPEZADO A MANEJAR EL TERMINO DEL DERECHO CO

MO ORDEN SOC !AL, Y DUE EN CONSECUENC !A ESE CONJUNTO DE 

NORMAS OUE ENMARCAN LA CONDUCTA DEL HOMBRE, SERA SIEM

PRE DERECHO, IllDEPENDIENTEMEllTE DE SI HAY OUE UTILIZAR 

LA AMENAZA O NO DE LA FUERZA, POR QUE 1 GUALMENTE ES

TAMOS ANTE EL DERECHO, S l LA OBEDI ENC l A A ESTE ES YO -

LUNTAD, Ó EN EL CASO QUE SE COACCIONE LA VOLUNTAD PARA 

LA OBEDIENCIA DEL MISMO. LO QUE SUCEDE ES QUE, NO SE 

PUEDE EOU l P~RAR LA CONFORMAC ION Y COllST l TUC l ÓN DEL DERJ;. 

CHO NACIONAL CON LA DEL DERECHO INTERNACIONAL, AHORA 

BIEN, LAS NORMAS JUR!DICAS DISPOllEN ACTOS COERCITIVOS 

COMO SANCIONES, POR LO TANTO EL DERECHO ES UN ORDEN --

COERCITIVO, PERO EN ESTE CASO LA EXPRESION SE LIMITA 

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL DERECHO UACIONAL NO AL IllTE.!l. 

NACIONAL, PUES ~STE PRESUPONE PARA SU EXISTENCIA LA SQ 

BERANIA DE CADA UNO DE LOS ESTADOS PARTICIPANTES. "AL 

HABLAR DE DERECHO l NTERNAC IONAL, SÓLO SE HACE REFEREN

CIA AL DERECHO INTERNACIOllAL GENERAL O COMÚN, NO AL 

PARTICULAR, EL DERECHO INTERNACIONAL GENERAL O COMÚN, 

ES UN DERECHO CONSUETUDINARIO VÁLIDO PARA LOS ESTADOS 

PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, lEL DERJ;. 

CHO CONSUETUDINARIO ES UN DERECHO CREADO POR LA PRACTl 

CA HABITUAL DE LOS ESTADOS), EL DERECHO INTERNACIONAL 

PAR TI CU LAR SÓLO ES VÁLIDO PARA ALGUNOS ESTADOS Y COM -

PRENDE ESPECIALMENTE LAS NORMAS CREADAS POR TRATADOS 

VAL! DOS UN ICAMENTE PARA LAS PARTES CONTRATANTES, 

EL PROBLEMA TIENE QUE SER FORMULADO EN EL SEN 

TIDO DE: "SI EXISTE EN EL DERECHO INTERNACIONAL ALGO 

AS! COMO UN ACTO 1 L! C !TO EN EL SEllT IDO ESPEC f F l CAMEllTE 

JURÍDICO? Es DECIR, EXISTE UNA SANCIÓN O SEA UNA MEO!-
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DA COERCITIVA DISPUESTA POR EL DERECH0··11HERNACIONAL A 

SER 6IRIGIDA CONTRA EL ESTADO RESPONSABLE POR EL ACTO 

l LI C l TO, ESTO ES, RESPONSABLE DE UNA DEF 1N1 DA CONDUCTA 

DETERMINADA POR EL DERECHO INTERNACIOllAL, COMO CONO! -

CIÓN DE LA SANCIÓN?", 

SANCIONES INTEHNACIONALES 

Al "SANCIÓN Y OBLIGACIÓN DE REPARAR, POR 

SAUC l ÓN, Efl EL DERECHO l llTERNAC 1 OllAL, MUCHOS AUTORES 

ENT l ENDEN LA OBLI GAC l ÓN DE REPARAR EL DAliO MORAL Y MA

TER l AL OCASIONADO POR EL ACTO !LICITO, LA REPARACIÓN 

DEL DAfiO MORAL CONS 1 STE EN UUA EXCUSA FORMAL DE PARTE 

DEI. ESTADO TRANSGRESOR Y ESTA PUEDE TOMAR LA FORMA DE 

UN ACTO DE CEREMOlllAL, TAL COMO Uf/ SALUDO A LA BANDERA 

DEL ESTADO LESIONADO Y OTRAS ANÁLOGAS, LA REPARACIÓN 

DEL DAÑO MATERIAL CONSISTE EN EL RESTABLECIMIENTO DE -

LA SITUACIÓN QUE HABR(A EXISTIDO SI EL DAÑO ILICl.TO NO 

SE HUBIESE CAUSADO Y, ESTO NO FUESE POSIBLE, EN EL PA-

GO DE UNA 1 NDEMlll ZAC l ÓN ADECUADA, ESTA OBLI GAC l ÓN DE 

REPARAR PUEDE SER DENOMINADA OBLIGACIÓN SUBSTITUTA, ES 

DECIR, UNA OBLIGACIÓN PRINCIPAL O PRIMARIA, LA OBLIGA 

CIÓN DE REPARAR SUBSTITUYE A LA OBLIGACION VIOLADA", 

"Es POSIBLE EMPERO, QUE EN UN CASO CONCRETO 

LA OBLI GAC 1 ÓN DE REPARAR, EST 1 PU LADA EN ABSTRACTO POR 

EL DERECHO INTERNACIONAL GENERAL, NO PUEDA TENER EXIS-

TENCIA, PORQUE LA OBLIGACIÓN DE REPARAR SÓLO EXISTE 

S l SE HA COMETIDO UN ACTO I L 1 C !TO l NTERNAC I ONAL, Y EN 
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EL DERECHO !tHERl/AC 1 ONAL GENERAL NO HAY AUTOR !DAD OB -

JETIVA, ESPECIALMEl:TE UN TRIBUNAL, COMPETENTE PARA DE

TERMINAR LA EXISTEllC!A DE UN ACTO ILÍCITO, EL DERECHO 

!NTERllACIOIML DEJA ESTA FUllCIÓN A LOS ESTADOS INTERESA 

DOS, EN CONSECUENCIA, U!I ESTADO SÓLO PUEDE CONSIDERAR 

SE A Sf MISMO BAJO LA OBLIGACIÓN DE REPARAR SI ADMITE 

QUE HA COMETIDO UN l\CTO ILÍCITO, ES DECIR, SI A ESTE 

RESPECTO EXISTE ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS INTERESADOS¡ 

PERO DICHO. ACUERDO PUEDE NO SER ALCAUZADO, AÚN CUANDO 

SEA LOGRADO, NO ES SUFICIENTE PARA ESTABLECER LA OBLl-

GACION CONCRETA DE REPARAR. EL.ESTADO RESPONSABLE DE 

UN ACTO !LICITO IW ESTA OBLIGADO A CUMPLIR cor: CUl\L 

QUIER DEMANDA UNILATERAL DE REPARACIÓN HECHA POR EL E~ 

TADO LESIONADO, AQUELLOS DEBEN LLEGAR TAMBlaN A UN 

ACUERDO EN CUAIHO AL COllTEtl l UO DE LA RE?ARAC l ÓN A SER 

REALIZADA. MIENTRAS NO SE CELEBRE!/ ESTOS ACUERDOS RE

LATIVOS A LA EXISTENCIA DEL ACTO ILÍCITO Y AL CONTENI

DO DE LA REPARACIOI~ DIF!CILMENTE SEA POSIBLE DAR POR -

SUPUESTA LA EXISTENCIA DE Uf/A OBLIGACIÓN CONCRETA DE 

REPARAR, EN VISTA DE LI\ SITUACIÓN QUE EXISTE EN EL -

DERECHO !NTERNACIONl\L GEUERAL, NO SE EXCLUYE EL POSTU

LADO DE QUE EL DERECHO !NTERNACIONAL GENERAL NO IMPONE 

AL ESTADO TRANSGRESOR LA OBLIGACIÓN DE REPARAR Y AL E~ 

TADO OFENDIDO LA OBLIGACIÓN DE TRATAR DE OBTENER LA RI 

PARAC!ÓN DEL ESTADO RESPOllSABLE DEL ACTO !LICITO ANTES 

DE RECURRIR A LAS REPRESALIAS O A LA GUERRA CONTRA ES

TE ÚLTIMO, SINO QUE EL DERECHO INTERNACIONAL GENERAL 

SOLO DISPONE QUE POR UN ACUERDO RELATIVO A LA REPARA -

CIÓN DEL DAliO MORAL Y MATERIAL CAUSADO POR EL ACTO !Ll 

CITO, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESTA -

BLECIDA POR ESTE ACUERDO, PUEDE EL ESTADO TRANSGRESOR 
EVITAR LAS SANCIONES DISPUESTAS POR EL DERECHO INTERNA 

C!ONAL GENERAL, 
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AúN S 1 SE ADM 1 TE QUE EN EL DERECHO 1 tlTERNA -

CIONAL GEUERAL LA VIOLACIÓN DE Ut/A OBLIGACIÓN IMPONE 

AUTOMÁTICAMEtlTE LA OBLIGACIÓtl SUBSTITUYE DE REPARAR, 

tlO PUEDE CONSIDERARSE QUE ESTA OBLIGACIÓtl POSEA EL CA

RÁCTER DE SAtlC 1 óN, PORQUE Ut/A SAtlC 1 Ótl ES Ull ACTO COER 

CITIVO Y t/O UNA OBLIGACIÓN," 

Bl "SANCIONES lllTERNACIONALES COMO MEDIDAS 

COERCITIVAS. DE AHI QUE, POR LO OUE TOCA A LA NATURA-

LEZA DEL DERECHO lllTERNACIOtlAL, LA CUESTIÓN DECISIVA 

PUEDA SER FORMULADA COMO SIGUE: UISPOllE EL DERECHO IN

TERNACIONAL ACTOS COERCITIVOS (MEDIDAS COERCITIVAS) CQ. 

MO CONSECUEUCIA DE UNA CIERTA Cüi;DüCTA DE LOS ESTADOS 

DETERMINADA POR EL DERECHO ltlTERtlACIONAL O, EN OTRAS -

PALABRAS DETERMINA EL DERECHO lllTERllACIONAL UNA CIERTA 

CONDUCTA DE LOS ESTADOS COMO cotm 1c1 Otl DE c 1 ERTAS MEDl 

DAS COERCITIVAS. y HACE AS! DE ESTA coiiDUCTA Ull ACTO 

1 L [ C 1 TO 1NTERNAC1 OtlAL, TEN 1 EUDO LAS MEO 1 DAS COERC IT 1 -

VAS EL CARÁCTER DE SAtlCIOtlEs? lDISPotlE EL DERECHO IN -

TERNACIONAL LA lllTERVEtlCIÓN POR LA FUERZA EN LA ESFERA 

DE 1 tlTERESES tlORMALMEtlTE PROTEG 1 DA DEL ESTADO RESPONSA 

BLE DEL ACTO !LICITO? SI DICHAS MEDIDAS COERCITIVAS 

ESTÁN DISPUESTAS POR EL DERECHO ltlTERtlACIONAL, SÓLO -

PUEDEU SER TOMADAS POR LOS ESTADOS ltlDIVIDUALES COMO 

SUJETOS DE DERECHO ltlTERUACIOtlAL, PORQUE HALLÁNDOSE 

ESTA O:OMIJll lllAO JUR ID 1 CA COMPLETAMENTE DESCEtlTRALIZADA, 

tlO TIEtlE ÓRGANOS ESPECIALES PARA LA CREACIÓN Y APLICA

CIÓN DEL DERECHO, t.N VIRTUD DE SU DESCENTRALIZACIÓtl 

EL DERECHO ltlTERNAC 1 ONAL GEtlERAL T 1 EtlE LA CAL! DAD DE 

UN DERECHO PRIMITIVO QUE ESTÁ CARACTERIZADO POR EL HE

CHO DE QUE tlO ESTABLECE ÓRGAtrns LEGISLATIVOS. JUDICIA

LES O ADMWISTRAT!VOS ESPECIALES, SIUO QUE DEJA LAS -
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FUNC 1 ONES CORRESPOND 1 ENTES A LOS SUJETOS IND 1 VI DUALES 
MIEMBROS DE LA COMUl/IDAD JUR!DICA. SI EL DERECHO IN -
TERllACI Of/AL GENERAL D 1 SPOllE ACTOS COERCIT 1 VOS COMO SA!i 
CIONES, LOS ESTADOS INTERESADOS ESTÁN FACULTADOS PARA 
EJECUTARLOS o, COMO ES USUALMENTE CARACTERIZADO ESTE 
ASPECTO DEL PRINCIPIO DE LA AUTO-AYUDA, PARA TOMAR LA 
LEY EN SUS PROPIAS MANOS. 

LA.S REPRESALIAS. 

"LA DEFllllCIÓN USUAL DE LAS REPRESALIAS ES LA 
SIGUIENTE: REPRESALIAS SON ACTOS, OUE AUNOUE NORMALME!i 
TE 1 LEGALES, ESTAll EXCEPC 1 ONALMENTE PERMITIDOS COMO 
REACCIÓN DE UN ESTADO COl/TRA UIJA VIOLACIÓN DE SU DERE
CHO POR OTRO ESTADO. EJEMPLOS TIPICOS DE REPRESALIAS 
CONTRA UN ESTADO RESPONSABLE DE Ull ACTO !LICITO INTERNA 
CIOf/AL SON LA CONFISCACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO, 
O LA DE UN TRATADO El/ RELACIÓN CON ESE ESTADO, EN 
TIEMPO DE GUERRA LAS REPRESALIAS PUEDEN CONSISTIR EN 
LA INOBSERVANCIA POR PARTE DE UN BELIGERANTE DE LAS LI 
YES RELATIVAS A LOS MEDIOS DE LUCHA (POR EJEMPLO, LA 
PROHIBICIÓN DEL USO DE GASES VENENOSOS) COMO REACCIÓN 
CONTRA UNA VIOLACIÓN DE ESTAS LEYES POR PARTE DEL OTRO 
BELIGERANTE", 

"Es UN PRINCIPIO GENERALMENTE RECONOCIDO QUE 
LAS REPRESALIAS DEBEN ESTAR EN PROPORCIÓN AL ACTO !L!
C !TO CONTRA EL CUAL SON TOMADAS, POR LO TANTO NADA 
NOS IMPIDE LLAMAR A LAS REPRESALIAS SANCIONES DEL DERI 
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CHO lllTERllACIOllAL, ES DECIR CONTRA ACTOS IL{CITOS IN -

TERNACIONALES. LAS REPRESALIAS EMPERO SOll MEDIDAS CO

ERCITIVAS, EN CUANTO ESTE PERMITIDO EL EMPLEO DE LA 

FUERZA FISICA Ell CASO DE RESISTENCIA. E.N CONSECUENCIA, 

LA V!OLAC!Oll DE LOS INTERESES DE Ull tSTADO POR OTRO 

COllTRA EL CUAL LAS REPRESALIAS -Y ELLO S!GlllF!CA EL ÚJ.. 

TIMO ANÁLISIS EL EMPLEO DE LA FUERZA FISICA- NO ESTÁN 

PERMITIDAS, NO ES UN ACTO !LICITO INTERNACIONAL. tL -

ESTADO QUE, AUTORIZADO POR EL DERECHO INTERNACIONAL, 

RECURRE A LAS REPRESALIAS, PUEDE SER CONS 1 DERADO COMO 

QUE ACTÚA Ell CAL 1 DAD DE. ÓRG'AllO DE LA COMUll I DAD l NTERNA 

C IOllAL COllST 1 TU IDA POR EL DERECllO t::TER!IAC IOllAL, PERO 

SI UN ESTADO, BAJO OTRAS COllD!CIOllES QUE AQUELLAS DE -

TERMINADAS POR EL DERECHO !llTERNACIOllAL TOMA LA MISMA 

MEDIDA COERCITIVA, COMETE u:: ACTO !L!ClTO lllTERtlAC!O-

NAL PORQUE llO ESTÁ FACULTADO POR EL DERECHO PARA TOMAR 

TAL MEDIDA", 

LA GUERRA SU CONCEPTO. 

A, "¿UNA ACClóll BILATERAL O UNILATERAL? A -

ESTE RESPECTO NO EXISTE UllAtllMIDAD ENTRE LOS AUTORES 

DE DERECHO 1NTRllAC1 ONAL, El ESTADO DE GUERRA EN EL 

VERDADERO Y PLENO SENTIDO DEL TtRMINO RESULTA SOLAMEN

TE DE ACTOS DE GUERRA, ES DECIR, DEL USO DE LA FUERZA 

ARMADA! Y SÓLO TAL ESTADO PODRÁ SER TERMINADO, MÁS NO 

::EC[Sf,P.11\ME~TE PQR 1111 TRATADO DE PAZ, E.N COtlSECUENCIA, 

LA GUERRA ES UNA ACCIÓN ESPEC[FICA, NO UllA SITUACIÓN, 

DESDE EL PUllTO DE VISTA DEL DERECHO ltlTERNACIOllAL, EL 

HECHO MÁS IMPORTANTE ES EL RECURSO A LA GUERRA, A SA

BER EL RECURSO A UllA ACC l Ótl, Y ti O A UllA S ITUAC l ÓN, AJ.. 

GUllOS AUTORES CONSIDERAN ESEllCIAL LA ltlTEIKlóN DE HA -

CER LA GUERRf,, EL A::l~.us SELL!GEREHDI. DE UllO o VARIOS 

ESTADOS EllVUEL TOS EN LA GUERRA, All!MUS BELLIGEREllDI 

SIGlllFICA LA !llTEllCIÓtl DE HACER LA GUERRA", 
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"LA MAYORIA DE LOS AUTORES DEFINE LA GUERRA 

COMO UNA COtffEINDA ENTRE DOS O MÁS ESTADOS POR MEDIO 

DE SUS FUERZAS ARMADAS. ::iI SE ACEPTA ESTA DEFINICIÓN, 

UNA MEDIDA COERC!TIVA UNILATERAL QUE COMPORTE EL USO -

DE LA FUERZA D lR l G 1 DA POR UN ESTADO COllTRA OTRO ESTADO 

OUE NO REACCIONE MEOIA!lTE UUA MEDIDA COERCITIVA SIMI -

LAR. NO PUEDE SER corlS!DERADA COMO UNA GUERRA. y POR -

LO TMTO LAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL RELATIVAS 

A LA GUERRA rm SE f1PL!CAR!AN A TAL MEDIDA COERCITIVA -
UNILATERAL", 

"COMO TODO HECHO AL OUE EL DERECHO INTERNACI.Q 

NAL ANEXA CIERTAS CONSECUENCIAS, EL HECHO "GUERRA" DE

BE SER DETERM !NADO POR LAS AUTOR !DADES COMPETENTES, 

MIENTRAS rlO SEA EST:,g~EC!DA UtlA AUTORIDAD OBJETIVA, C.Q 

RRESPONDE A LOS ESTADOS INTERESADOS DETERMINAR LA EX!~ 

TENCIA DEL HECHO "GUERRA" E~ EL SENTIDO DEL DERECHO 11 
TERNAC 1 ONAL, DE AH [ QUE DEPENDA DE ESTOS ESTADOS DECl 

DIR SI EXISTE O NO GUERRA EN SUS RELACIOtlES REC[PROCAS, 

PERO UN ESTADO ATACADO POR OTRO PODRÁ DECLARAR QUE ESTÁ 

EN GUERRA CON EL AGRESOR SIN RECURRIR POR SU PARTE A 

UNA CONTRA-GUERRA Y SIN OUE EL AGRESOR HAYA DECLARADO 

FORMALMENTE LA GUERRA, POR LO TANTO, LA EXISTENCIA DE 

UNA GUERRA NO DEPENDE DE LA EX!STEUC!A DE UNA CONTRA

GUERRA, 

a. GUERRA Y CONTRA-GUERRA. 

"SI HAY NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL QUE 

PROHIBEN LA GUERA, IMPONIENDO A LOS ESTADOS LA OBLIGA

CIÓN JUR[DICA DE NO RECURRIR A ELLA, DEBE HABER UNA -
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SANCIÓll PREVISTA PARA EL CASO EN OUE Ufl ESTADO RECU -

RRA A LA GUERRA EN VIOLACIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN, SI 

NO SE HAtl ESTABLECIDO SAUCIONES COLECTIVAS A TOMARSE -

POR UNA ORGAtll ZAC 1 Ótl 1BTERUAC1 otlAL LA ÚN 1 CA SANC l ÓN 

EFECTIVA ES LA GUERRA, ES DECIR, UtlA CotHRA-GUERRA TO

MADA COMO REACCIÓN CONTRA UUA GUERRA ILÍCITA, PUEDE -

RECURRIR A LA COtlTRA-GUERRA EL ESTADO CONTRA EL QUE SE 

HA DIRIGIDO LA GUERRA ILÍCITA -LA VICTIMA ltlMEDIATA DE 

UtlA GUERRA ILfCITA- Y Utl TERCER ESTADO OUE AYUDE A LA 

V ( CT 1 MA EN SU REAC 1 ÓU CONTRA EL ACTO 1 L (CITO''. 

"LAS NORMAS DEL DERECHO 1UTERNAC1 OflAL POR LAS 

OUE LA GUERRA ESTÁ PROHIBIDA, Y POR LO TANTO CONSTITU

YE Utl "ACTO IL!CITO", SE REFIEREfl SOLAMENTE A LA ACCIÓN 

DE UN ESTADO y NO A LA REACCIÓi' DE orno. ESTO SE EX -

PRESA GEflERALMEllTE POR LA PROPOS 1C1 ÓN DE OUE SÓLO LA -

GUERRA DE AGRESIÓN ESTÁ PROHIBIDA, ESTO ES, LA GUERRA 

DE PARTE DEL ESTADO QUE ES EL PRIMERO Ell COMETER UN A!;. 

TO HOSTIL DE FUERZA Y NO LA GUERRA HECHA POR EL ESTADO 

QUE ES EL PRIMERO EN COMETER UN ACTO HOSTIL DE FUERZA 

Y flO LA GUERRA HECHA POR EL ESTADO OUE SE DEFIENDE CO!i 

TRA EL AGRESOR", 

C. LA GUERRA SEGÚN EL PACTO DE LA SOCIEDAD DE 

LAS NACIONES, EL PACTO KELLOG-BRIAND, Y LA CARTA DE -

LAS NACIONES UNIDAS, "EL ARTICULO 16 DEL PACTO DE LA 

SOCIEDAD DE LAS NACIONES DISPON[A SANCIONES EJI EL CASO 

DE OUE Ull MIEMBRO "RECURRIESe ;. LA GUERRA HACIENDO CA

SO OMISO DE LOS COMPROMISOS CONTRA[Oos" EN CONTRA OE 

OTRO MIEMBRO, EL ACTO !LICITO QUE CONDICIONA LA SAN -

CIÓN SE COMET[A AUNOUE EL MIEMBRO ATACADO NO RECURRIE-
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SE A UNA CONTRA-GUERRA, Y ÉSTE PODRfA ABSTEf/ERSE DE HA 
CERLO Y CONFIAR Ell LA ACCIÓN DE LOS DEMÁS MIEMBROS O-
BLIGADOS POR EL PACTO A TOMAR MEDIDAS COERCITIVAS CON
TRA EL ESTADO TRANSGRESOR", 

"EL PACTO KELLOG BRIAllD PROHIBE LA GUERRA CO
MO HISTRUMENTO DE POL!TICA llAC!OflAL. PERO SÓLO PUEDE 
SER CARACTERIZADO COMO INSTRUMENTO DE POLfT!CA llAC!O -
NAL EL EMPLEO DE LA FUERZA POR EL ESTADO QUE VIOLA EL 
PACTO Y NO LA REACCIÓN CONTRA ÉSTE", 

"Es MUY S!GNIF!CAT!VO QUE EN LA D!SPOS!CIÓll -
DE LA CARTA DE LAS NACIONES Ur;IDAS POR LA QUE SE PROHl 
BE LA GUERRA (ARTfCULO 2, PÁRRAFO 41 EL TÉRM!llO GUERRA 
110 APARECE PARA NADA, LA CARTA IMPONE A LOS MIEMBROS 
LA CBL!Gt.Clé~: DE A3STC:ERSE DEL USO DE LA FUERZA EN 

SUS RELACI OIJES 1 flTER!JAC!ONALES, LA MEDIDA COERCIT! VA 
QUE COMPORTE EL USO DE LA FUERZA ARMADA A TOMARSE POR 
EL CONSEJO DE SEGURIDAD SEGÚN LA CARTA DE LAS NACIONES 
UlllDAS PODRÁ TEllER EL CARÁCTER DE GUERRA, COfl PRESCIN
DENCIA DE QUE SEA O 110 CONTESTADA POR UNA CONTRA-GUE -
RRA DE PARTE DEL ESTADO COllTRA EL CUAL AQUÉLLA SEA DI
RIGIDA", 

"EN EL DERECHO 1NTERNAC1 ONAL GENERAL LA RES!~ . 
TENCIA POR LA FUERZA CONTRA LAS REPRESALIAS LEGITIMAS 
ES POR CIERTO !LICITA Y PUEDE SER CONTESTADA A TITULO 
DE SANC!Ófl CON NUEVAS REPRESALIAS O CON LA GUERRA, SI 
SE REC!JRR_E /\ L.J\ G!JEP.P.A co~o 5A::c:ór: cm:ri\,; u¡;A VIOLA -

CIÓN DEL DERECHO .INTERNACIONAL Y DICHA VIOLACIÓN NO E~ 
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TÁ CONT! TU IDA POR UNA GUERRA HECHA CONTRA EL ESTADO -
EJECUTA-LA SAllCIÓll, ÉSTA T!EllE EL CARÁCTE~ DE GUERRA 
DE AGRESIÓll (DENTRO DEL SIGNIFICADO DE LA DEFlllCIÓN 
DE GUERRA DADO PRECEDENTEMENTE) Y LA CONTRA-GUERRA EL 
CARÁCTER DE GUERRA DE DEFENSA, COllSIDERADA COMO EL 
EJERCICIO DEL DERECHO DE LEGITIMA DEFErlSA, DICHA CON
TRA-GUERRA APARECE COMO !LICITA Y 110 PARECE SER NI UN 
ACTO 1L1c1 TO N 1 UNA SAllC 1 ÓIL No OBSTANTE. EL DERECHO 
DE LEGITIMA DEFENSA, DEBE CONSIDERARSE LIMITADO A LA 
DEFENSA CONTRA LA AGRESIÓN !LICITA, No TODA GUERRA 
DE AGRES 1 ÓN ES 1 LI c ITA y NO 

0

TODA DE DEFENSA ES L 1c1 -
TA, LA FRECUEllTE IDEllTIFICACIÓll DE "GUERR!- DE AGRE -
SlóN" Y "GUERRA !LICITA" ES JllSOSTElllBLE. SEGÚN EL 
PACTO KELLOG BRIAtlD CADA UNO DE LOS ESTADOS QUE SON 
PARTESCúºiTRATANTES ?UEDEt1 ñECURñtR ;.. LA GUERRA cot: -
TRA OTRA PARTE COtITRATAllTE QUE HAYA VIOLADO EL PACTO 
AL HACER LA GUERRA CONTRA CUALQUIERA DE LOS ESTADOS 
CONTRATANTES, EN CONSECUENCIA, SEGÚN EL PACTO, UN Ei 
TADO PUEDE RECURRIR A LA GUERRA CONTRA OTRO AUNQUE -
ESTE ÚLTIMO HAYA ATACADO AL PRIMERO", 

"EN ESTE CASO LA GUERRA DE AGRESIÓN ES LICI
TA Y LA GUERRA DE DEFENSA ES ILfCITA, COMO EL DERE -
CHO DE LEGÍTIMA DEFENSA DEBE SER lllTERPRETADO EN EL 
SEtlTIDO QUE ESTÁ LIMITADO A LA DEFENSA CONTRA UNA -
AGRESJÓU !LICITA, LA CONTRA-GUERRA COMO REACCIÓN CON
TRA UNA GUERRA QUE TENGA EL CARÁCTER DE SANCIÓN ES -
SIEMPRE UN ACTO !LICITO", 

E. "EL CONCEPTO DE GUERRA REEMPLAZADO POR EL 
"uso DE LA FUERZA ARMADA"' COMO tlO TODA ACCIÓN COER
CITIVA QUE COMPORTE EL EMPLEO DE LA FUERZA ES "GUERRA" 
El: EL SEllT 1 DO ESPEC 1F1 CO DEL DERECHO HITERNAC 1 ONAL, -
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SURGE ENTOllCES LA CUESTIÓN DE SABER LAS COllDICIONES BA 

JO LAS CUALES TAL ACCIÓN ES GUERRA, 

F, "P.ROPÓSITO DE LA GUERRA, AúN LOS AUTORES 

QUE CARACTERIZAN LA GUERRA POR SU PROPÓSITO DE LA VIC

TORIA DE UN BELIGERANTE SOBRE EL OTRO NO 111 EGAtl Y NO 

PUEDEN Nl;GAR QUE EN LA GUERRA MARfTIMA, POR EJEMPLO, 

UN BELIGERANTE PUEDE LIMITARSE SIMPLEMENTE A LA DEFEN

SA DE SUS· COSTAS Y QUE LA GUERRA -UtlA VERDADERA GUERRA 

Ell EL SENTIDO DEL DERECHO INTERNACIONAL- PUEDE SER HE

CHA CON LA INTEllCIÓN DE AGOTAR Al ENEMIGO Y 110 ALCAN -

ZAR LA VICTORIA SOBRE ÉL, EX 1 STEtl GUERRAS EN LAS QUE 

NO HAY VENCEDOR NI VENCIDO", 

"LA DEFINICIÓN CITADA PRECEDEllTEMEtlTE ES TAM

BIÉN PROBLEMÁTICA PORQUE UNA GUERRA PUEDE SER TAMBIÉN 

TERMINADA S ltl Utl TRATO DE PAZ Ell CUAllTO AL TRATADO ES

TIPULE l~ÁS CUE LA TERMINACIÓN DEL ESTADO DE GUERRA, E.S, 

TÁ MÁS ALLÁ DEL ACTO DE GUERRA", 

"DE AHf QUE LA INTENCIÓN DE IMPONER LAS CONDJ_ 

CIONES DE PAZ AL ENEMIGO tlO DEBERfA DE SER INSERTADA 

EN LA DEFl!llCIÓN DE LA GUERRA", 

"LA ÚNICA DIFERE!lCIA ENTRE UNA ACCIÓ!l COERCI

TIVA QUE COMPORTE EL USO DE LA FUERZA ARMADA Y QUE TE1! 

GA EL CARÁCTER DE GUERRA, Y OTRAS ACCIONES COERCITIVAS 

DE CLASE SIMILAR, CONSISTE EN EL GRADO DE LA INTERVEN

CIÓN POR LA FUERZA EN LA ESFERA DE INTERESES DE UN Es-
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TADO, CONSTITUIDA POR LA ACCIÓN DEL OTRO, EN PRINCI -

PJQ, L:A GUERRA ES UNA ACCIÓU COERCITIVA QUE COMPORTA 

EL USO DE LA FUERZA ARMADA REALIZADA POR UU ESTADO CD!! 

TRA OTRO, Y QUE CONSTITUYE UNA IrlTERVErlCIÓU ILIMITADA 

EN LA ESFERA DE INTERESES DEL OTRO ESTADO", 

LA GUERRA SU INTERPRETACIOll JURIDICA. 

Al. - "GUERRA NO PROH 1B1 DA POR EL DERECHO lfl -

TERNACIONAL GENERAL, Ell CUMITO A LA NATURALEZA JURID.L 

CA DE LA GUERRA, SE PROPUGUAN DOS PUUTOS DE VISTA DIA

METRALMEllTE OPUESTOS, DE ACUERDO CON UNA OP 1N1 ÓU, LA 

GUERRA NO ES SEGÚll EL DERECllO :t:TERNAC ! ONAL GE!lERAL IH 
UN ACTO !LICITO UI UNA SAtlCIÓtl, TODO ESTADO QUE tlO E~ 

TÉ OBLIGADO EXPRESAMENTE POR UN TRATADO ESPEC 1 AL A AB.S. 

TENERSE DE HACER LA GUERRA A OTRO ESTADO O A RECURRIR 

A LA GUÉRRA SÓLO EN CIERTAS cormJCIONES DETERMINADAS. 

PUEDE HACER LA GUERRA CONTRA TODO OTRO ESTADO POR 

CUALQU 1 ER RAZÓN S 1 N V 1 OLAR EL DERECHO l!ITERNAC 1 ONAL, -

POR LO TANTO, DE ACUERDO COU ESTA TESIS LA GUERRA NO 

CONSTITUYE UN ACTO 1L1 c ITO' COMO LA ACC 1 ÓN DEL ESTADO 

DErlOM lrlADA GUERRA NO ESTÁ PROH 1 B ! DA POR EL DERECHO lll 
TERNACIONAL GENERAL, LA MISMA ESTÁ HASTA ESTE PUNTO -

PERMITIDA," 

"UNA CIERTA RESTRICCló:r PARECE ESTMLECEP.SE -

POR LA NORMA, ADMITIDA POR MUCHOS AUTORES DE DERECHO -

INTERNACIONAL, DE QUE LOS ESTADOS ESTÁN OBLIGADOS A NO 

RECURRIR A LA GUERRA Sltl QUE HAYA UNA CONTROVERSIA -
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PREVIA Y UNA TENTATIVA DE ARREGLARLA MEDIANTE NEGOCIA

CIONES, COMO LA t:ORMA RESPECTIVA NADA DISPONE RESPEC

TO DE LA EXTEllS!Ótl DE LAS NEGOCIACIONES, LA RESTR!C -

CION ES DE POCA !MPORTAllC!A, 

"UNA GUERRA A LA OUE SE RECURRE DESPUES DE -

CAULQU!ER CLASE DE NEGOCIACIÓN Y SIN PREOCUPARSE DE Stl 

BER SI ES O NO UNA REACCIÓN CONTRA UN DANO SUFRIDO, NO 

ES, SEGÚN ESTA TESIS, UN ACTO !LICITO, NI TAMPOCO LA 

GUERRA CONSTITUYE UNA SANC!ON, PUES E// EL DERECHO IN -

TERNAC!ONAL GEllERAL 110 EXIST!' UNA D!SPOSIC!ON ESPECIAL 

QUE AUTORICE AL tSTADO A RECURRIR A LA GUERRA, tN El 

DERECHO !NTERNACIOllAL GENERAL LA GUERRA NO ESTA ESTA -

BLEC!DA COMO REACCIÓll !'SPEC!•!CA CotlTRA LA CONDUCTA -

!LICITA DE UN ESTADO," 

BJ.- "LA DOCTRINA DEL "BELLUM JUSTUM", LA -

OPINION CONTRARIA SOSTIENE SIN EMBARGO, QUE LA GUERRA 

ESTA EN PR!llCIPJO PROHIBIDA POR EL DERECHO INTERNACIO

NAL GENERAL, LA GUERRA SÓLO ESTÁ PERMITIDA COMO REAC

CIÓN CONTRA UN ACTO ILEGAL, UN ACTO !LICITO, ES DECIR, 

COMO REACCIÓN CONTRA UNA CONDUCTA DEFINIDA DE LOS ESTA 

DOS DETERM IllADA POR EL DERECHO 1 NTERNAC l ONAL Y ÚN l CA-

MENTE PERMITIDA CUANDO SEA DIRIGIDA CONTRA EL ESTADO -

RESPONSABLE DE ESTA CONDUCTA, ESTO ES, DEL ACTO !L(Cl

TO. LA GUERRA ESTÁ PERMITIDA COMO REACCIÓN CONTRA UN 

ACTO llÍCITO INTERNACIONAL 14Q SÓLO;, LA VlcTJMA INME

DIATA DEL ACTO !LICITO SINO TAMBltN A LOS ESTADOS QUE 

ACUDAN El/ SU AYUDA, AL IGUAL QUE LAS REPRESALIAS, LA 

GUERRA TIENE QUE SER UNA SANCIÓN SI ELLA NO HA DE SER 

CARACTERIZADA COMO UN ACTO ILÍCITO." 
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"No ES PUES SORPRENDENTE, QUE SE ENCUENTRE LA 
IDEA DE LA GUERRA JUSTA EN EL DERECHO INTER-ESTATAL DE 
LOS ANTIGUOS GR 1 EGOS, N l NGUNA GUERRA FUE HECHA S 1 N QUE 
LOS BELIGERANTES ALEGARAN UNA CAUSA DETERMINADA Y CONSIDJ;. 
RADA POR ELLOS COMO JUSTIFICACIÓN VÁLIDA Y SUFICIENTE DE 
AQUÉLLA," 

"EN CUANTO A LOS ROMANOS, CICERÓN, EXPRESANDO LA 
OP 1N1 ÓN PÚBLICA EN GENERAL PRE DOM 1 NAllTE, AF 1 RMA QUE SÓLO 
AQUELLAS GUERRAS QUE FUESEN HECHA YA SEA POR RAZONES DE -
DEFENSA O VEtlGANZA, POD!AN SER CONSIDERADAS COMO ACCIONES 
!LICITAS: "lLLA WJUSTA BELLA sur:T QUAE SUNT SillE CAUSA 
SUSCEPTA, NAM EXTRA ULCISCEUDI AUT PROPULSAllDORUM HOSTIUM 
CAUSAM BELLUM GERI JUSTUM NULLUM POTEST", l"LAS GUERRAS -
EMPREHD IDAS s IN RAZÓN SON : t:J:.JSTA~. Pues ~:t ::Gt.:r:A GUERRA 

PUEDE EMPREllDERSE JUSTAMEllTE COMO NO SEA CON EL PROPÓSITO 
DE RECHAZAR A UN ENEMIGO O DE VENGARSE DE ÉL,") 

OBJECIONES CONTRA LA DOCTRINA,- "LAS OBJECIONES EXPUESTAS 
CONTRA LA TES 1 S DE QUE EL PR IllC I PI O DEL BELLUM JUSTUM FOB. 
MA PARTE DEL DERECHO IllTERNACIONAL GEllERAL 110 DEBEN SER 
SUBESTIMADAS, EN EFECTO, MIENTRAS NO SEA ESTABLECIDA UllA 
AUTORIDAD OBJETIVA COMPETENTE PARA DECIDIR SI LA GUERRA A 
LA QUE UN ESTADO RECURRE EN CONTRA DE OTRO ES LICITA O 
!LICITA, LA APLICACIÓN DEL PRlllCJPJO ES SUMAMENTE PROBLE
MÁTICA," 

"MÁS GRAVE ES TODAVf A EL ARGUMENTO DE QUE LA GUJ;. 
RRA SÓLO PUEDE SER EMPREND 1 DA EXITOSAMENTE COMO SANC 1 órr 
SI ES LLEVADA A CABO POR UN ESTADO MÁS PODEROSO QUE SU AQ 
VERSAR JO," 
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"PERO POR OTRA PARTE, NO DEBE OLV 1 DARSE EL HE -

CHO DE QUE AMBOS ARGUMENTOS SE APLICAN TAMB 1 ÉN A LAS RE-

PRESALIAS Y QUE NO OBSTArlTE ESTÁ GENERALMENTE RECONOCIDO 

QUE ESTAS MEDIDAS COERCITIVAS ESTÁN SOLAMENTE PERMITIDAS 

POR EL DERECHO 1rlTERllAC1 ONAL GEl~ERAL COMO REACC 1 ONES CON

TRA UN ACTO !LICITO lllTERrlACIONAL, ESTO ES, COMO SANCIO--

NES, SERIA MÁS QUE PARADÓGICO ADMITIR QUE EN EL DERECHO 

INTERNACIONAL LA INTERVENCIÓN LIMITADA Ell LA ESFERA DE ID 

TERESES DE UN ESTADO, O SEA LA GUERRA, NO ESTAR[A JUR[Dl

CAMEUTE PROH 1B1 DA Y, P\)R ENDE, NO SER [A N 1 UN ACTO 1 L [ C ! -

TO lll UNA SANCIÓIL LA INSUFICIENCIA MANIFIESTA DE LAS RJ;. 

PRESALIAS Y DE LA GUERRA COMO SANCIONES DEL DERECHO INTER 

NACIONAL ES LA CONSECUENCIA DE LA COMPLETA DESCENTRALIZA

CIÓN Y ESPECIALMENTE A LA FALTA DE Ull PODER EJECUTIVO CE!! 

TRALIZADO, TIENE EL CARÁCTER Tf PICO DE UN DERECHO PRIM!Tl 

va. Si LAS REPRESALlAS y LA GUER~,; -:·~ED!DAS T[P!CAS DE 

LA AUTO-AYUDA NO FUESEN TEil IDAS POR SANC 1 ONES JUR fo ICAS 

PORQUE UN MfNIMO DE CENTRALIZACIÓN SE CONSIDERA COMO ELE

MENTO ESENCIAL DEL DERECHO, EL ORDEN SOCIAL QUE LLAMAMOS 

DERECHO 1NTERNAC1 OllAL GENERAL NO PODR [A REPUTARSE COMO DJ;. 

RECHO EN EL VERDADERO SENTIDO DE LA PALABRA", "Sltl EMBAR

GO, HAY UN ARGUMENTO FORMULADO CONTRA LA DOCTRINA DEL BE

LLUM JUSTUM QUE DECIDIDAMENTE DEBE SER RECHAZADO, TRATA

SE DEL ARGUMENTO DE QUE LA FUNCIÓN DE LA GUERRA ES NO SÓ

LO LA DE HACER RESPETAR EL DERECHO EX!STEllTE Siila TAM -

B!ÉN LA DE MODIFICARLO ADAPTArmoLO A LAS CIRCUNSTANCIAS 

CAMBIANTES; QUE LA AUSENCIA DE UN PODER LEGISLATIVO CAPAZ 

DE REALIZAR ESTA FUNCIÓN FRENTE A LOS ESTADOS RECALCITRA!! 

TES TI ENE EL EFECTO DE MANTENER EL STATUS QUO AUNQUE NO 

SEA DEL TODO SATISFACTORIO, CONFORME A ESTA TESIS LA GUJ;. 
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RRA SERIA LA FUERZA DlflÁMICA CAPAZ DE PRODUCIR EL RE -
SULTAÓO QUE E11 VAllO ESPERAMOS DEL CAMBIO PACÍFICO REA
L! ZADO DE COMÜll ACUERDO, LA GUERRA JUGAR f A, EN EL DO
M l N 10 DEL DERECHO lllTERllACIONAL, EL MISMO PAPEL QUE LA 
REVOLUCIÓN Efl EL DOMINIO DEL DERECHO NACIONAL, ESTA -
COMPARACIÓll ES COMPLETAMENTE ERRÓNEA. LAS GUERRAS A 
DIFERENCIA DE LAS REVOLUCIONES, 110 SOll HECHAS COI! LA 
INTENCIÓN Y EL PROPÓSITO DE CAMBIAR EL DERECHO OBJETI
VO, ES DEC 1 R, LAS llORMAS GENERALES DEL ORDEN JUR f D 1 CO, 
SINO CON EL DE REALIZAR INTERESES SUBJETIVOS, DEFEN -
DIENDO, DESTRUYENDO O ADQUIRIENDO DERECHOS SEGÚN LAS -
NORMAS GEllERALES DEL DERECHO OBJETIVO QUE PERMANECE 1!! 
VARIABLE, Es CIERTO QUE LAS NORMAS RELATIVAS A LA CO!! 
DUCCIÓN DE LA GUERRA PUEDEN SER MODIFICADAS POR EFECTO 
NO INTERNACIOflAL DE UNA PRÁCTICA LARGAMENTE ESTABLECI
DA Y EFECTIVAMENTE OBSERVADA POR LOS BELIGERANTES EN 
SU LUCHA," 

"CON EXCEPCIOfl DEL DERECHO DE GUERRA, LA GUE
RRA MISMA tlO PUEDE MODIFICAR, Y NUNCA HA MODIFICADO, -
EL DERECHO 1tlTERNAC1 OllAL GENERAL COMO COflJUNTO DE NOR
MAS OBJETIVAS QUE REGLAN LAS RELACIONES PACÍFICAS EN-
TRE LOS ESTADOS, SÓLO LOS TRATADOS DE PAZ PODRÍAN TE
NER TAL EFECTO, Er1 CUANTO A LOS TRATADOS DE PAZ ENTRE 
LOS BELIGERANTES, EL DERECHO OBJETIVO SÓLO PODRÍA SER 
MODIFICADO POR UNA SERIE DE TALES TRATADOS SIEMPRE QUE 
ESTABLEZCAN Ull flUEVO PRlllCIPIO GENERAL QUE SE CONVIER
TE AS! EN UNA NORMA CONSUETUDlllARIA DE DERECHO INTERNA 
ClotlAL," 

"PERO, Etl REALIDAD, LA GRAN MAYORÍA DE LOS 
TRATADOS DE PAZ NO HA TENIDO DICHO EFECTO, DE LOS TRA 
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TADOS DE PAZ MULTILATERALES POR LO QUE SE PUSO FIN A -
LA PRIMERA Y A LA SEGUNDA GUERRAS MUNDIALES, DIFICIL-
MENTE PUEDA AFIRMARSE QUE MODIFICARON EL DERECHO INTE!!. 
NACIONAL GENERAL Y CIERTAMENTE NO PUEDE DECIRSE LO HA
YAll HECHO Ell UN SENTIDO PROGRESISTA, LA CARTA DE LAS 
NACIONES UNIDAS, QUE PRETElmE SER DERECHO lllTERNACIO -
NAL GENERAL Y COMO TAL COMPORTA UNA MODIFICACIÓN A ES
TE DERECHO. rm ES UN TRATADO DE PAZl y EL HECHO DE QUE 
FUESE CONCLU 1 DA DURANTE UNA GUERRA POR BEL! GERANTES -
UNIDOS SOLAMENTE CONTRA LOS ENEMIGOS COMUNES HA DEMOS
TRADO SER TAN FATAL PARA SU EFECTIVIDAD QUE TODAS LAS 
MODIFICACIONES TENIDAS EN VISTA SE HAN HECHO ILUSORIAS." 

"POR OTRA PARTE ES EXACTO QUE LA GUERRA Y ES
PECIALMENTE EL TRATADO DE PAZ QUE LE PONGAN FIN PUEDEN 
MODIFICAR LAS RELACIONES JUR[DICAS ENTRE LOS BELIGERAli 
TES, SUS DERECHOS Y DEBERES SUBJETIVOS, PERO SÓLO SO -
BRE LA BASE DE LAS NORMAS PREEXISTENTES DE DERECHO IN
TERNACIONAL GENERAL. SIN EMBARGO, LA AUSENCIA DE UN -
ÓRGANO LEGISLATIVO lllTERNACIONAL NO IMPIDE LA MODIFICA 
CIÓN DEL STATUS OLIO EN LAS RELACIONES RECIPROCAS DE A~ 
GUNOS ESTADOS, Y LA MODIFICACIÓN PRODUCIDA POR UN TRA
TADO DE PAZ PUEDE SER SUMAMENTE PROBLEMÁTICA, EN EFE~ 

TO, LOS TRATADOS DE PAZ SON NORMALMENTE IMPUESTOS POR 
LOS ESTADOS VENCEDORES A LOS VENC 1 DOS Y LA MOD 1F1 CA -
C l ÓN DEL STATUS QUO QUE PRODUZCAN PUEDE CORRESPONDER A 
LA SITUACIÓN DE PODER EXISTENTE PERO MAS BIEN CON CA -
RÁCTER TRANS !TOR 1 O, ESA MOD 1F1CAC1 ÓN D 1F1C1 LMEllTE CO
RRESPONDA A UN IDEAL DE JUSTICIA, AÚN CUANDO POR JUST.L 
C lf, SE ENT ! ENDA NADA MÁS QUE UN ORDEN QUE GARANTIZA -
UNA PAZ DURADERA, Y AUllOUE FUESE C 1 ERTO OUE LA GUERRA 
TENGA POR FUNCIÓN CAMBIAR EL DERECHO OBJETIVO DE LAS -
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NACIONES Y NO SOLAMENTE LOS DERECHOS Y LOS DEBERES SU]1 

JETIVOS DE LOS RESPECTIVOS BELIGERANTES CABRIA TODAV!A 

PREGUNTARSE SI LOS SACRIFICIOS OUE COMPORTA ESTE PROC& 

DIMIErno BÁRBARO ESTÁN Etr ALGUflA PROPORCIÓN RAZONABLE 

CON SUS CONSECUENCIAS," 

CJ,-"EL PRINCIPIO DEL BELLUM JUSTUM EN EL DE

RECHO 1NTERNAC1 ONAL POS 1 TI VO, 

"EL ARTICULO 231 DEL TRATADO DE PAZ DE VERSA

LLES": "A PESAR DEL HECHO ·DE QUE ANTES DE LA PRIMERA 

GUERRA MUllDIAL CASI TODOS LOS AUTORES DE DERECHO INTER 

NACIONAL RECHAZABAN LA DOCTRINA DE LA GUERRA JUSTA.Y 

DEFEtlD f AN LA TES 1 S DE QUE EN EL DERECHO I NTERNAC 1 ONAL 

GE::ERAL EL ESTADO. NO COMETE ur: ACTO 1 L ! e !TO. UNA DE -

LAS MÁS IMPORTANTES DISPOSICIONES DEL TRATADO DE PAZ -

DE VERSALLESo POR EL QUE SE PUSO FIN A AQUELLA GUERRA 

CON ALEMANIA, PRESUPONE ESA DOCTRlllA, EL TRATADO IMP.Q 

N ! A A ALEMAN 1 A Y SUS ALIADOS LA OBLIGACIÓN DE REPARAR 

Y NO LA DE PAGAR UNA 1NDEMU1ZAC1 Ótl DE GUERRA, PORQUE -

EL PRESIDENTE WILSON EN SUS CATORCE PUNTOS HABfA DECLA 

RADO OUE NO DEB!A ARRANCARSE NlflGUNA INDEMNIZACIÓN DE 

GUERRA A LOS ESTADOS VENC 1 DOS, LA OBLI GAC 1 ÓN DE REPA

RAR, COMO FUE SEílALADO, PRESUPOllE UNA VIOLACIÓN DEL D& 

RECHO INTERNACIONAL," 

"LA CUESTIÓN DE SABER SI EL PRINCIPIO DEL BE

LLUM JUSTUM FORMA PARTE DEL DERECHO 1NTERNAC1 OUAL GEUf:. 

RAL HA PERDIDO Ell GRAN MEDIDA SU IMPORTANCIA, PUES POR 

EL IMPACTO DE LAS DOS GUERRAS MUllDIALES EL EMPLEO DE -

LA FUERZA ARMADA EN LAS RELAC 1 OflES 1NTERNAC1 ONALES HA 
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SIDO PROHIBIDO POR TRES TRATADOS EN LOS OUE HAii SIDO -

PARTES COtffRATAllTES CASI TODOS LOS ESTADOS DEL MUNDOI 

EL PACTO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES (PRIMERA PARTE 

DE LOS TRATADOS DE PAZ CON ALEMAlllA, AUSTRIA, Y BULGA

RIA) DE 19191 EL TRATADO DE RENUllCIA A LA GUERRA (PAC

TO DE PARfS O PACTO KELLOG-BRIAUD) DE 1928 Y LA CARTA 

DE LAS NACIONES UNIDAS DE 1945." 

"EL PACTO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES". 

"EL PACTO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIOllES NO -

PROHIB(A EL RECURSO A LA GUERRA Ell TODAS LAS CIRCUNS -

TANCIAS, LA AUTO-AYUDA 110 ESTABA ABSOLUTAMENTE EXCLU1 

DA EN LAS RELACIONES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, 

COllFORME A LOS ARTfCULOS 12 Y 15, LOS MIEMBROS ESTABAN 

OBLIGADOS A SOMETER SUS CONTROVERSIAS YA SEA A UN TRI

BUNAL O AL CONSEJO, EL SOMETIMIEllTO A Ull TRIBUllAL IN

TERNACIOtlAL PRESUPON!A EL ACUERDO DE LAS PARTES EN LA 

COllTROVERSIA, TAMPOCO SE EXCLUfA LA GUERRA Ell EL CASO 

DE QUE N 1 NGUNA DE LAS PARTES CUMPLIERA LA RECOMENDA -

C l ÓN DEL CONSEJO," 

"EN EL CASO DE QUE EL CONSEJO llO LOGRARA UNA 

RECOMENDACIÓN POR UNAtllMIDAD, LA GUERRA ESTABA EXPRE

SAMENTE PERMITIDA POR EL PACTO PERO SOLAMENTE "PARA -

EL MANTENIMIENTO DEL DERECHO Y ~A JUSTICIA" (ARTICULO 

15, PÁRRAFO 7), SI POR ESTA FÓRMULA DEB(A ENTENDERSE 

EL MANTEtll M 1 ENTO DEL DERECHO 1NTERNAC1 ONAL (PROCLAMA

DO EN EL PREÁNillJLO !JEL P~.CTO) Y SI EL PRINCIPIO DE QUE 

LA GUERRA SÓLO ESTABA PERMITIDA CON EL PROPÓSITO DE -

MAflTENER EL DERECHO INTERNACIONAL SE APLICABA A TODOS 
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LOS CASOS Ell QUE LA GUERRA NO ESTABA PROHIBIDA (O NO -
EXPRESAMENTE PERMITIDA}, PODR[A CONSIDERARSE AL PACTO 
EN CONFORMIDAD CON LA DOCTRltlA DEL BELLUM JUSTUM," "Sf 
GÚN EL ART[CULO 16, PÁRRAFO l, LOS MIEMBROS ESTABAN -
OBLIGADOS A APLICAR SANCIOtlES ECONÓMICAS CONTRA EL 
MIEMBRO QUE EN VIOLACIÓN DEL PACTO, Y LA PREVENCIÓN DE 
TODA RELACIÓN FINANCIERA, COMERCIAL O PERSONAL ENTRE 
LOS llACIOUALES DEL ESTADO TRAllSGRESOR DEL PACTO Y LOS 
DE CUALQUIER OTRO ESTADO, SEA O NO MIEMBRO DE LA SOClf 
DAD, P~RA JUSTIFICAR ESTA OBLIGACIÓll EL PACTO DISPO-
N[A QUE AL MIEMBRO QUE RECURRIESE A LA GUERRA HACIENDO 
CASO OMISO DEL PACTO "SE LE COUSIDERARÁ IPSO FACTO CO
MO SI HUBIESE COMETIDO UN ACTO DE GUERRA CONTRA TODOS 
LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD", ESTA PROPOSICIÓN 
rto ES SiiW ur;,; FICCtó:: JURfDICA CUE E:: sf NO AGREGA NA 
DA A LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR A LAS SANCIONES DETERMINA 
DAS EN EL ART[CULO 16, PÁRRAFO l." 

"EN CUANTO A LAS SANCIONES MILITARES, SEGÚN -
EL ARTICULO 16, PÁRRAFO 2, LOS MIEMBROS NO ESTABAN SU
JETOS A OBLIGACIÓN ALGUNA. SOLAMEtlTE ESTABAN FACULTA
DOS PARA TOMAR MEDIDAS COERCITIVAS QUE COMPORTARAN EL 
USO DE SUS FUERZAS ARMADAS. El CONSEJO NO ERA COMPE -
TENTE PARA ltlTRVEtllR CON SANCIONES ECONÓMICAS, CON -
RESPECTO A LAS SANCIONES MILITARES, EL CONSEJO SÓLO Tf 
N f A EL PODER DE RECOMENDAR A LOS D 1 VERSOS GOB 1 ERNOS llJ. 
TERESADOS LOS EFECTIVOS MILITARES, NAVALES O A~REOS 
COl1 QUE LOS MIEMBROS DE LA ~OClEDAD H,;r: DE cm:TRlilUIR 

RESPECTIVAMENTE A LAS FUERZAS ARMADAS DESTINADAS A HA
CER RESPETAR LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD". 

"EL PACTO KELLONG-BR!AND." 

EL TRATADO DE RENUNCIA A LA GUERRA, GENERAL--
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MEllTE LLAMADA PACTO KELLOG-BRIAtlD, FIRMADO EU PAR!S -

EL 27 DE AGOSTO DE 1928, DISPONE: (LAS AL TAS PARTES -

CONTRAT AtlTES} CONVEtlC IDAS DE QUE TODO CAMBIO Efl SUS 

MUTUAS RELACIONES rw DEBERÁ SER OBTEll! DO s I UD POR ME-

DI OS PACfFICos· Y SERÁ EL RESULTADO DE UN PROCESO PACI

FICO Y DE ORDEN, Y QUE CUALQUIER POTEllCIA SIGllATARIA 

QUE EN ADELANTE IUTEUTARE PROMOVER SUS INTERESES NACIQ 

HALES PO~"EL RECURSO A LA GUERRA DEBERÁ SER PRIVADA DE 

LOS BEUEFIC!OS OTORGADOS POR EL PRESEllTE TRATADO,,, 

HAii CONVEtilDO LOS SIGÚIENTES ART[CULOS: ARTICULO I. -

LAS AL TAS PARTES COllTRATANTES DECLARAN SOLEMllEMENTE, 

EU NOMBRE DE SUS RESPECT 1 VOS PUEBLOS, QUE COllDEtlAN 

EL RECURSO A LA GUERRA PARA cA SOLUCIÓN DE LAS CONTRO

VERSIAS INTERllACIONALES Y RENUHCIAll.A ELLA COMO INSTRU 

MENTO DE POLfTICA llACIONAL Ell SUS RELACIONES MUTUAS", 

ARTICULO 1I1 LAS AL iAS P:snss Cü~ITRATANTES COUV1 ENEN -

QUE EL ARREGLO O LA SOLUCIÓI< DE TODAS LAS CONTROVER -

SIAS O CONFLICTOS QUE PUEDAN SURGIR ENTRE ELLAS, SEA -

CUAL FUERE SU NATURALEZA U OR I GEtl, NO SERÁ BUSCADA NUtl 

CA SltlO POR MEDIO PAC[FICOS. LA PROHIBICIÓN DE LA GUJ;. 

RRA ESTABLECIDA POR EL PACTO KELLOG BRIAllD VA MÁS ALLÁ 

QUE LA DISPUESTA POR EL PACTO DE LA SOCIEDAD DE LAS NA 
CIONES, SÓLO HAY DOS CLASES DE GUERRA QUE NO ESTÁN -

PROHIBIDAS EXPRESAMENTE: ll LA GUERRA QUE NO SEA UN 

!HSTRUMEflTO DE POL[TICA NACIOllAL Y 2) DE ACUERDO CON 

EL PREÁMBULO, LA GUERRA CONTRA UN ESTADO QUE HAYA RE-

CURRIDO A LA GUERRA EH VIOLACIÓN DE SU OBLIGACIÓN SE-

GÚN EL PACTO,• 

"LA GUERRA <USO DE LA FUERZA l SEGUN LA 

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS" 

"CENTRALIZACIÓN DEL MONOPOLIO DE LA FUERZA, 
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A ESTE RESPECTO LA CARTA DE LAS NACIONES UNI-

DAS (SUSCRITA rn SAll FRANC 1 seo EL 26 DE JUN I o DE 1945) 
CONSTITUYE Ull NOTABLE PROGRESO, ELLA IMPONE A LOS 

MIEMBROS DE LA ÜRGArl!ZACIÓU Uf/A ESTRICTA OBLIGACIÓll DE 

ARREGLAR SUS CONTROVERSIAS POR MEDIOS PACIFICOS Y DE -

ABSTENERSE Ell SUS RELACIONES lllTERNACIONALES 110 SÓLO 

DEL USO DE CUALQUIER CLASE DE FUERZA, INCLUSO TANTO LA 

GUERRA COMO LAS REPRESALIAS, SINO TAMB1e11 DE LA AMEllA

ZA DE LA FUERZA, EL ARTICULO 2, PÁRRAFO 3, DE LA CAR

TA, DISPONE: "Los MIEMBROS DE LA ÜRGANIZACIÓll ARREGLA

RÁN sus CONTROVERSIAS nnrnr1ACIONALES POR MEDIOS PACl

FICOS DE TAL MAtlERA QUE llO SE PONGAN EN PELIGRO tll LA 

PAZ Y LA SEGURIDAD lllTERNACIONAL NI LA JUSTICIA", "ES

TA OBLIGACIÓll ESTÁ ESPECIFICADA EN OTRAS DISPOSICIONES 

DE LA CARTA, ESPECIALMENTE E11 LAS DEL CAPITULO VI {AR

TfCULOS 33-38) POR LOS CUE SE ESTABLECEN CIERTOS PROCI 
DIMIENTOS PARA EL ARREGLO PACIFICO DE COllTROVERSIAS Y 

EL AJUSTE DE SITUACIOllES QUE 110 TEllGAll EL C,\RÁCTER DE 

CONTROVERS 1 AS", 

"LA CARTA RESERVA EL USO DE LA FUERZA A UN Ó.!l. 

GANO CENTRAL DE LAS NACIONES UJl!DAS: EL COtISEJO DE SEG!! 

RIDAD, LA SEGURIDAD COLECTIVA ESTABLECIDA POR LA CAR

TA ESTÁ CARACTERIZADA POR Ull MONOPOLIO CEtlTRALIZADO DE 

LA FUERZA DE LA ÜRGAtl 1ZAC1 ÓN, ESTE MONOPOLIO DE LA -

FUERZA ESTÁ PROCLAMADO PRIMERAMENTE EN EL PREÁMBULO Mf 

DIAtlTE LA DECLARACIÓN QUE "NO SE USARÁ LA FUERZA ARMA

DA SltlO EN SERVICIO DEL INTER~S COMÚN", LUEGO EN EL AB. 

T!CULO !, PÁRRAFO l, Al Disro::tR QUE EL ?RiHER ''PROPÓ
s 1 TO" DE LAS NAC 1 ONES UN 1 DAS ES "MAtlTEllER LA PAZ Y LA 

SEGURIDAD lllTERllACIONALES, Y COll TAL FIJI: TOMAR MEO! -
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DAS COLECTIVAS EFICACES PARA PREVENIR Y ELIMINAR AMENA 

ZAS A LA PAZ, Y PARA SUPRIMIR ACTOS DE AGRESIÓN U --

OTROS QUEBRANTAMIENTOS DE LA PAZ", 

"EL ARTÍCULO 25 IMPONE A LOS MIEMBROS LA OBLI 

GACIÓN DE ACEPTAR Y CUMPLIR LAS DECISIONES DEL CONSEJO 

DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON ESTA CARTA Y EL ARTICULO 2, 

PÁRRAFO 5 DISPotlE: "Los MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN -

PRESTARÁN A ~STA TODA' .. CLASE DE AYUDA Efl CUALQUIER AC-

CIÓN QUE EJERZA DE CONFORMIDAD CON ESTA CARTA, Y SE -

ABSTENDRÁN DE DAR AYUDA A ESTADO ALGUNO CONTRA EL CUAL 

LA ORGANIZACIÓN ESTUVIERE EJERCIENDO ACCIÓN PREVENTIVA 

O COERCITIVA", 

"MEDIDAS COERCITIVAS, LA ACCIÓN RÁPIDA Y EFl 

CAZ POR PARTE DE LAS NAC 1 ONES UN 1 DAS, REFERIDA EN EL -

ARTÍCULO 24 ESTÁ ESPECIFICADA EN EL CAPÍTULO VII (ARTl 

CULOS 39-50), QUE LLEVA POR TÍTULO "ACCIÓN Efl CASO DE 

AMENAZAS A LA PAZ, QUEBRANTAMIENTOS DE LA PAZ O ACTOS 

DE AGRESIÓN", "ESTA ACCIÓN ES UNA "MEDIDA COERCITIVA", 

Y LA MISMA SÓLO PUEDE SER TOMADA POR EL CONSEJO DE SE

GURIDAD A COllDICIÓN DE QUE EXISTA "AMENAZA A LA PAZ, -

QUEBRANTAMIENTO DE LA PAZ O ACTO DE AGRESIÓN", "LA -

EXISTENCIA DE ESTE HECHO DEBE SER DETERMINADA POR EL 

CONSEJO DE SEGURIDAD", "CUANDO EL CONSEJO HA DETERMI

NADO LA EXISTENCIA DE UNA AMENAZA O DE UN QUEBRANTA -

MIENTO DE LA PAZ, PUEDE HACER LAS RECOMENDACIONES QUE 

ESTIME APROP 1 ADAS O B 1 EN TOMAR ALGUNA DE LAS MEO IDAS -

COERCITIVAS ESPECIFICADAS Err LOS ARTÍCULOS 41 y 42. 
ESTO ESTÁ DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 39, QUE DICE: " EL 

CONSEJO DE SEGURIDAD DETERMINARÁ LA EXISTENCIA DE TO-
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DA AMEUAZA A LA PAZ. QUEBRAIHAMIEIHO DE LA PAZ O ACTO 

DE AGRESIÓN y HARÁ RECOMEllDACIOllES o DECIDIRÁ ou~ MEDl 

DAS SERÁN TOMADAS DE COflFORMIDAD CON LOS ART(CULOS q! 
Y q2 PARA MANTEllER O RESTABLECER LA PAZ Y LA SEGUR !DAD 

1NTERNAC1 OllALES," "EN CUANTO A LAS MEDIDAS COERC 1 TIVAS 

A SER TOMADAS EL CONSEJO, DEBEN SER DISTINGUIDAS DOS -

CATEGOR!AS: MEDIDAS COERCITIVAS OUE flO IMPLIQUEN EL -

USO DE LA FUERZA ARMADA Y MEDIDAS COERCITIVAS OUE IM-

PLIQUEN EL USO DE LA FUERZA ARMADA, LAS MEDIDAS COER

CITIVAS QUE NO IMPLICAN EL EMPLEO DE LA FUERZA ARMADA 

TIENEN EL CARÁCTER T~Cf/ICÓ DE REPRESALIAS. ESTÁN DE--

TERMlt/ADAS El/ EL ARTICULO q! QUE DISPOllE: "EL CONSEJO 

DE SEGURIDAD PODRÁ DECIDIR QU~ MEDIDAS QUE NO IMPLI -

QUEI/ EL USO DE LA FUERZA ARMADA HAN DE EMPLEARSE PARA 

HACER EFECTIVAS SUS DECISIOflES, Y PODRÁ JflSTAR A LOS -

MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS A QUE APLIOUEH DICHAS 

MEO 1 DAS, QUE PODRÁN COMPREflDER LA l flTERRUPC 1 ÓN TOTAL O 

PARCIAL DE LAS RELACIONES ECOflÓMICAS Y DE LAS COMUN!CA 

C 1 ONES FERROVJAR 1 AS ,MAR !TIMAS, AtREAS, POSTALES, TELE

GRÁFl CAS, RADIOEL~CTRJCAS, Y OTROS MEDIOS DE COMUNICA

CIÓN, AS! COMO LA RUPTURA DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS," 

"LAS MEDIDAS COERCITIVAS QUE IMPLICAN EL USO 

DE LA FUERZA ARMADA TIENEN T~CNICAMEf/TE EL CARÁCTER DE 

GUERRA. A ESTE RESPECTO EL ARTICULO 42 DISPONE: "SI -

EL CONSEJO DE SEGURIDAD ESTIMARE QUE LAS MEDIDAS DE -

QUE TRATA EL ARTICULO q1 PUEDEN SER INADECUADAS O HAN 

DEMOSTRADO SERLO, PODRÁ EJERCER, POR MEDIO DE FUERZAS 

A~REAS, NAVALES O TERRESTRES, LA ACCIÓf/ QUE SEA NECESf!. 

RIA PARA MAf/TEUER O RESTABLECER LA PAZ Y LA SEGURIDAD 

ltlTERNACI ONALES, TAL ACC IÓtl POORÁ COMPRENDER DEMOSTRA 
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CIONES, BLOQUEOS Y OTRAS OPERACIONES EJECUTADAS POR 
FUERZAS AÉREAS, NAVALES O TERRESTRES DE MIEMBROS DE -
LAS NACIONES UNIDAS", 

"EL DIFICIL PROBLEMA DE PONER LAS FUERZAS AR
MADAS NECESARIAS A DISPOSICIÓN DEL CONSEJO DE SEGURI -
DAD ESTÁ-RESUELTO POR EL ARTICULO 43: "l. Tonos LOS -
MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS, CON EL FIN DE CONTRI
BUIR AL MANTENIMIENTO _DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNA 
CIONALES, SE COMPROMETEN A PONER A DISPOSICIÓN DEL CO!i 
SEJO DE SEGURIDAD, CUANDO ÉSTE LO SOLICITE, Y DE CON-
FORMIDAD CON UN CONVENIO ESPECIAL O CON CONVENIOS ESP!;_ 
CIALES, LAS FUERZAS ARMADAS, LA AYUDA Y LAS FACIL!DA -
DES, INCLUSO EL DERECHO DE PASO, QUE SEAN NECESARIAS -
PARA EL PROPÓSITO DE MANTENER LA PAZ Y LA SEGURIDAD l!i 
TERNACIONALES, 2. DlCHC CONVENIO O CONVENIOS FIJARÁN -
EL NÚMERO Y CLASE DE LAS FUERZAS, SU GRADO DE PREPARA
CIÓN Y SU UBICACIÓN GENERAL, COMO TAMBIÉN LA NATURALE
ZA DE LAS FACILIDADES Y DE LA AYUDA QUE HABRÁN DE DAR
SE, 3, EL CONVENIO O CONVENIOS SERÁN NEGOCIADOS A INI
CIATIVA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD TAN PRONTO COMO SEA 
POSIBLE SERÁN CONCERTADOS ENTRE EL CONSEJO DE SEGURI
DAD Y GRUPOS DE MIEMBROS INDIVIDUALES O ENTRE EL CON
SEJO DE SEGURIDAD Y GRUPOS DE MIEMBROS, Y ESTARÁN SUJg 
TOS A RATIFICACIÓll POR LOS ESTADOS SIGNATARIOS DE --
ACUERDO COtl SUS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIQ 
NALES", 

nlA ACC!é~i COERCITIVA A SER TOMADA POR EL CON 
SEJO DE SEGURIDAD ES UNA ACCIÓN COLECTIVA DE LA ÜRGANl 
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ZACIÓN, LLEVADA A CABO POR SUS MIEMBROS," "A ESTE 
RESPEéTO, EL ARTICULO 48 DISPONE: "l. LA ACCIÓN REQUE
RIDA PARA LLEVAR A CABO LAS DECISIONES DEL CONSEJO DE 
SEGUR 1 DAD PARA EL MANTEN 1M1 EtffO DE LA PAZ Y LA SEGUR 1-
DAD INTERNACIONALES SERÁ EJERCIDA POR TODOS LOS MIEM -
BROS DE LAS NACIONES UNIDAS O POR ALGUNOS DE ELLOS, S.!; 
GÚN LO DETERMINE EL CONSEJO DE SEGURIDAD. 2. DICHAS Ds 
CISIONES SERÁN LLEVADAS A CABO POR LOS MIEMBROS DE LAS 
NACIONES UNIDAS DIRECTAMENTE Y MEDIANTE SU ACCIÓN EN 
LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES APROPIADOS DE QUE FOR -
MEN PARTE," 

PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, · 

PROF. HANS KELSEN 
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Al; CONCEPTO.- Su ESENCIA ES LA DE UN ORDEN 
NORMA T 1 VO SOC [AL INTERNAC 1 ONAL, 

Bl, DEF!N!CION.- Es UN ORDEN OUE COMPRENDE -
UNA T~CNICA Y UllOS FINES POS!TIVIDAD Y RACIONALIDAD; 
PUES COMO DICE RENARD, "TODO SISTEMA JURÍDICO ES EL D~ 
SENVOLV!MIENTO DE UNA FILOSOFfA," 

COMO TÉCNICA QUE ES, EL DERECHO ESTÁ SDMET!DO 
A LEYES LÓGICAS, ECONÓMICAS. SOCIOLÓGICAS, ETC,; Y EN 
SU ASPECTO RACIONAL ESTÁ VINCULADO A LA ~TICA O MORAL. 
NO ES MERA T~CNICA, llI SIMPLE ENUNCIADO DE PRINC!P!OS; 
ES SfNTESIS DE ESTOS DOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES, ADA.E: 
TACIÓN DE UNA TÉCNICA A LOS FINES RACIONALES DE LA CO!i 
V!VENCIA HUMANA DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DE UNA 
SOCIEDAD DETERMINADA. 

TODA SOCIEDAD TIENE UN DERECHO OBJETIVO, PUE.S. 
TO QUE LA SOCIEDAD ES COOPERACIÓN O COORDINACIÓN DE E.S. 
FUERZOS, DE MODO PERMANENTE PARA ALCANZAR UN Fltl COMÚN; 
Y ESA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE VARIOS SUJETOS O 
ESTADOS- QUE SUPONE UNA DIV!SIÓN DE TAREAS Y FUNCIONES 
IMPLICA UN REGLAMENTO EXTERNO OUE, EN CUANTO ORDENA LA 
ACTIVIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD A UN FIN CD -
MÚN, ES ESENCIALMENTE DERECHO. 

LECCIONES DE F!LOSOFfA DEL DERECHO, 
RAFAEL PRECIADO HERNÁNDEZ 
PÁGS. 266 y 267 



FINES Y OBJETIVOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. 

EL DERECHO lf/TERNACIONAL PÚBLICO ES EL CONJU!i 

TO NORMATIVO DESTINADO A REGLAMENTAR LAS RELACIONES Ell 

TRE SUJETOS INTERNACIONALES, 

TRADICIONALMENTE SE HABfA HABLADO DE ESTADOS 

EN LUGAR DE SUJETOS INTERNACIONALES Y ELLO ERA EXPLICA 

BLE CUANDO LOS ESTADOS ERAN LOS SUJETOS ÚNICOS DE CON

SIDERACIÓN¡ SIN EMBARGO, HOY YA NO ES AS!, LAS ORGANI

ZACIONES LAS VAN DESPLAZANDO, No SE PUEDE HABLAR DE 

ESTADOS COMO LOS ÚNICOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIQ 

NAL, SINO QUE ES MÁS EXACTO HABLAR DE SUJETOS lllTERNA

CIONALES, PROCEDIENDO LUEGO A DELIMITAR DICHO TtRMINO, 

EL MISMO NCl~BRE DE LA MATERIA OFRECE DISTlllTAS VARIAN

TES, A LO LARGO DE LA HISTORIA, E IUCLUSO EN EL MOMEll

TO ACTUAL, Asf. A VECES SE LA HA DESIGNADO, Y TODAVfA 

SE HACE. COMO DERECHO DE GEi/TES. QUE V 1 ENE DEL Jus GEN 

TIUM ROMANO, TtRMINO AMBIGUO. QUE NO RESPOllDfA CON -

EXACTITUD A LO QUE HOY SE EllTI ENDE COMO DERECHO INTER

NACIONAL; EN ALGUNAS OCASIONES EL Jus GENTIUM ERA SUS

TITUIDO POR Jus INTERGENTES, 

"EL DERECHO INTERNACIONAL ES UrlA CIENCIA EMI

NENTEMENTE JUR!DICA Y DEBE SER DIFERENCIADA DE OTRAS 

QUE TIENEN COMO OBJETO TAMBltN EL ESTUDIO DE LAS RELA

CIONES INTERNACIONALES, PERO DESDE ÁNGULOS DIFERENTESº, 
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A LA POLfTICA INTERNACIONAL LE INTERESAN LAS 
RELACIONES ltlTERNACIONALES DESDE UN PUtlTO DE VISTA PRl 
MARIAMENTE FÁCTICO, SIN REFERENCIA AL DEBER SER, 

LA MORAL INTERNACIONAL UO COINCIDE Et/ SU ÁMBl 
TO DE APLICACIÓN CON EL DERECHO !NTERNACiotlAL, COMO 
TODO DERECHO INTERNACIONAL TRATA DE GARANTIZAR ÚNICA-
MEllTE UN MfNIMUM ~T!co. DEJANDO FUERA DE su CAMPO A -
OTRO SECTOR DE LA MORAL, 

POR OTRO LADO MUCHAS NORMAS POSITIVAS INTERNA 
CIONALES NO SON NI MORALES NI IUMORALES SIMPLEMENTE -
AMORALES. ADEMÁS, LA VIOLACIÓN DE REGLAS MORALES TRAE 
CONSIGO SANCIONES DE NATURALEZA DISTINTA A LAS VIOLA -
CIONES DE tlORMAS JURfDICAS, 

LA CORTES f A INTERNACIONAL ES UN CONJUNTO DE 
USOS O BUENOS MODOS OUE SE DESARROLLAN COMO CONSECUEN
C l A DE LA VIDA EN SOCIEDAD, PERO CARECIENDO DE LA OBLl 
GATORIEDAD TfPICA DEL DERECHO, 

LA ECONOM!A INTERNACIONAL SE INTERES,11 PRIMA -
RIAMEllTE EN EL HECHO ECONÓMico·. y .SE CENTRA EN EL EST!! 
DIO DE LAS RELACIONES ECOUÓMI CAS lt/TERNAC IONALES, 

AHORA BIEN EL DERECHO !NTERNAC 1 ONAL NO DEBE, 
N 1 PUEDE, COilCEB IRSE COMO UNA CIENCIA ENTERAMENTE AUTQ 
NOMA, 
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LA CORRECTA lllTERPRETAC!Ótl DE LOS FENÓMENOS 

DE FORMAC!Óll, RESPETO, APL!CAC!Ótl, V!OLAC!Óli, ETC., DE 

LAS NORMAS ltlTERtlAC 1 OliALES. EX 1 GE El MEJOR corroe 1 MI EN

TO DE LA REAL! DAD ltffERNAC IOllAL, OUE SÓLO ES POS 1 BLE 

VIÉNDOLA DESDE LA DIVERSA ÓPTICA OUE DAN LAS DISTINTAS 

RAMAS DE LAS C 1EHC1 AS SOC 1 Al ES OUE SE APll CAN A SU ES

TUD 10; HISTORIA DIPLOMÁTICA Y POLITICA !NTERllAC!ONAL. 

ECOllOMIA ltlTERllACIONAL, Y Et! Fltl, TEORIA DE LAS RELA--· 

C!ONES INTERNACIONALES. 

107. 



CAPITULO QUINTO. 

LA NEGACION DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, CRITICA 
A SUS NEGADO RE~ Y SU FUNDAMENTO JUR ID 1 CO F 1LOSOF1 CO, 

LA NEGACION DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO Y CRITICA A SUS NEGADORES. 

NEGADORES IUSNATURALISTAS DEL CARACTER 
JURIDICO DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

TOMAS HOBBES. 

JUSTIFICA MEDIANTE LEYES RACIONALES EL ESTADO -

SURGIDO EN VIRTUD DE UN PODER REVOLUCIONARIO CONVIRTIÉNDQ 

LO Etl ESTADOS DE DERECHO, 

As! MISMO SE HA DE RECONOCER QUE, TODA CIENCIA, 

AUNQUE SEA PURAMENTE RAC 1 ONAL T 1 ENE COMO F IUALI DAD, EN ÚJ.. 

TIMO TÉRMINO, EL BIENESTAR DE LOS HOMBRES, DE ESTA SUEB. 

TE EL PODER OCUPA EL CENTRO DEL ESTADO EMPIRICO, Y LA TEQ 

RIA, SEGÚll LEYES RACIONALES Y CONSTRUIDAS SOBRE LA IDEA 

DE CONTRATOS, TIENE QUE JUSTIFICAR ESTE PODER SUPREMO, -

QUE TOLERA RESISTENCIA ALGUNA, 

LA IDEA DE PODER OCUPAR EL CENTRO DEL SISTEMAl -

NO HAY EN ESTE LA MENOR HUELLA DE LIBERALISMO, A PESAR -

DEL PAPEL DE LA CONSTRUCCIÓN CONTRACTUAL! STA, DECISIVO Efl 
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CUANTO AL MÉTODO, ToDA LA COtlCEPCIÓN DEL ORDEN JURÍDl 
CO CIVIL POSITIVO FORMULADO POR ilOBBES, ESTÁ DOMlllADA 
POR REPRESENTACIONES PLENAMENTE ABSOLUTISTAS DEL PODER, 
LA ESENCIA DE LA LEY POSITIVA ES PROPIAMENTE UN DEBER 
PLEUO DE OBEDIENCIA FREllTE A LA FUERZA SOBERANA DEL E.s_ 
TADO. RESPECTO DEL DERECHO CONSUETUDINARIO RECHAZA RA 
DICALMENTE LA POSIBILIDAD DE QUE SURJA TAL DERECHO, lll 
DEPEllDIENTE DEllTRO DEL ESTADO, EL ESTADO DE NATURALE
ZA DE HOBBES ESTÁ DOMINADO POR UN ANTAGONISMO PECULIAR, 

DOMINAN POR UNA PARTE LAS PASIONES HUMANAS, EL 
AFÁN EGOÍSTA DE PODER, QUE NO SE PREOCUPA MÁS QUE DEL 
BIENESTAR PROPIO, SIN EMBARGO, EL HOMBRE CUENTA CON LA 
RAZÓN YA QUE TANTO LOS HOMBRES COMO LOS ESTADOS PUESTO 
QUE ESTÁN REPRESENTADOS POR LOS SOBERANOS NO SE DEJAN 
LLEVAR SOLAMENTE DE SUS PASIONES SINO TAMBIÉN DE SU RA
ZÓN, "LA RAZÓN ES EL VEHÍCULO DESTINADO A HACER SALIR 
AL HOMBRE DEL BELLUM OUMIUM COllTRA OMNES, 

LA NATURALEZA RACIONAL DEL HOMBRE INTERVIENE, 
VALIÉNDOSE DE LEYES RACIONALES, PRETENDE TRAZAR CIER -
TOS LIMITES A ESTE ESTADO ANÁRQUICO, y, DE ESTA SUERTE, 
FOMENTAR EL BIENESTAR PERSONAL QUE TODOS PERSIGUEN: LA 
RAZÓN SE ALÍA, PUES, AL AFÁN EGOÍSTA DE PODER, 

PR !MERAS LEYES flATURALES FUflDAMEflTALES, VÁLI
DAS EU El E!iTADO DE ::,; TURALEZA COl~S I STE PUES, EN BUS -

CAR LA PAZ MIENTRAS EXISTA UNA PROBABILIDAD DE CONSE -
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GUIRLA. LA PACTA SUNT SERVANDA, ES UNA LEY DERIVADA DE -
LA NATURAL FUNDAMENTAL Y SUPREMA, LEY AQUELLA RECONOC l DA 
EN EL MISMO ESTADO DE NATURALEZA, ÜTRA LEY DERIVADA ES -
LA EXIGENCIA DE ENCOMENDAR LA RESOLUCIÓN DE LOS LITIGIOS 
A TRIBUNALES D~ ARBITRAJE; 

HAY UNA LIMITACIÓN A LA QUE SOMETE HOBBES EL AL
CANCE DEL .. PR l NC l P l O PACTA SUllT SERVANDA AL ESTABLECER UNA 
DISTINCIÓN ENTRE EL CONTRACTUS Y EL PACTUM, DICIENDO QUE 
SÓLO SON OBLIGATORIOS EN EL ESTADO DE NATURALEZA, LOS -
ACUERDOS DEL PR l MER TI PO, NO S l ÉNDOLO EN CAMB l O LOS DEL -
ÚLTIMO, 

EL ÁMBITO DE VALIDEZ DEL PRINCIPIO PACTA SUt/T -
SERVANDA E1I EL ESTADO DE NATURALEZA -Y POR ENDE EN EL DE
RECHO It/TERNACIONAL- QUEDA CON ELLO REDUCIDO Ell FORMA TAL 
QUE PARECE QUEDAR VACfO DE TODO CONTENIDO, 

EN CAMBIO TIENE IMPORTANCIA LA OTRA LEY DERIVADA, 
SEGÚN LA CUAL NADIE DEBE SER JUEZ EN SU PROPIA CAUSA HA -
SIENDO DE SOMETERSE AL JUICIO DE UN ARBITRO IMPARCIAL. 
LAS LEYES NATURALES OBLIGAN SOLO INTERNAMENTE, EXTERNA-
MENTE NO OBLIGAN SINO EN LA MEDIDA EN QUE EST€ GARMfflZA
DA LA SEGURIDAD DE LA RECIPROCIDAD, A PESAR DE QUE ESTÉ 
GARANTIZADA LA SEGURIDAD DE LA RECIPROCIDAD, A PESAR DE 
QUE EXISTEN REGLAS JURfDJCAS QUE VALEN EN EL MISMO ESTADO 
DE NATURALEZA Y QUE HoBBES OBTIENE POR VfA DEDUCTIVA EL -
PESIMISMO SOCIAL IRRUMPE EN SU SISTEMA POR EL PUNTO DECI
SIVO, HACIENDO FRACASAR, POR LAS CONSECUENCIAS EU ÉL IM-
PLfCITAS EL INTENTO DE ADMITIR uri DERECHO INTERNACIONAL. 
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SE MANIFIESTA EN EL SISTEMA DE HoBBES CON GRAN -
IUS 1ST.ENC1 A EL PES 1M1 SMO COMO RASGO FUNDAMENTAL, QUE, 
CUAL COMPOllEflTE NATURAL CARACTERIZA EL SISTEMA DE DICHO -
AUTOR, A PESAR O PRECISAMENTE A CAUSA DE LA EXALTACIÓN 
DEL FIN ÚLTIMO EUDEMONISTA DE TODA EXISTENCIA QUE OCUPA 
EL CENTRO DE SU PENSAMIENTO: RASGO QUE SE MAfllFIESTA EN -
EL PREDOMINIO RADICAL DEL EGOÍSMO, EL CUAL, Efl DEFINITIVA, 
Y A PESAR DE LAS LEYES RACIONALES (DICTADAS A SU VEZ POR 
EL MISMO EGOÍSMO) SE VE PRECISADO A NEGAR TODA EFICACIA -
REAL A LAS MISMAS Y EN COllSECUEUCIA A SACRIFICAR EL CARÁJ;_ 
TER JURÍDICO DEL DERECHO ltlTERflACIOllAL, 

LO QUE SE PUEDE HACER NOTAR AOUf ES LA ATENUA -
CIÓN DE LA FUERZA OBLIGATORIA DE LAS LEYES flATURALES Efl 

EL SISTEMA ORGANIZADO COMO ESTADO, LAS LEYES llATURALES NO 
SON REAL Y PROPIAMENTE LEYES EN EL SENTIDO UUE LO SON LAS 
LEYES POSITIVAS DEL DERECHO ESTATAL OBJETIVO, LA ESEflCIA 
DE LOS CUALES COflSISTE Efl SU CARÁCTER AUTORITARIO, GARAN
TIZADO POR UNA FUERZA ESTATAL SOBERANA; CONSTITUYEN SIM
PLES PRECEPTOS REGULATIVOS Y SÓLO SE CONVIERTEN Efl LEYES 
POSITIVAS SI EL ORDEN JURÍDICO DEL ESTADO MANDA SEAll OB
SERVADAS, 
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ESPINOSA. 

EN ESTA VISIÓN INMANENTE DEL Mutmo. LA CAUSALI-

DAD APARECE BAJO LA FORMA LÓGICO MATEMÁTICA DE LA CAUSA 

ESSENDI SE SÚSTITUYE LA IDEA ACTUANTE DE CAUSALIDAD POR 

EL CONCEPTO NEUTRO Y MATEMÁTICO DE FUUC 1 ÓIL 

Los INDIVIDUOS QUEDAN CARACTERIZADOS POR LA APJ;. 

TENCIA DINÁMICA SUUM.ESSE CONSERVARE, Y A DIOS COMO (AC

TIOMA ESSENTIA) COMO FUERZA ORIGINARIA OMNIOPERAUTE, ES

TA 1 MÁGEN ESP 1flOS1 AflA DEL MUNDO, COMPREllD 1 DA FUNC 1 ONALME!! 

TE CONTIENE TANTO LAS COSAS CORPÓREAS DE LA NATURALEZA CQ 

MO LAS POTEflCIAS ESPIRITUALES CONSCIENTES, 

LO QUE DE ESTE PARALELISMO METAF!SICO RESULTA 

ES UNA CONCEPCIÓN DE LA MORAL Y DEL DERECHO QUE EN SU -

MÁS HONDA MOTIVACIÓN ES DE !NDOLE BIOLÓGICO VITALISTA, 

EN ÚLTIMA INSTANCIA, EL CONCEPTO DEL DERECHO, 

FORMULADO POR ESPINOSA NO HACE MÁS QUE EXPOflER UN CONCEf. 

TO FUNC 1 OflAL 1 DEALI STA MEO 1 ANTE EL CUAL SE EXPRESA LA -

RELACIÓU REAL DE FUERZAS ENTRE LOS HOMBRES Y ENTRE LOS -

DEMÁS SERES VIVOS, 

EL DERECHO NO ES SINO UN MERO REFLEJO DE LA 

FUERZA DEL PODER; llO APARECE EN lllNGUNA PARTE COMO ENTI

DAD CREADORA PROPIA, DOTADA DE AUTONOM!A, Y DE ESTA CAPA 

CIDAD FUNDAMEllTAL DE LAS COSAS DE LA :iATURALEZA, GRACIAS 

A LA CUAL ~STAS EXISTEN Y OBRAN, SE DERIVA CUAL CORRELA

TO IDEAL EL DERECHO NATURAL TAL COMO LO ENTIEflDE ESPINQ 

SA, 
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DENTRO DEL SISTEMA DETERMllllSTA DE ESPINOSA 

LAS LEYES NATURALES APARECEll Etl EL EllTEllD IMI ENTO MATEMÁ

TICO LÓGICO CAUSAL COMO LEYES FISICAS EN LAS QUE LA ÚNICA 

FUERZA OPERAUTE ES LA APETENCIA DE PODER, 

SÓLO LA UlllÓN DE LOS lllDIVIDUOS PARA COllCERTAR 

EL CONTRATO SOCIAL PUEDE POHER T~RMINO A ESTE ESTADO DE 

INSEGURIDAD PUESTO QUE COll ELLO SE CREA UN FUERTE PODER -

DE CONCEllTRACIÓN CUYO DERECHO AUMENTA Etl PROPORCIÓN CO --

RRESPONDI ENTE, Su DERECHO 1 NTERNACI otlAL ES Utl CONCEPTO 

FUNCIONAL MATEMÁTICO DINÁl11CO CUYA DEPENDENCIA LÓGICA RE,S. 

PECTO DE LAS MODIFICACIOHES DE LA CONSTELACIÓll JIHERNACIQ 

NAL DE FUERZAS ES EVIDENTE, EL DERECHO ESTATAL ltlTERNO 

POSITIVO A CONSECUEllCIA DE LA COllCENTRACIÓH DE PODER Efl -

MANOS DE LA FUERZA SOBERANA DEL ESTADO.POSEE UNA BASE FIR 

ME PARTIENDO DE LA CUAL CABE RECONOCERLA UNA LEGALIDAD -

IDEAL, EL DERECHO NATURAL Y EL DERECHO ltlTERNACIOtlAL, EN 

CAMBIO CARECEN DE LA MISMA. 

113.: 



PUFENDORF. 

No ES POS 1 BLE, SEGÚN PUFENOORF, UN DERECHO IN -

TERNACIONAL ESPECIAL POSITIVO, POR FALTAR LA FUENTE JURÍ

DICA CORRESPONDIEllTE, A PESAR OE LOS ELEMENTOS POS!TIVO

VOLUNTARISTAS, ES Sl/I EMBARGO, EL RACIONALISMO El OUE TO

DAV{A PREVALECE EN EL ÁMBITO DEL DERECHO NATURAL DE PUFEtl 

OORF TODA VEZ OUE EL COMET !DO DE DESARROLLAR LOS PR INC 1 -

PIOS DEL DERECHO NATURAL ES ALGO OUE COMPETE A LA RAZÓN -

HUMANA, 

ACERCA DEL DERECHO INTERNACIONAL CONVENCIONAL -

PROPORCIONA LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS. A SABER: Que LOS -

TRATADOS l llTERNAC 1 OllALES NO PUEDEN NU!ICA SER CO::Sl DERADOS 

COMO DERECHO DE GENTES OBJET! VO Y POS 1T1 VO OUE EN CUANTO 

FUENTE JUR{DICA MERECIERA, Ell EL ÁMBITO DEL DERECHO INTEft 

NACIOUAL. LA MISMA CONSIDERACIÓN OUE EL DERECHO LEGAL 111-

TERNO POSITIVO, ADMITE LA POSIBILIDAD DE QUE ESTOS TRATA

DOS INTERNACIONALES HAN DE SER OBSERVADOS, ES DECIR, HAN 

DE SER OBLIGATORIOS JUR{DICAMENTE, PERO NO PUEDEN SER 

FUENTE DE DERECHO, COMO TAMPOCO PUEDEN SERLO LOS CONTRA-

TOS DE DERECHO CIVIL, 
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EL DERECHO INTERNACIONAL COMO POLITICA DE FUERZA. 

GENERAL! DA DES 

LASSON. 

AL CONTRARIO DE LO QUE SE DESPRENDE DE LA TEOR(A 
MAQUIAVÜICA, POR LO QUE, LA POL!TICA DE FUERZA TEllDRÁ 
QUE DOMillAR NECESARIA Y CONSECUEllTEMENTE TODAS LAS RELA-
CI OllES ENTRE ESTADOS, LAS SON EXPONE SU TEOR f A UL TRAMONTA 
NA, SEGÚN LA CUAL LAS RELACIONES ErlTRE ESTADOS HAii DE E!i 
JUICIARSE COll ARREGLO A LOS MISMOS PUNTOS DE VISTA DE LA 
MORAL HUMANA GEllERAL QUE VALEN PARA LAS RELAC Iot/ES EllTRE 
INDIVIDUOS, 

LA SOBERANfA DEL ESTADO QUE LASSON CONCIBE EN EL 
SENTIDO RADICAL FÁCTICO TELEOLÓGICA, ES LA QUE DOMINA DE 
UN MODO EXCLUSIVO LAS RELACIONES INTERNACIONALES, 

A JUICIO DE LASSON, LOS TRATADOS SON LA EXPRE -
SIÓll DE LA RECfPROCA RELACIÓll DE FUERZAS y, POR ENDE SÓLO 
CONSERYAll SU RAZÓll DE SER MIENTRAS REFLEJAN EXACTAMEllTE -
ESTA RELACIÓN DE FUERZAS, 

GUMPLOWICS. 

DEFHIE EL ESTADO COMO UNA ORGAtllZACIOtl DEL DOMI
NIO SURGIDA POR VfA NATURAL, PARA EL MANTEllIMIEllTO DE UN 
ORDEll JURfDlCO DETER11lllADO, 
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DE Ull MODO ANÁLOGO DEF 1 NE EL DERECHO, COMO EL 

COMPLEJO DE LAS DISPOSICIONES, PROMULGADAS Y SEllALADAS 

POR EL PODER ESTATAL PARA LA ORDENACIÓN DE LA VIDA DEL 

PUEBLO, PARA ESTA TEORfA tlATURALISTA FRUTO DE UNA SOCIO

LOGfA CAUSAL NO PUEDEN SURGIR REGLAS JURfDJCAS CON MOTIVO 

DE LAS RELACIONES 1 t/TERESTATALES, POR FALTAR UNA FUERTE 

ORGAll 1ZAC1 ÓN DOM 11/AllTE DE PODER, EL DERECHO 1NTERNAC1 O -

NAL ES S l·MPLEMENTE EL TRASUNTO DE LAS FORMAS QUE EFECTIVA 

MENTE SE OBSERVAll EN LA VIDA JrlTERNACIONAL, PERO 110 ES Df. 

RECHO, 

DICE QUE ESTAS FORMAS FÁCTICAS DE COMPORTAMIENTO 

SE RIGEN POR LOS MANDATOS DE LA PRUDENCIA, PERO NO POR -

ELLO ALCAllZAll LA CATEGORfA DE rlORMAS JURfDICAS, Asf EL -

DERECHO PARA DICHO AUTOR ES TAMBIÉN UNA POLfTICA DE FUER

ZA, UN FACTUM DADO, FALTO DE TODA NORMATIVIOAD OBLIGATO-

R 1 A AUTÓNOMA, 

MAX SEYDEL. 

RESPECTO DE LA CIEllCIA JURfDICO POLfTICA SE AD-

HIERE DE UN MODO REALISTA, CONSECUENCIA DE ELLO ES QUE 

LA CIENCIA TIENE QUE REGISTRAR SIMPLEMENTE AL ESTADO COMO 

Ull HECHO QUE 110 ES MÁS QUE EL RESULTADO DE UNA CONSTELA -

CIÓN NATURALfSTICA DE FUERZAS, 

LA TEORfA DEL SOBERANO VE EL FUNDAMENTO DEL DERf. 

CHO EN EL FACTUM DE LA SOBERAllfA, Y EL FUllDAMENTO DE ÉSTA, 
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A SU VEZ, Ell EL FACTUM DE LA CONCENTRACIÓN DE PODER, POR 

LO TANTO EL ÁMBITO DE VIGENCIA DEL DERECHO QUEDA REDUCIDO 

A LA ESFERA ESTATAL, LA ÚNICA EN QUE UNA YOLUllTAD SOBERA

llA PUEDA CREAR DERECHO, LA TEORfA DE SEYDEL CARACTERIZA, 

PUES, EL LLAMADO DERECHO 1NTERNAC1 ONAL COMO Ull TRASUNTO 

DE FORMAS FÁCTICAS DE COMPORTAMIEllTO, CARENTE DE TODA llO!l. 

MATIYIDAD JURfDICA OBLIGATORIA, 

LUNDSTEOT. 

LA OBRA DE LUllDSTEDT SE CONY 1 ERTE Ell UllA RADICAL 

DE LA TEOR(A DOMINANTE DE LA CIEllCIA JURfDICA, A LA QUE 

REPROCHA ut/A CONFIGURACIÓN IRREAL FAllTÁST! CO METAF ( S ICA, 

DE LOS CONCEPTOS, 

DESDE EL PUi/TO DE VISTA GNOSEOLÓGICO DE UN REA-

LISMO EMPIRISTA Y POSITIVISTA, LA CONCLUSIÓll ES LA SIGUIE!i 

TE: TODA REALIDAD JUR(DICA DESCAllSA EN LA REACCIÓN REGU -

LAR Y EMP(RICAMENTE COMPROBABLE QUE E11 EL MUllDO ESPACIAL 

TEMPORAL SE PRODUCE CONTRA CIERTAS ACCIONES, DE MANERA 

QUE SE PODRÁ_HABLAR DE LA VIGENCIA DE CIERTAS REGLAS JUR1 

DICAS, CUANDO DENTRO DE LA REALIDAD SOCIAL ESTAS REACCIO

NES SE PRODUZCAN CON REGULAR!DAD DE UllA MAllERA EMP(RICA -

MENTE COMPROBABLES, GARAllTIZADA POR UNA FUERZA COACTIVA 

SUPERIOR FRENTE A CIERTAS ACCIOllES. 

EL LLAMADO DERECHO SUBJETIVO llO ES OTRA COSA QUE 

AQUEL OTRO ASPECTO DE LA PROTECCIÓN COllCEDIDA AL lllDIYI -

DUO POR LA COMUNIDAD JUR!DICA. QUE SE MAlllFIESTA EN EL 

FU/IC 1OllAM1 El/TO REGULAR DEL APARATO COACT 1 VO DEL DERECHO, 
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LA OBJETIVIDAD DEL DERECHO HA DE BASARSE EXCLUSl 

VAMENTE Etl MOTIVOS RACIONALES NECESARIOS, NO EN SENTIMIEJi 

TOS SUBJET! VOS, CON RESPECTO A LA CUEST 1 ÓN DE LA JUST I F l 

CACIÓN, NO SE DEBE CONSIDERAR NUNCA El CASO PUNIBLE SING.\! 

LAR, SltlO EL SISTEMA JURÍDICO-PENAL OBJETIVO OUE SE REALl 

ZA EMPfRICAMENTE Erl REACCIONES COACTIVAS. 

··PoR SER LOS INTERESES NACIONALISTAS DE LOS VEllC[ 

DORES Y NO LOS I !ITERESES RAC 1 ONALES DE LA HUMA!ll DAD LOS 

QUE DOMitlAN LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE NACIOtlES, -

ESTA llO PUEDE SER COllS IDERADA COMO LA REAL! ZAC l ÓN PARC !AL, 

DE UNA COMUNIDAD JURfDICA INTERNACIONAL. 

As! LA SOCIEDAD DE tlACIONES COll EL PROTOCOLO DE 

GINEBRA PADECEll EL MISMO VICIO FU~IDAME!HAL CUE HACE ILUSQ 

R!O TODO ESTE DERECHO INTERNACIONAL MODERllOI SE FUNDAN Etl 

LA FlCCIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES SUBJETIVOS DE LOS E.s_ 
TADOS, 
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EL DERECHO 1 NTERNAC !ONAL COMO MORAL INTERNACIONAL. 

AUSTIN. 

LA ESEllCIA DE LA LEY RPOPIAMEllTE DICHA RESIDE, -

SEGÚN AUSTIN EN SU CARÁCTER IMPERATIVO, PARA tL LA LEY 

El/ SEllTIDO PROPIO ES UN MAllDATO, 

UlllCAMEtllE EL IMPERATIVO LEGAL NORMATIVO, ES DE -

C IR, EL 1MPERAT1 VO QUE CONT 1 EllE UNA REGLA, QUE OBLIGA DE 

UN MODO GENERAL A UNA DETERM lllADA ESPEC 1 E DE HOMBRES, ES 

ELQBJETO DE LA CIEllCIA JURÍDICA, SEGÚll AUST!ll, LOS IMPE

RA TI VOS O LEYES PROP 1 AMENTE D 1 CHAS PUEDEll SER ESTABLEC 1 -

DAS POR DIOS o POR HOMBRES PARA HOMBRE$. COI/FIGURA EL MA!i 

DATO COMO UllA CLASE ESPECIAL DE DERECHO EXPRESADO EN 

CUAi/TO QUE tSTE PRESEllTA LA PERSPECT 1 VA DE UN MAL PARA EL 

CASO DE NO VERSE OBEDECIDO, 

DE MAi/ERA QUE LA EJECUC 1 ÓN COACTIVA SE ENCUENTRA 

IMPLICITA EN EL MANDATO, LA PERSPECTIVA DE UN MAL PARA -

EL CASO DE 11/CUMPLIMIENTO SE LLAMA SAl/CIÓll, AUSTIN CONSl 

DERA AL DERECHO INTERNACIOllAL COMO MORAL INTERNACIONAL PQ 

SITIVA, 
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PUCHTA, RAYNEVAL, ACOLLAS. 

PUCHTA, PROPONE PARA EL DERECHO INTERNACIONAL, 

LA DENOMINACIÓN MÁS EXACTA A SU JUICIO, DE MORAL IllTERNA

CIONAL Ó INTERESTATAL, 

RAYNEVAL, CONSIDERA QUE EL DERECHO DE AUTO-CON -

SERVACIÓN. APLICADO A LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS DA 

LUGAR AL CONCEPTO DE DROIT DE GENS, 

FUNDAMENTA EL DERECHO INTERNACIONAL EN LA RAZÓN, 

No ES DERECHO EN SENTIDO ESTRICTO; PRODUCE SIMPLEMENTE 

VINCULACIONES MORALES; ES EN REALIDAD UNA MORAL INTERNA -

CIONAL, 

ACOLLAS, VE EN EL DERECHO INTERNACIONAL UNA DIS

CIPLINA DE LA MORAL GENERAL Y FUNDAMENTA SUPERFICIALMENTE 

ESTA MANERA DE VER RECURRIENDO A LOS LUGARES CORRIENTES, 

EL DERECHO 1 NTERNAC IONAL F 1 NALMENTE DESAPARECE EN CUANTO 

TAL, COINIRTl~NDOSE PARA ACOLLAS EN DERECHO CONSTITUCIO-

NAL, 

FELIX SOMLO, SANDER. 

SOMLÓ DEF lflE AL DERECHO COMO UN COMPLEJO DE NOR

MAS EMANADAS DE UN PODER SUPREMO, EXTENSO, PERMANENTE Y 
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COMÚtlMEIHE OBEDECIDO, CIRCULO DETERMINADO DE HOMBRE-COMJ,! 

t/IDAD: CREE SOMLÓ QUE EL LLAMADO DERECHO INTERNACIONAL -

SÓLO PUEDE SER COllCEBIDO COMO Ufl ORDEll DE SUBORDINACIÓN, 

NO COMO UN ORDEll DE COORD 11/AC 1 Óll. 

PARA RESOLVER LA CUESTIÓll ACERCA DEL CARÁCTER JJ.! 

RfDJCO DEL LLAMADO DERECHO IrnERllACIONAL SE LIMITA AL EXÁ 

MEll DEL DERECHO IllTERllACIONAL COMÚI/, AQU~L QUE DEBE VALER 

PARA TODOS LOS ESTADOS QUE PERTEllECEll A LA COMUNIDAD JURl 

D 1 CA 11/TERtlAC 1 Ot/AL, 

HABLA DE Uf/ PODER SUPERIOR A LOS ESTADOS SINGULA 

RES, DEL CUAL PROCEDEN LAS l/ORMAS DE DERECHO 1t/TERNAC1 ONAL 

COMÚN, 

ESTOS ESTADOS POR EL PRltlCJPIO DE UtlAt/IMIDAD ES

TABLECEN LA llORMA llHERllACIONAL, AL CONTRIBUIR CON SU COI.! 

FORMIDAD, Lo QUE LE PARECE COSA POR DEMÁS ILUSORIA, DADO 

EL IMPERIO QUE ESTABLECEtl LAS GRAi/DES POTENCIAS, 

El/ TODO CASO ESA COMUtl 1 DAD CONSTI TU f DA POR CADA 

ESTADO S 1 t/GULAR, ES SOPORTE DEL DERECHO 1 NTERllACIOllAL CO

MÚN, COMUl/IDAD QUE ESTÁ POR ENCIMA DE LOS ESTADOS, LLA

MA DERECHO ltlTERNACIOtlAL PARTICULAR EL APLICABLE A LAS CQ 

MUNIDADES PARCIALES RELATIVAMENTE MÁS FIRMES Y DURADERAS, 

CON Ull COMPLEJO MÁS ABUllDANTE DE NORMAS, 
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POR LO OUE RESPECTA A LA VALIDEZ DE LOS TRATA -
DOS lflTERllACIOllALES PARTICULARES SE APOYAN EN PRIMER T~R
MI NO EN EL PRECEPTO DE DERECHO INTERNAC 1011AL COMÚN QUE OJl. 
DEtlA CUMPLIR LOS TRATADOS, COllSIDERANDO TALES· PRECEPTOS 
COMO NORMAS DE OTRA CLASE, 

OPINA TAMBl~N OUE LAS HORMAS INTERNACIOflALES SOtl 
DE CARÁCTER HETERÓllOMO Y OUE ESTAS llO PRETENDEH NUNCA UllA 
JUSTICIA ABSOLUTA COMO LAS NORMAS DE LA ~TICA, Lo MÁS -
ADECUADO A JU 1c1 o DE 'soMLÓ. SERÁ CONS 1 DERAR LAS NORMAS Hf 
TERÓNOMAS DEL OBRAR SIN SUBSUMIRLAS BAJO NINGUNA VARIEDAD 
SUPERIOR y, EU ATENCIÓN AL PODER DEL OUE EMANAN, DEtlOMI-
tlARL"5 SIMPLEMENTE NORMAS INTERNACIOllALES O SUPRAESTATA -
LES. 

SANDER, PRETENDE ABORDAR EL PROBLEMA DEL DERECHO 
INTERNACIONAL PARTIEflDO DE UNA TEORfA GENERAL DE LA SOClf 
DAD, SEGÚN h LA TEORIA DE LA SOCIEDAD HA DE VERSELAS -
CON EL SENTIDO SUBJETIVAMENTE EHTEllDIDO DE LOS ACTOS SO-
CIALMENTE RELEVANTES, 

SOBRE ESTA BASE LLEGA A DIVIDIR LOS LLAMADOS Ell
TES SOCIALES EN FORMACIONES PRODUCIDAS POR UNA SITUACIÓN 
DE CONFORMIDAD Y FORMACIONES PRODUCIDAS POR UNA SITUACIÓN 
DE SEÑORfO SEGÚN OUE SEA, ESTA MÁS LA AMENAZA DE UNA SAN
CIÓN, LO OUE HAYA DE PRODUCii\ U11 EFECTO SOCIAL, 
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BAUMGARTEtl. 

DIFERENCIA LA MORAL DEL DERECHO DICIENDO, QUE EL 

DERECHO SE DISTIUGUE DE LA MORAL POR LA POS!TIVIDAD. EL 

DERECHO COflSTITUYE UUA ORDEHACIÓN VITAL ESTABLECIDA SIM -

PLEMENTE POR UNA RAZÓU INDIVIDUAL LIMITADA, 

DIFERENCIA LOS USOS SOCIALES DEL DERECHO, PORQUE 

sus fWRMAS AUNQUE UN COMPLEJO DE NORMAS POS 1T1 VAS rw SE 

AGRUPAN EN Ufll DAD ORDENADA, 

rllEGA EL CARÁCTER JURÍDICO DEL DERECHO lflTERNA -

C IONAL, MÁS llO EL HECHO DE QUE ESTE SEA UflA FUENTE DE 0-

BLIGACIONES MORALES SUMAMENTE IMPORTAflTES, 

JULIO B ItlDER. 

HABLA DE LA COMUNIDAD COMO TOTALIDAD SUPRAORD!fll; 

DA OUE SE EXPRESA EN EL ESTADO Y EH LA NACIÓN, LA HIPÓT1 

SIS DE LA NORMA ORIGINARIA flO PUEDE f/UNCA IMPLICAR UN MO

TIVO ÚLTIMO DE VALIDEZ DEL DERECHO, ELLO RESULTA YA DEL 

SIMPLE HECHO DE QUE EL COflOCIMIEflTO DE LA ESENCIA 110 ES -

NUNCA MERAMEflTE H 1 POTÉTI CO, S 1 LA CUESTIÓN DEL OR 1 GEN -

DEL DERECHO, AS! EN EL ASPECTO PSICOLÓGICO-FÁCTICO COMO 

EN EL LÓGiCO NORMATIVO, SÓLO COllüUCE A LA REFERENCIA UNA 

CONEXIÓN GENÉTICA DE DELEGAC!Ófl, DEJANDO SIU RESPUESTA LA 

CUESTIÓfl RELATIVA A LOS PRESUPUESTOS APRIORISTICOS DE TO

DO FENÓMEUO JURID!CO, ES NECESARIO lfllCIAR OTRO MÉTODO, 

B lflDER EflCUEHTRA LA SOLUC 1 ÓN DEJANDO DE QUEDAR APEGADO A 
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LOS FEflÓMENOS JURlDICOS y BUSCArmo Efl CAMBIO, EL SENTIDO 
IDEAL AL QUE ESTOS DEBEN SU EXISTENCIA, LA IDEA DEL DERI 
CHO DE B!NDER TIENE LAS MISMAS FUNCIONES QUE EL CONCEPTO 
DEL DERECHO DE KANT: CONSTITUYE EL CRITERIO DECISIVO, 
CONSTITUTIVO, DEL ORDEN JURfD!CO; NO ES SIMPLE MEDIDA QUE 
SIRVA PARA VALORAR EL DERECHO POSITIVO COMO EN KANT, SINO 
QUE ES DETERMINANTE PARA CONTESTAR A LA PREGUNTA DE SI 
UNA NORMA ES O NO ES DERECHO, SÓLO CABE ATRIBUIR CARÁC-
TER JURfD!CO A UNA NORMA ES O 110 ES DERECHO, SÓLO CABE 
ATRIBUIR CARÁCTER JURfDICO A UNA NORMA POSITIVA Efl LA ME
DIDA EH QUE CORRESPOÑÍlA A LA IDEA DEL DERECHO Y FUflC!ONES 
EN ÉSTA Y POR ÉSTA, LA IDEA DEL DERECHO ES PUES LA CARA~ 
TER!ST!CA CONDICIONANTE DE TODA REALIDAD JURfD!CA EMP!Rl-· 
CA, 

Cous !DERA AL DERECHO DEflTRO DEL SECTOR DE LA MO
RAL PORQUE LA IDEA DEL DERECHO NO ES MÁS QUE UN CASO DE 
APLICACIÓN DE LA LEY MORAL, LA POSICIÓN TRANSPERSONAL!S
TA ES FRUTO PARA B!NDER DEL PENSAMIENTO CRIT!CISTA LLEVA
DO HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS, 

SU FILOSOF!A JURfDJCA IDEALISTA QUIERE REFUTAR 
METÓDICAMENTE EL PUNTO DE VISTA, OPUESTO DEL IUDIV!DUAL!~ 

MO, Sólo PARTI EllDO DE ESTA COllCEPC IÓN TRANSPERSONAL! STA, 
CADE CCMPREi:DER EL SEi~TlDO DEL DERECHO, úUE CONSISTE EN 

HACER POSIBLE LA REGULACIÓN ÉTICA DE UNA COMUNIDAD, 

CON ESTA ARMAZÓfl COflCEPTUAL QUE LE SUMINISTRA SU 
FJLOSOF!A JUR!DICA IDEALISTA, ACOMETE B!NDER LA RESOLU 



CIÓN DEL VIEJO PROBLEMA DEL DERECHO ltlTERNACIOtlAL, SEGÚll 

ESTE AUTOR AL DERECHO ltlTERllACIONAL LE FALTA LA BASE DE -

LA IDEA CONSTITUTIVA DEL DERECHO, OUE SOLA, LEGITIMA TODO 

DERECHO, 

PARA GROCIO LA EXISTENCIA DE UN ORDEN IUSNATURA

LISTA GENERAL ERA Utl HECHO RECONOCIDO, ESTE DERECHO NAT!,! 

RAL TEN [A Ull CARÁCTER PLEtlAMEllTE ~TICO, NO NECESITANDO -

PUES, UN RECO!lOCIMIENTO FhCTICO-POSITIVISTA. EH CAMBIO 

AL ABAtIDOllAR EL POSITIVISMO MODERNO EL DERECHO NATURAL• 

LA FUtlDAMEtlTACIÓN DEL DERECHO INTERNACIOllAL COMO DERECHO 

DE COORDINACIÓN SEPULTÓ EN OPllllÓN DE BINDER, SUS PROPIOS 

CIMIEtlTOS, SEGÚN ESTA TEOR(A tTICO IUSNATURALISTA, PODR1 

MOS VER EN EL ESTADO, A LO SUMO, Ull SOPORTE DEL DERECHO 

l 11TERllAC l ONAL, NIJllC A Ull SUJETO DEL M 1 SMO, POR CONS 1GU1 E!i 

TE EL ESTADO HA DE TERMINAR SU COMPORTAMIENTO FREllTE A -

LOS RESTAllTES ESTADOS DE UII MODO INDEPENDIENTE Y SOBERANO, 

CO!l ARREGLO A SU PROP 1 O CR 1TER1 O tTI CO, TAL DERECHO TEll-

DR [A UtlA VALIDEZ AUTÓllOMA tlO HETERÓNOMA, 

DE MANERA QUE COllCLUYE CON OUE EL DERECHO INTER-

NAC 1 OtlAL tm ES DERECHO s 1 NO MORAL ltlTERllAC l ONAL. As [ ou.;. 
DA DESECHADA LA FUllDAMEtlTACIÓN DEL DERECHO ltlTERNAC!ONAL 

COMO DERECHO DE COORDINACIÓN, 

LA TEOR[A DE LA VEREINBARUNG, DESARROLLADA POR 

TRIEPEL TRATA DE FUtlDAMEllTAR UNA VOLUNTAD COMÚN SUPERIOR 
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A LOS lflDIV!DUOS. Bl:lDER LLAMA JURISPRUDEflCIA PURAMENTE 

PSICOLÓGICA A LA APLICACIÓfl DE LA VOLUNTAD COMÚfl SUPE -

RIOR OUE NO TIENE RELACIÓN CON NINGÚN DERECHO OBJETIVO 

YA DADO, PORQUE CONSIDERA QUE LA HUMAN 1 DAD COUST ITUYE 

EL T~RMINO, CORRELATIVO DEL CONCEPTO DE IUDIVIDUO AISLA

DO PROPIO DE LA ILUSTRACIÓN, El ESPfRITU OBJETIVO LA RA-

ZÓN DEL MUNDO ENCUEflTRA SU REAL! DAD EU LA NAC 1 ÓN, SE 

PIENSA ou~ EL INDIVIDUO SÓLO TIENE CONCIENCIA DE su PER

SONALIDAD y DE su NAC 1 ONALI DAD. CAREC 1 Ermo EN CAMB 1 o DE 

CONCIENCIA DE LA HUMANIDAD, POR LO QUE BINDER MENCIONA 

OUE EL LLAMADO DERECHO 
0

lr/TERNACIONAL TIENE VALOR EN LA 

PRÁCTICA, ES INCLUSO, EN PARTE, EXIGENCIA DE LA LEY MO-

RAL, PERO NO ES DERECHO, PORQUE CARECE DE LAS NOTAS DE-

TERMlflANTES DE LO JUR!DICO, SIN EMBARGO, EL MISMO BIN-

DER SE CONTRADICE Al AFIRMAR EN UflA DE SUS OBRAS; QUE EL 

DERECHO 1NTERNAC1 ONAL SÓLO EN PEQUEÑ l SIMA PARTE ES DERE

CHO VERDADERO, QUE SE ENCUENTRA TODAVfA EN El ESTADO DE 

LA PRIMITIVA NORMA ORIGIUARIA, CONTENIENDO GRAN NÚMERO 

DE PRESCRIPCIONES DE CORTES!A Y DE MORAL INTERNACIONAL. 

Es DECIR, QUE DESDE El MOMENTO EN QUE EXISTE UN INTENTO 

DE ESTABLECER UNA JURISDICCIÓN, UN PROCEDIMIENTO Y UtlA 

EJECUC!Ófl DE CARÁCTER COLECTIVO, ES COMO SE LE PUEDE RE

CONOCER CARÁCTER JUR !DI co Al DERECHO lrnERNAC 1 ONAL. 
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EL DERECHO INTERNACIONAL COMO DERECHO IMPERFECTO. COMO 
DERECHO EN GESTACION. 

SE AFIRMA TAMBltN QUE EL LLAMADO DERECHO INTERNA 

CIONAL NO PUEDE SER DERECHO AUTtflTICO, POSITIVO Y PERFEC

TO, PORQUE Efl CASO DE LITIGIO SUS llORMAS NO LOGRAN AFIRMAR 

SU VIGENCIA DE Ufl MODO UNIVOCO Y COACTIVO COMO LAS DEL D.E 

RECHO ESTATAL lllTERNO A TRAVtS DEL PROCEDIMIEllTO JUDICIAL. 

FRICKER. 

CONSIDERA AL PODER, LA ORGAfllZACIÓN Y LA EJECU -

CIÓN COMO NOTAS SECUNDARIAS DEL DERECHO, PERO QUE ES NEC_E 

SARIA SU APARICIÓN PARA QUE SE Dt El VERDADERO DERECHO. 

SAVIGNY. 

Cotic 1 BE EL DERECHO COMO PRODUCTO ORGÁN 1 co DE UNA 

COMUNIDAD SOCIAL. COMO SINTESIS NECESARIA PARA LA lEGAll 

DAD DE LA POSITIVIDAD ENUNCIADA POR SAVIGNY SURGE El ESPl 

RITU DEL PUEBLO, OBJETO DE MUCHAS DISCUSIONES, Y CUYO COI:! 

CEPTQ, HABIA SIDO SOLlCITAMENTE PUESTO A SU DISPOSICIÓll 

POR LA TERMINOLOGIA DE LA FILOSOFIA ROMÁNTICA, RESPECTO 

DE UNA COMUNIDAD lllTERNACIONAL CAPAZ DE CREAR UN DERECHO 

INTERIJACIONAL Y QUE, SOLA, PUDIERA EflTRAllAR EL PRINCIPIO 

SINTtTICO DE LEGALIDAD lllDIVIDUAL lllMAf/ENTE A TODO DERE-

CHO POSITIVO. SAVIGllY CREE PODER EllCONTRAR ALGUIJAS FOR-

MAS DE TAL COMUNIDAD IrlTERllACIOllAL, DE LA CONCIENCIA JURl 

DICA, 
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A su JU 1c1 o. LA BASE DE ESTA COMUNIDAD DEL ESP r -
RITU JURfDICO DESCANSA EN PARTE EN UNA AFINIDAD tTtllCA, Y 
EN PARTE EN CONVICCIONES RELIGIOSAS COMUNES, 

BECKKER, PUTTER. PINCITORE. 

BECKKER CONSIDERA OUE EL DERECHO ESTÁ fNTIMAMEN
TE RELACIONADO COll LA V.OLUllTAD, AL CONTRARIO DEL DERECHO 
NATURAL DIVINO, EL DERECHO SURGE ÚNICAMENTE EN EL SENO -
DE UNA ASOCIACIÓN .. 4YORA LA IDEA ES DE TIPO SOCIOLÓGICO
CAUSAL Y AS[ EL DERECHO MISMO HA DE SER COMPREllDIDO COMO 
ALGO OPERAllTE CÓMO REALIDAD ESPIRITUAL, BECKKER SÓLO AD
VIERTE G~QME"ES DE •QUELL• •SOCl•CIÓN INTERN~CION~L CAPAZ 
DE CREAR UN DERECHO INTERNACIOllAL Y POR CONSIGUIENTE NO 
PUEDE HABLAR DE UN DERECHO l llTERNAC 1 ONAL PLENAMEllTE DESA -
RROLLADO, Es UN SEMIDERECHO OUE PODRÁ LLEGAR A SER DERE
CHO PLENO Ell CUANTO UNA ASOCIACIÓll DE TODOS LOS ESTADOS 
SE IMPONGA A ESTOS, DOTADA DE PLEIHTUD DEL PODER, TAM -
B 1 tN PUTIER VE SU 1 DEAL JUR [ D 1 CO EN LA FORMA DE ORGAN 1 ZA 
CIÓN FUNDADA EN EL SEAOR[O, POR ELLO SITÚA LA tPOCA DE 
ESPLEllDOR DE UllA AUTtllT ICA ORGAN 1 ZAC IÓN JUR [DICA !NTERUA 
CIONAL EN LOS DE LA TEOCRACIA PAPAL DE LOS SIGLOS XII Y 
XIII. Los ESTADOS NO RECONOCEN NINGUNA VOLUllTAD SUPE -
RIOR. SIN EMBARGO, EN LA MEDIDA EN OUE LOS ESTADOS ES-
TÁN DISPUESTOS A REALIZAR, WCLUSO POR V[A COACTIVA, 
AQUELLO QUE RECONOCEN SER DERECHO COll ARREGLO A LAS LE -
YES DEL LLAMADO üEi\ECMü i l.riERHAC i ONAL, CREE PUTTEK PODER 

EMPLEAR NUEVAMENTE ESTE TtRMINO, ESTE DERECHO HA DE FUN
DARSE EN LA ESENCIA AUTÁRQUICA DE LOS ESTADOS MODERNOS, 
EN DEFINITIVA PARA tL TAMBltN ES DUDOSO'EL CARÁCTER JURl 
DICO DE tSTE, 
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PARA A. PINCITORE A LO SUMO PUEDEN CONSIDERARSE 

COMO BASE DE Ull ORDEll JUR!DICO INTERllACIONAL FUTURO, LAS 

LLAMADAS NORMAS JUR!DICAS INTERUACIOflALES, fOMEflTAN ES

TE DESARROLLO LAS LEYES DE LA MORAL, QUE SE IMPONEN POR 

S[ MISMAS A LOS HOMBRES EU LAS RELACIONES INTERllACIONA -

LES GRAC 1 AS A LA FUERZA DE LOS SErn 1M1 EUTOS y DEL DECORO. 

WlLSON. 

CoUSIDERA QUE EL DERECHO lllTERNACIONAL, OCUPA -

UN LUGAR INTERMEDIO ENTRE EL DERECHO POSITIVO PROPIAMEN-

TE DICHO Y LA MORAL, CARECE DE UNA ACEPTACIÓN GENERAL 

QUE HAGA POSIBLE SU REALIZACIÓll COACTIVA. lfHENTA WIL-

SDrl DE OTRA MAflERA AUGURAR LA VAL 1 DEZ DEL DERECHO 1 UTER

NAC 1 ONAL, FUERA DEL ÁMB !TO DE LA POS 1TIV1 DAD PROP 1 AMoliTE 

DICHA. DÁUDOLE UN FUflDAMENTO tTICO-IUSl~ATURALISTA. Fur1-
DA SU VALIDEZ Efl LOS PRlllCIPIOS NO ESCRITOS DEL DERECHO 

DE LA JUSTICIA Y DE LA REC[PROCA COUSIDERACIÓN RACIONAL, 

LOS CUALES HAN ENCONTRADO Efl LA CO!ICIENCIA DE LOS PUE -

BLOS Y EN LAS CONCEPCIONES tTICAS DE LA HUMANIDAD Utl RE

CQNOCIMIEUTO TAll GEllERAL Y UNA ACOGIDA TAN AMPLIA QUE 

WILSOll SE CREE CASI OBLIGADO A CALIFICARLA DE LEYES NATJ! 
RALES, 
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ZJTELMAN Y HOLD-FERNECK. 

ZITELMAN FORMULA CINCO OBJECIONES CONTRA EL DERI 

CHO INTERNACIONAL PARA DEMOSTRAR SU IMPERFECCIÓN, 

lo.PARQUEDAD DE SU CONTENIDO, 

LA EXISTENCIA DE PRECEPTOS JUR!DICOS INTERNACIO

NALES OBJETIVOS, HA DE' ATRIBUIRSE AL D~BIL SEUTIDO DE COM!! 

tll DAD, 

20, 0SCUR !DAD E !llSEGUR !DAD POS 1T1 l'A DE LOS PO -

COS PRECEPTOS JUR!DJCOS INTERNACIONALES EFECTIVAMENTE VI

GENTES, 

30. GRAN CANTIDAD DE CLÁUSULAS CONTENIDAS EN LOS 

MANDATOS IMPERTIVOS Y EN LAS PROHIBICIONES DEL DERECHO l!i 

TERNACIONAL, Y QUE EN LOS CASOS SINGULARES LIMITAN MUCHO 

SU FUERZA OPERANTE, 

4o. Es EL HECHO DE LA GUERRA DESTRUCTORA DE TODO 

DERECHO.QUE PONE Firl A LOS TRATADOS EXISTENTES -EN CUANTO 

ESTOS NO SEAN POR SU PARTE, TRATADOS CONCERTADOS- CON VIS

TAS A LA GUERRA, 

ZITELMAN tlO VE EN LA FALTA DE COERCIBI LIDAD DE -

LOS MANDATOS IMPERATIVOS Y PROHIBICIONES DEL DERECHO INTE.B. 

NACIONAL, UN DEFECTO QUE HAGA PROBLEMÁTICO EL CARÁCTER JURl 

DICO DE ESTE, 
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50, EL DERECHO DE REPRESALIA QUE CONCEDE AL ESTA 

DO LESIONADO LA POSIBILIDAD JUR(DICA DE CONTESTAR COll ME

DIDAS DE RETORSIÓll A ACTOS ILEG[TIMOS DE UN ESTADO, EXTRA 

rio. Slll QUE ESTOS ACTOS PUEDAll SER COllSIDERADOS COMO COll

TRARIOS AL DERECHO INTERllACIONAL, 

HOLD-FERNECK. 

ÜPlllAOUE Ell COllTRAf'OSICIÓll A LOS DEBERES JUR(Dl

COS ESTATALES PROPIAMEllTE DICHOS, LOS DEBERES JUR(DICOS 

INTERNACIONALES CONSISTEN EN UNA SUMISIÓll COllSCIENTE Y 

LIBRE DE CADA ESTADO SINGULAR AL DERECHO INTERllACIOllAL A

PARECIEllDO S!EMP!"E EN EL TRl.SFOilüO, PUES, UNA CIERTA VE-

CUIDAD PSICOLÓGICA SOCIAL QUE INDUCE ERRÓNEAMEllTE A LA -

CONSTRUCC !Óll DE llORMAS OBJET !VAS, 

LA ALTA DIGNIDAD DEL LLAMADO DERECHO lllTERNACIO

NAL CONSTITUYE UllA PAUTA ORIENTADORA RESPECTO DEL COMPOR

TAMIENTO DE LAS COMUNIDADES HUMANAS MÁS ELEVADAS, SEÑALA 

FINALMENTE CINCO CARACTERlSTICAS ESENCIALES DEL DERECHO -

1 NTERNAC IONAL, LA AUTOVlllCULACÓN, EL RECONOCIMIENTO lllDl

V l DUAL DE llUEVOS ESTADOS, LA lllDIVIDUALIDAD Y SOBERANIA 

DE LOS SUJETOS, LA CARENCIA DE ORDEll ( Y POR CONSIGUIENTE 

DE SEGURIDAD Y DE PAZ), 
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GUALTERIO BURCKARDT. 

PRESUPONE EL DERECHO COMO ALGO DADO Y SE Ll Ml 
TA A INVESTIGAR_ CIENT(FICAMEIHE SU CONSTRUCCIÓN LÓGICA, 
AL HACERLO, ADQUIERE PARA EL CARÁCTER FUNDAMENTAL EL -
DUALISMO ENTRE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO, 

PRETENDE BURCKARDT FUllDAMEIHAR EL SENTIDO TE!Í_ 
RICO JUR (DI CO DE ESTE DUAL! SMO EN LA CONTRAPOSICIÓN EN 
NORMAS JURfICAS COERCITIVAS EN SENTIDO PROPIO AQUELLAS 
QUE PRESCRIBEN UN COMPORTAMIENTO SIN TENER EN CUENTA -
LA VOLUNTAD DISCREPAHTE DE LOS INTERESADOS, El CONCEf 
TO DE ORGANIZACIÓN ES UN CONCEPTO PERTENECIENTE A LA 
SOCIOLOG(A, O SEA UN CONCEPTO TELEOLÓGICO Y NO CAUSAL, 
Ell PRIMER TÉRMlllQ, LA ORGAllIZACIÓN ES DE ORDEN ABSTRAJ;. 
TO, DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD; EN ESTE SENTIDO -
SUS PRESCRIPCIONES DETERMINAN QUÉ ÓRGANOS HAN DE DECI
DIR LO QUE SEA DERECHO EN UN CASO SINGULAR, EL PROCEDl 
MIENTO DE QUE PARA ELLO HAN DE VALERSE, y, ASIMISMO, 
DE QUE MANERA ESTE CONOCIMIENTO HA DE EJECUTARSE FREN
TE A LOS SÚBDITOS JURfDICOS, 

PLANTEA LA DIFERENCIA QUE HAY ENTRE LA CUES
TIÓN DEL CONCEPTO DE VALIDEZ Y LA CUESTIÓN DE LA JUSTl 
FICACl(m DEL FUNDAMENTO DE ESTA VALIDEZ. 

SE ENCUENTRA ANTE UNA ANTINOMIA INFRANQUEABLE, 
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SÓLO SE PUEDE EL FUIWAMEIHO ÚLTIMO DE LA VALIDEZ El/ LA RA 

CIONALfDAD Ell LA JUSTICIA, PERO COMO NINGÚN DERECHO POSl 

TIVO PUEDE PRETEllDER A UllA RACIONALIDAD ABSOLUTA, EL RECQ 

NOCIMIEllTO PLEUO DE DICHO FUUDAMEflTO EXPLICAR(A EL SACRI

FICIO DE LA POSITIVIDAD DEL DERECHO, QUE PRECISAMENTE SE 

TRATA DE FUNDAMENTAR. POR OTRA PARTE rn EL MISMO POSITI

VISTA PUEDE REllUllCIAR llUUCA A LA FUNDAMEtlTACIÓN RACIONAL, 

S! BIEll A JUICIO DE BUCKARDT FALTA UllA CONSTITUCIÓN JURÍDl 

CA JNTERllAC!ONAL. LOS ESTADOS Ell SUS RELACIONES REC!PRO -

CAS HAN DE ESTAR NECESARIAMENTE VINCULADOS A NORMAS JURÍ

DICAS, 

SE OPOtlE A LA EXPULSiÓll DEFINITIVA DEL DERECHO -

ltffERllACIOllAL FUERI\ DEL CAMPO DE LO JURIDICO, FORMULANDO 

UN POSTULADO RACIOllALI HA DE EXISTIR EL DERECHO TANTO EN-

TRE LOS ESTADOS COMO EIHRE LOS !NO 1V1 DUOS, LA VAL! DEZ 

DEL DERECHO l llTERllAC 1 ONAL SE FUllOAR 1 A EN UNA PRACT 1 CA 1 N

TERllAC l OllAL DE LOS ESTADOS, CAPAZ DE CREAR UN DERECHO 111-

TERNACIOllAL CONSUETUDINARIO, 

Sltl EMBARGO INMEDIATAMENTE REFLEXIOllA Y EXPONE¡ 

ES VANO EL INTENTO DE FUllDAR EL DERECHO INTERtlACIOllAL EN 

UN DERECHO CONSUETUDINARIO lllTERNACIOllAL, PUESTO QUE TAM

BltN tSTE PRESUPONE UNA ORGAlllZAC!ÓN LA CUAL, PRECISAMEN

TE FALTA. 

POR RECOllOCIMI EtlTO CABE ENTEllOER DOS COSAS, PUE

DE SER UN NEGOCIO JURfDICO REAL, PERO ENTONCES NO PUEDE 

TENER OTROS EFECTOS QUE LOS DEL NEGOCIO JURIDICO, ES DE

CIR, NO PUEDE CREAR S 1110 RELAC 1 ONES JUR ! D 1 CAS SUBJETI -
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VAS y !:JI MODO ALGUr:o Ull DERECHO INTERNACIOr:AL OBJETIVO. -

PERO SIGNIFICA TAMBl~N LA SIMPLE.CONFORMIDAD PSfOUICA IN

TERNA, ENTONCES 1 MPL! CA UN HECHO PS 1COLÓG1 CO, PROP 1 O PARA 

ACLARAR LA DISCUTIDA OSCURIDAD DE UNA ULTERIOR DENUllCIA 

PRODUCIDO POR ALGUNA RESERVA. PERO INCAPAZ DE PRODUCIR E

FECTO VINCULANTE, 

EN EL PLE !TO DEL DERECHO 1NTERNAC1 ONAL, BUCKARDT. 

SE PROllUllCIA CONTRA SU.POSITIVIDAD PERO NO CONTRA SU CA -

RÁCTER JURfDICO, EL TRATADO ES Ull NEGOCIO JURfDICO y, CQ 

MO TAL, INCAPAZ DE CREAR Ull DERECHO OBJETIVO Y COERCITIVO, 

DE CONSIGUIENTE LA VIGENCIA DE LOS TRATADOS INTERNACIONA

CIONALES ES ALGO SUMAMENTE PRECARIO, POR FALTARLES LA O -

BL!GATORIEDAD JURfDICA POSITIVA, EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

TRATADOS NO ES EN MODO ALGUtlO CUESTIÓN DE DERECHO, PERO 

NO DE DERECHO POSITIVO, SINO DE DERECHO JUSTO, AFIRMA -

OUE ES UN DERECHO SUBJETIVO Y CONVENCIONAL, PERO CARECE 

DE LA LEGITIMACIÓN JURiDICO POSITIVA, POR OTRA PARTE TA/1 

POCO ES MORAL NI MERA POLfTICA: ES UN DERECHO RACIONAL, 
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CRITICA A LOS NEGADORES DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. 

ENTRE ESTOS NEGADORES RADICALES DEL DERECHO ltl

TERNACIONAL EXISTE UHA IMPORTANTE DISPARIDAD DE COUCEP -
CIONES, Etl CUAHTO QUE UNOS NIEGAU LA VALIDEZ POSITIVA 
DEL MISMOl MIENTRAS QUE OTROS PRETENDEN DEMOSTRAR EL ES
TADO INSUFICIENTE DE LAS ACTUALES RELACIONES INTERNACIO
NALES PARA LA CREACIÓN DE Ull DERECHO INTERNACIOHAL JUSTO, 

SÓLO LA PRIMERA CONCEPCIÓN ES EN EL FONDO RADI
CALMENTE NEGATIVA, LA SEGUNDA T 1 ENE EN C 1 ERTO SENT 1 DO CA 
RÁCTER PROPEDÉUTICO, AL tlEGAR LA VAL! DEZ DE DERECHO 1 N -
íERllAClotlAL NO SE REFIERE SHIO A SU ESTADO ACTUAL, PLENA 
MENTE CONVENCIDA DE UN DERECHO llHERNACIONAL JUSTO, 

No HAY DUDA DE QUE EL CONCEPTO DE S06ERAtdA SE 
OFRECE A LA CONSIDERACIÓN TEÓRICO JUR(DICA COMO UNA CABJ;. 
ZA DE JAtlO QUE ESTÁ AL FRENTE DEL DERECHO POL(TICO Y DEL 
DERECHO ltlTERNAC 1 ONAL, EL CONCEPTO DE SOBERAN (A TI ENE 
EN S{ CARÁCTER AtH!llÓMICO DE UN LADO LA SOBERAN{A EXIGE 
PARA EL ESTADO SOBERANO EL PODER JUR{DICO SUPREMO DE DE
CISIÓN, 

ESTA SOBERAN(A ESTATAL Y NO LA LLAMADA SOBERA
NIA ORGÁNICA ES LA ÚNICA A LA QUE ESTE ESTUDIO SE REFIJ;. 
RE, 

POR OTRO LADO LOS SUJETOS JUR!DICOS Y LOS DES-
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TlNATARIOS QUE PARA SUS NORMAS PRESUPONE EL DERECHO INTER 

NACIONAL son EN PRIMER T~RMlllO ESTADOS SOBERANOS EL DERE -

CHO INTERNACIONAL HA DE VALER PRECISAMENTE PARA ESTOS ES

TADOS SOBERANOS, LA SOBERAN!A COMO CONCEPTO LIMITROFE MJ;_ 

TODOLÓGICO PERTENECE EVIDENTEMENTE A LA CATEGORÍA DE LOS 

CONCEPTOS FUNDAMErJTALES ANTINÓMICOS, LA FORMACIÓN CIENTÍ

FICA METÓDICA DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS BUSCARÁ SIEMPRE 

EN EL CONCEPTO DE SOBERANÍA EL REMATE DE SU SISTEMA, LA 

c 1 ENC l A DEL DERECHO 1rnERNAC1 OllAL PRETErlDERÁ s 1 EMPRE CONS. 

TRUIR SU INFRAESTRUCTURA TEÓRICA SOBRE LA BASE DE LOS ES

TADOS SOBERAllOS flO sor·:ETIDOS A rllt/GÚ!l OTRO PODER JURÍDICO 

SUPERIOR, PRESUPONIENDO LOS ESTADOS COMUlllDADES HISTÓRI -

CAS DE EDUCAC 1 ÓN QUE AL SERY 1c1 o DE LA JUSTl c 1 A INTERNA -

CIONAL DAN POSITIYIDAD CON SUS DECISIONES A UN ORDEN JURl 

D l CO l NTERNAC 101/AL Y ASÍ M l SMO LOS ADVERSAR l OS SEÑALARÁN 

S l EMPRE LAS lflCONSECUENC l AS LÓG l CAS CON QUE TROP l EZA SO -

BRE EL DOGMA DE LA SOBERANfA ESTATAL, AFIRMANDO QUE SOBE

RANfA Y YINCULACIÓll JURlDICA SE EXCLUYEN MUTUAMENTE, EFE.C. 

T!YAMEllTE SOi/ VARIOS LOS NEGADORES PRÁCTICOS DEL DERECHO 

!llTERNACIONAL QUE HAii SACADO ESTA CONSECUEllCIA, CON ELLOS 

LA IDEA DE LA SOBERANfA ESTATAL CONCEBIDA Et/ PRIMER T~RMl 

NO DE UN MODO LÓGICO JURlDICO, YA UNIDA A UNA DETERMINADA 

REPRESENTACIÓ!l YALORATIYA MATERIAL Y POL!T!CO CULTURAL -

DEL ESTADO, SEGÚN LA CUAL EL ESTADO APARECE COMO FORMA SJ.! 

PREMA DE MAlllFESTACIÓI/ DEL ESPfRITU OBJETIVO EN LA HISTQ 

RIA UNIVERSAL, SIENDO lllCOMPATIBLE CON SU DIGlllDAD LA SU

MISIÓI/ ANÁLOGA, LA SUMISIÓll JUR!DICA AL ESTADO DE LOS -

INDIVIDUOS QUE EN SU SEi/O VIVEN, 

PERO UN DOBLE ERROR METÓDICO SE DESLIZA EN ESTA 

ARGUMENTACIÓN POR UNA PARTE SE INCURRE INDUDABLEMENTE EN 
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UNA HIPERTEUSIÓll UlllLATERAL, DEL COMCEPTO DE SOBERAll!A 

Ell UNA DIRECCIÓN METAFISICA QUE DESCOflOCE EL CARÁCTER Al/

T!llÓMICO DE ESTE COllCEPTO LIM!TROFE, EN DERECHO INTERllA

CIOllAL EL T!RMlllO SOBERAlllA TIEllE UllA DOBLE ACEPTACIÓll. 

NEGATIVA LA PRIMERA QUE POSTULA LA rrn SUMISIÓll AL ESTADO 

SOBERANO A LA FUERZA DE DECISIÓN DE OTRO PODER JURIDJCO 

PERO POSITIVA LA OTRA, QUE POSTULA LA LIBRE DETERMlllABIL! 

DAD, LA CAPACIDAD DEL Esrt.DO SOBERANO. EN CUESTIONES JURl 

D 1 CAS lllTERllAC 101/ALES DE COllF 1 GURAR CON PODER DE DEC 1S1 Óll 

SUPREMO Y AUTÓllOMO SUS RELACIONES CON OTROS ESTADOS, 

E11 CUANTO CONCEPTO JUR!DICO LIMfTROFE LA SOBERA

NfA SÓLO ADQUIERE SEllTIDO SI EXISTE UllA POSIBILIDAD DE LA 

ACTUACIÓN SOBERANA, LA SOBERANIA NO PODRÁ VERIFICARSE EM

p ! R ICAMEIHE EN UNA ESPEC 1 E DE CR 1 STALI ZAC IÓN CONSTANTE 

MÁS QUE AH! DOllDE EL ESTADO Y SUS PRETENSIOllES SE ENCUEN

TREN CON LA OPOSICIÓN CONSTANTE DE OTROS ESTADOS SOSERA -
NOS, 

EL CONCEPTO DE SOBERAN ! A DE DERECHO !llTERNAC 1 O -

NAL PRESUPONE UNA PLURALIDAD DE ESTADOS SOBERANOS QUE --

AFIRMEN DE UN MODO CONSTAllTE SU SOBERANfA, UNOS FRENTE A 

OTROS, PERO ELLO llOS INDICA YA QUE ESTA SOBERANIA NO ES -

INCOMPATIBLE CON TODO VINCULO 11/TERllACIONAL, AL CONTRARIO 

LA SOBERANIA PRESUPONE UN CAMPO DE POSIBLES VfNCULOS IN -

TERNACIOllALES, NO EXCLUYE EN MODO ALGUNO LA POSIBILIDAD 

DE UNA LEGALIDAD INTERNACIONAL, LO QUE OCURRE ES QUE ES

TA LcGALIDAU NO PUEDE SER IMPUESTA A LOS ESTADOS POR UN -

PODER A ELLOS EXTRAÑO, LOS ESTADOS TIEllEll QUE FIJAR ELLOS 

MISMOS LAS LEYES INTERNACIONALES CON ARREGLO A LAS CUALES 

HAYAN DE REGULAR SUS RELACIONES RECIPROCAS, 
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LA SOBERANIA, PUES, NO IMPLICA LA NEGACIÓN DEL -
DERECHO INTERNACIONAL, AL CONTRARIO EL DERECHO INTERNACIQ 
NAL, EN EL SENTIDO QUE HISTÓRICAMENTE HA ADQUIRIDO, PRESU 
PONE PRECISAMENTE LA SOBERANIA DE LOS ESTADOS SINGULARES, 
LA REPULSA DE lit/A CIVITAS MÁXIMA Y LA IDEA DE UN ORDEN JU 
RfDICO INTERNACIONAL CONVENCIONAL, QUE SE CONCRETIZA POR 
MEDIO DE ACUERDOS LIBRES, CONDICIONAN LA ESTRUCTURA PECU
LIAR DEL ORDEN JUR(DICO INTERNACIONAL, DIFERENCIANDO DE 
UN MODO TAJANTE DEL ORDEN JURIDICO ESTATAL CONSTRUIDO SO
BRE UNA RELACIÓN DE SEflORIO DENTRO DE UN ORDEN JURIDICO 
INTERNACIONAL DE COORDINACIÓN, El CONCEPTO DE SOBERANIA 
PONE DE MAN 1F1 ESTO EL HECHO DE QUE EN EL ÁMB !TO 1 NTERNA -
CIONAL TODO PRECEPTO JURIDICO ES ESTABLECIDO CON CARÁCTER 
OBLIGATORIO Y EN ESTE SENTIDO CONVERTIDO EN PRECEPTO POSl 
TIVO POR QUIENES SON A LA VEZ SUJETOS DEL MISMO, 

Lo QUE NO CABE ES INCURRIR EN EL ERROR DEL VOLUll 
TARISMO ULTRAPOSITIVISTA, SEGÚN EL CUAL, EL CONTENIDO DE 
LA POSITIVACIÓN JURIDICA NO CONOCE LIMITE DEL TIPO SUPE -
RIOR, EL ESTADO SOBERANO NO PUEDE HACER POSITIVO EL DER1'. 
CHO INTERNACIONAL, SINO ESTÁ AL SERVICIO DE LA JUSTICIA 
SE MANIFIESTA SIMBÓLICAMENTE EN EL CONCEPTO DE SOBERANIA 
LA TRABAZÓN DIALÉCT!Cf, ENTRE EL SENTIDO Y DIALIS REALIDAD 
FÁCTICA, POR ELLO EL DOGMA DE LA SOBERANIA EXACTAMENTE Eli 
TENDIDO NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE LA VIGENCIA DE UN D.!;. 
RECHO INTERNACIONAL RESPECTO DE LOS ESTADOS SOBERANOS AM
BOS CONCEPTOS SE CONDICIONA RECIPROCAMENTE, PERO EL TÉRMl 
110 SOBERANIA NO SIGNIFICA EL SEÑORIO SOBRE EL DERECHO, EN 
FORMA TAL QUE EL ESTADO SOBERANO PIJDIERA rn TODO MOMENTO 
DESLIGARSE, GRACIAS A SU SOBERANIA DEL DERECHO INTERNACIQ 
NAL OUE LE VINCULA, DE ADMITIR ESTE POSTULADO NEGARfAMOS 
RADICALMENTE LA POSIBILIDAD DE UN DERECHO INTERNACIONAL -
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COMO ORDEll JURIDICO OBJETIVAMENTE OBLIGATORIO PARA LOS -

ESTADOS, Ell TANTO Ell CUArlTO SE CONSTRUYA LA TEORIA DE LA 

CLÁUSULA REBUS SIC STAllTIBUS COMO EMAllACIÓN DEL PRINCIPIO 

DE SOBERAll(A, El/ EL SEllTIDO DE LA AUTOCOllSERVACIÓll ESTA -

TAL ESTAREMOS El/ PRESENCIA DE SIMPLES Y JUSTOS ESTADOS JJ! 

RfDICOS DE EXCEPCIÓN, ESTOS EXISTE!/ DE UN MODO SISTEMÁTJ. 

CO TANTO EN EL DERECHO ESTATAL COMO El/ EL 11/TERllACIONAL. 

POR CONSIGUIENTE 110 CABE ATRIBUIRLES UllA SIGlllFICACIÓN llf 

GATIVA CON RESPECTO AL CARÁCTER JURfDICO DEL DERECHO 111-

TERllAC 101/AL, S 1 EMPRE OUE llOS PREOCUPEMOS DE TRAZAR Lf Ml-

TES OBJETIVOS PARA PRECISAR CLARAMENTE SU CARÁCTER EXCEP

CIONAL, POR LO DEMÁS CABRA SIEMPRE ESPERAR EN ESTA DIREC

CIÓN UNA ACTITUD NEGATIVA CON RESPECTO A NUESTRO PROBLEMA. 

PERO INCLUSO Ull AUTOR COMO llELLER OUE SOSTIENE 

UllA TEORÍA DECISIOl/ISTA DE u. soeERt.tdA Jr;TENTA ESCAPAR A 

ESTE PELIGRO, TOMANDO COMO PUNTO DE PART 1 DA EL CARÁCTER -

JURÍDICO DEL DERECHO 11/TERtlACIOllAL SIN DISCUTIR EL PROBLJ;. 

MA EXPROFESO ARRAllCAllDO DEL ESTADO DE EXCEPC 1 ÓN, DEF !NE 

HELLER LA SOBERANÍA COMO LA PROPIEDAD DE UNA UNIDAD DE DI 

CISIÓN Y ACTUACIÓN TERRITORIAL Y UNIVERSAL GRACIAS A LA 

CUAL ESTA SE AF 1 RMA DE UN MODO ABSOLUTO POR OBRA DEL DERJ;. 

CHO Y EN DETERMINADOS CASOS COllTRA EL DERECHO, ES SIGNIFl 

CATIVA El/ ESTA DEFllllCIÓll LA LIMITACIÓN POR OBRA DEL DE

RECHO OUE A PESAR DE LA FÓRMULA MARCADAMENTE VOLUllTAR 1 S

TA MANTIENE LA COMPATIBILIDAD DE LA SOBERANIA CON EL DERJ;. 
CHO. 

HELLER VE EN LA SOBERMilA ESTATAL UN MEDIO NECJ;. 

CESARio PARA UllA POSITIVACIÓN COllSTANTE DEL DERECHO, ESTA 

TAL COMO DEL INTERNACIONAL. Y Al SITUARLA EN DEFllllTIVA -
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AL SERVICIO DEL DERECHO ESCAPA ~ LAS CO~SECUENCIAS NEGATl 

VAS DE UN LASSON POR EJEMPLO, HELLER PRETENDE ESQUIVAR 

EL PELIGRO DE UN POSITIVISMO PURAMENTE VOLUNTARISTA PARA 

OUIEN LA DECISIÓll JURÍDICA FUERA EN ÚLTIMA JllSTANCIA ME-

RA EXPRESIÓN DE· UllA CONSTELACIÓN MOMENTÁNEA DE FUERZAS, 

RECURRIENDO A SUS PR 1HC1P1 OS JUR f O I CDS tT 1 COS, OUE V ltlCU

LAN TAMBltN A LOS ESTADOS SOBERANOS PERO NO CONSTITUYEN -

DERECHO POSITIVO, NECESITANDO SER POSITIVIZAOOS POR LOS -

ESTADOS SOBERANOS, TAL COMPROBACIÓN ES IMPORTANTE Y DE -

MUESTRA OUE UNA FÓRMULA .DE IMPRONTA TAN DECISIOlllSTA DEL 

CONCEPTO DE SOBERANÍA, ES PERFECTAMENTE COMPATIBLE CON LA 

POSIBILIDAD DE UN DERECHO ltlTERNACIONAL SIN OUE POR ELLO 

TENGAMOS QUE ADOPTAR EL CONCEPTO DE SOBERAN (A QUE NOS PRQ 

PONE HELLER. NI SU DISTINCIÓN ENTRE PRINCIPIOS JUR!DICOS 

Y PRECEPTOS JURIDICOS POSITIVOS, EN UN SÓLO PUtlTO LA TEO

RIA DE HELLER NO PARECE ENTRAR EN CONFLICTO CON EL CARÁC

TER JURÍDICO DEL DERECHO INTERNACIONAL, Y ES CUANDO HE -

LLER NIEGA TAXATIVAMENTE LA EXISTENCIA DE UN ORDEtl JURfDl 

CO HlTERNAC!o:;,;L, PRETENDE FUNDAMENTAR ESTA OP!ll!ÓN EN SU 

CONCEPTO DE SOBERAN[A, TODO CONCEPTO JURÍDICO HELLER, PRf 

SUPONE LA SOBERANfA Y SÓLO EXISTE CUANDO UNA UNIDAD UNl-

VERSAL DE DECISIÓU Y EFICACIA CONSTITUYE EN EL MARCO DE 

PRINCIPIOS JURIDICOS LA UNIDAD SISTEMÁTICA DE LOS PRECEP

TOS JURÍDICOS Y GARANTIZA SU VIGEllCIA, PERO NO HAY UN OR

DEN JURÍDICO llHERNACIONAL GENERAL EN EL SENTIDO DE UN Df 

RECHO QUE DOMINE IGUALMEtffE TODOS LOS ESTADOS EXISTENTES, 

LO QUE SI EXISTE YA HOY ES CIERTO NÚMERO DE PRECEPTOS JURl 

DICOS SINGULARES MÁS O MENOS GENERALES Y UN NÚMERO MUCHO 

MAYOR DE PRlllCIPIOS JUR!DICOS A LOS QUE SE TRATA DE HACER 

POSITIVOS COllVIRTltNDOLOS EN PRECEPTOS JURIDICOS, PERO E.S. 

TO EOUJVALE A CORTAR EL NUDO DE LO QUE CONSTITUYE LA CUE.S. 
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TIÓll ESENCIAL DEL DERECHO INTERNACIOllAL EN EFECTO EL DE
RECHO INTERNACIOllAL ES PEllSABLE ÚIHCAMEllTE COMO ORDEfl JU
RfDICO UllA SUMA DE NORMAS INCOllEXAS NO CONSTITUYEN UN DE
RECHO, EL CARÁCTER ORDEUADO SISTEMÁTICO ES ESEUCIAL A TO
DO DERECHO, LA CONFIGURAACIÓN DE ESTE ORDEN PODRÁ SER MÁS 
O MENOS SE EFECTÚE, AHORA BIEll DE LOS CONCEPTOS MANEJA -
DOS POR HELLER NO SE DESPRENDE QUE EL DERECHO ItHERNACIO
NAL CAREZCA DE CARÁCTER SISTEMÁTICO, ~L MISMO HABLA DEL 
ORDEN CONVENCIONAL DEL DERECHO lllTERNACIONAL Y FRENTE AL 
PARECER ERRÓNEO DE AUSTIN AFIRMA CON TODA LA ?RECISIÓH O.E_ 
SEABLE QUE LA ORDENACIÓN COtÍC 1 ENTEMEIHE ESTABLEC 1 DA PUEDA 
SER ORDENAC 1 ÓN DE SEÑOR f O Y ORDEllAC 1 ONES CONVENCIONALES, 
PERO ELLO IMPLICA RECONOCER AL DERECHO IHTERGACIONAL EL 
CARÁCTER DE UN ORDEN JUR!DICO, EL PROPIO HELLER NO HACE 
S ltlO CONTRAPOllER LA ESTRUCTURA DE ESTA ORDENAC 1 ÓN CONVEN
CIONAL A LA ESTRUCTURA DE LA ORDENACIÓN DE SEÑORIO SEÑA-
LANDO SUS DIFERENCIAS, AS! EN EL ÁMBITO Y LA DECISIÓN CO
MO EN EL DE LA EFICACIA, EL CRITERIO DECISIONISTA ESPE -- . 
CIAL OCUPA AS! EL PRIMER PLANO, SEGÚll HELLER LA ORDENA -
CIÓN CONVENCIONAL INDIVIDUALIZADA MEDIANTE EL ACUERDO DE 
LAS VOLUNTADES CARECE DE LA VOLUNTAD SOBERANA DE DECISIÓN, 
PROPIA DE LA ORDENACION DE SEÑORfO QUE PUDIERA ADAPTAR -
CONSTANTEMENTE A LAS SITUACIOllES CONCRETAS SltlGULARES LA 
REGLA UNA VEZ ESTABLECIDA POSITIVIZÁNDOLA DE NUEVO EN CA
DA OCASIÓN PERO EN DEFINITIVA, ELLO NO IMPLICA SINO UNA -
DIFERENCIA DE GRADO FRENTE A LA ORDENACIÓN DE sEnoR!O EN 
ESTA LA POSITIVACIÓN ES SIMPLEMENTE MÁS INTENSA, HELLER 
NO DEBIERA DEDUCIR DE ELLO LA FALTA DE UN SISTEMA ORDEllA 
DO EN EL ORDEN JUR!DICO QUE SE POSITIVIZA POR VfA COtNEN
CIONAL, SINO QUIERE HACER VACILAR TODA SU CONCEPCIÓN DEL 
DERECHO INTERNACIONAL, NINGUNA CONSECUENCIA DE ESTA fNDO
LE SE DESPRENDE NECESARIAMENTE DE LOS SUPUESTOS QUE CONS-



TITUYEN UN PUNTO DE PARTIDA, PERO TAMPOCO EXCLUYE LA POSl 

BILJDAD DE UNA VINCULACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL, AQUE -

LLA REPRESENTACIÓN DE LA SOBERAN[A, FUNDAMENTADA METAF[Sl 

CAMEllTE Y MATERIALMENTE DETERMINADA, SEGÚN LA CUAL LOS E.s_ 

TADOS APARECEN EN LA HISTORIA UNIVERSAL COMO EN LAS MANI

FESTACIONES SUPREMA& DE LA RAZÓN OBJETIVA, No SE VA A -

DISCUTIR SI ESTA REPRESENTACIÓll METAFfSJCA TIENE O NO FUI:! 

DAMENTO CIENT[FJCO, ES MEJOR PRESUPONER QUE ES EXACTO, NI 

AÚN EN ESTE CASO, SERÍA EVIDENTE QUE ENTRE ESTOS ESTADOS 

NO PUDIERA· SURGIR UNA .RELACIÓN LEGAL, QUE EN EL ESCENARIO 

DE LA HISTORIA UNIVERSAL ACTÚA UNA PLURALIDAD DE ESTADOS 

ES EN TODO CASO Ufl HECHO EMP Í R 1 CO lllD 1 SCUTI BLE, LA CUES

Tl ÓN DE SABER SI UNO DE ELLOS Y CUAL DE ELLOS ESTÁ LLAMA

DO A DESEMPEÑAR AQUEL DESTACADO PAPEL HERÓICO ES ALGO QUE 

TANTO LOS ACTORES DEL DRAMA COMO LOS ESPECTADORES PUEDEN 

D 1 F re J LMENTE DE TER~! ~:AR ca:: CLARIDAD I ilO VEMOS UNA VEZ -

MÁS NINGÚN MOTIVO QUE HAGA INEVITABLE LA ILEGALIDAD EN 

LAS RELACIOllES lflTERESTATALES, EL PARTIDARIO MÁS FANÁTICO 

Y APASIONADO DE LA SOBERAN[A ESTATAL AS[ ENTENDIDA NO QUS, 

RRÁ NUllCA PONER EN DUDA QUE LOS ESTADOS NO SEAN ALGO MÁS 

QUE MERAS POTENCIAS F[SICAS, AL CONTRARIO ÉL PRECISAMEN

TE SEÑALARÁ REITERADAMENTE LOS FACTORES ESPIRITUALES Y -

CULTURALES QUE OBRAN EN LOS ESTADOS, 

PERO SUSTANCIALMENTE NO SE ALCANZA POR QUÉ RA -

ZÓN LAS LEGALIDADES ESPIRITUALES QUE NORMALMENTE RIGEN LA 

VIDA DE UllA PLURALIDAD DE SERES ESPIRITUALES QUE NORMAL

MENTE RIGEN LA VIDA DE UNA PLURALIDAD DE SERES ESPIRITUA

LES NO PODR!AN TENER APLICACiói: COU RESPECTO A ESTAS PO-

TENCIAS EMINENTEMENTE ESPIRITUALES QUE SON LOS ESTADOS, 



Etl LA V l DA DE LOS l ND l V l DUOS LA GRAN PERSONAL! DAD ADQU 1 Rl 
DA Efl POSICIÓN DESTACADA MEDIANTE LOS VALORES QUE EMANArl 
DE LAS RELACIONES HUMANAS LEGALES DE TAL SUERTE QUE ESTA 
SE HALLA CONDICIONADA POR AQUELLOS VALORES DE LA LEGAL! -
DAD, Y NO OTRA COSA OCURRE CON RESPECTO A LOS ESTADOS, EL 
ESTADO PODEROSO ALCANZARÁ SU POS l C l Ótl EN EL SENO DE LA CQ 

MUNIDAD INTERNACIONAL GRACIAS A LAS RELACIONES LEGALES DE 
LA V 1 DA l NTERNAC l ONAL. s l EMPRE QUE rw ASP l RE 1 MPULSADO 
POR UN AFÁN IMPERIALISTA DE PODER, A CRECER HASTA CIVITAS 
MÁXIMA, DESTRUYENDO CON ELLO LAS BASES DE UN DERECHO W-

TERNAClotlAL PERO OBJETA EL tlEGADOR RADICAL DEL DERECHO l!i 
TERNACIONAL, LA ACEPTACIÓN DE TAL LEGALIDAD JURIDICA IN-
TERNACIOtlAL SE OPONE DE UN MODO INCONTEtllBLE AL COMETIDO 
SUPREMO DEL ESTADO A SABER CUIDAR DEL BIENESTAR DE SUS -
SÚBDITOS HAY QUE OPTAR POR UNA COSA O POR OTRA, LO QUE A 
SU JUICIO NO ES POSIBLE NI PENSABLE ES ARMONIZAR ESTOS 
DOS POSTULADOS OPUESTOS PERO AL SOSTENERLO ES VICTIMA UNA 
VEZ MÁS DE ur: PARALOG 1 SMO MUY CERCANO A LOS QUE CONSTANT~ 
MENTE SE DESPRENDEN DE CIERTOS CONCEPTOS LIMITES DE CARÁ~ 
TER CIENTIFICO CONCEBIDOS ANTINÓMICAMENTE, EL GRAN PRO-
BLEMA DE LA CONCILIACIÓN ENTRE EL EGOISMO DEL SER INDIVI
DUAL Y LAS EXIGENCIAS DE LA COMUNIDAD CUYOS INTENTOS DE -
SOLUCIÓN CONSTANTEMENTE RENOVADOS DESTACA LA HISTORIA DEL 
DERECHO ESTATAL HALLA SU PARALELO EN EL PROBLEMA DE LA A~ 
TERNATIVA ENTRE NACIONALISMO Y COSMOPOSITIVISMO, COSPOLl
TISMO O INTERUACIONALISMO, AHORA BIEN EL DERECHO ltlTERNA
C 1 ONAL CONST 1 TUYE EL 1 NTErno DE SOLUC 1 ÓN LEGAL RAC 1 ONAL 
DE ESTA TENSIÓN ANTINÓMICA, EL MISMO PARTIDARIO DE UN NA
CIONALISMO EXTREMO SIN ENREDARSE EN MIL CONTRADICCIONES 
PRÁCTICAS Y TEÓRICAS PARA EL MUNDO CULTURAL DEL OCCIDENTE 
MODERNO, EL SUPUESTO DE UNA PLURALIDAD DE ESTADOS COEXIS
TEllTES Y COOPERANTES EN UN HECHO EMPIRICO IRRECUSABLE, EL 
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ENTRECIJO DE RELACIONES ENTRE ESTOS ESTADOS CONSTITUYE 
HOY ASf MISMO UN HECHO SOCIOLÓGICO INDISCUTIBLE QUE CABE 
ACEPTAR COMO PRESUPUESTO IRREVOCABLE, PERO CONSECUENCIA 
DE ELLO ES LA INDISOLUBLE TRABAZÓN DEL MOMENTO EN APARIEB 
CIA PURAMENTE ESTATAL DEL BIENESTAR DE LOS SÚBDITOS PRO-
PIOS CON EL DESTINO DE LOS ESTADOS EXTRAtlos, ES EVIDENTE 
QUE LAS EXIGEllCIAS DE ESTADOS EXTRAriOS Y LAS EXIGENCIAS 
NACIONALES PROPIAS PUEDEN SER DE SIGNO OPUESTO, EL CAMI
NO ANCHO DE LA LLAMADA POLÍTICA ltHERNACINAL ESTÁ ADOQUI
NADO CON TALES CONTRASTES PERO EL INTENTO RACIONAL DE SO
LUCIONAR ESTOS ETERNOS-CONTRASTES RECURRIENDO A CIERTAS 
LEGALIDADES DEL ESPÍRITU HUMANO CONSTITUYE PREC 1 SAMENTE 
AQUEL COMPLEJO DE NORMAS QUE COMÚNMENTE DENOMINAMOS DERE
CHO INTERNACIONAL, MEDIA UNA GRAN DISTANCIA ENTRE AFIRMAR 
QUE NUESTRO DERECHO INTERNACIOllAL IMPLICA HOY UNA SOLU -
CIÓN IDEAL DE ESTE CONFLICTO INTERNACIONAL Y PRETENDER EN 
CAMBIO ÚNICA AFIRMACIÓN CUYA EXACTITUD rws IMPORTA DESTA
CAR AQU!. QUE UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN LEGAL Y RA 
CIONAL DEL TIPO APUNTADO ES POSIBLE Y COMPATIBLE CON LAS 
EXIGENCIAS DE LOS ESTADOS SINGULARES, FINALMENTE LAS OBJ~ 
CIONES QUE SE HAii LEVANTADO CONTRA LA POSIBILIDAD CONCEP
TUAL DE UN DERECHO INTERNACIONAL SE FUNDAN TAMBIÉN ES UNA 
CONCEPCIÓN DEL ESTADO QUE NIEGA LA AUTONOMÍA DE LA PERSO
NALIDAD ESTATAL, CONCEDEN LOS AUTORES QUE ASf ARGUYEN, 
QUE EL DERECHO INTERllACIONALJ ES AQUEL COMPLEJO JURfDICO 
CUYAS NORMAS IMPONEN OBLIGACIONES Y CONFIEREN ATRIBUCIO-
NES A LOS ESTADOS COMO TALES, PERO QUE SON ESTOS ESTADOS, 
UNA ABREVIATURA DEL LENGUAJE PARA DESIGNAR APROXIMADAMEN

·TE COMO EL CONJUNTO DEL ORDEN JURfDICO ESTATAL, PERO LOS 
ESTADOS NO PUEDEN NUNCA SER TRATADOS EN UNO U OTRO SENTI
DO Cm·m PER30lt,;:; EQül?Añ:ABLES A LOS INDIVIDUOS, PARA 

QUIEN PROFESE UNA TEORÍA POSITIVISTA Y REALISTA DEL CONQ 

CIMIENTO, LAS NORMAS JURÍDICAS SÓLO PUEDEN REGIR PARA HOI:! 



BRES, ÚNICAS UNIDADES ACTUANTES REALES Y ÚNICOS POSIBLES 
SUJETOS JURÍDICOS, LOS ESTADOS NO SON OTRA COSA QUE EL 
CONJUNTO DE IflDIVIDUOS UNIDOS POR RELACIONES LEGALES REC1 
PROCAS COI/ ARREGLO A UN DETERMINADO ORDEN JUR(DICO, PERO 
SÓLO EN UN SENTIDO ABREVIADO O FIGURADO CABE HABLAR DEL -
ESTADO COMO PERSONA JUR(DJCA, AHORA BIEN AÑADEN ESTOS AU
TORES, SI QUEREMOS DENOMINAR DERECHO INTERNACIONAL A AQUEL 
DERECHO QUE DIRIGE SUS IWRMAS DE UN MODO EXCLUSIVO A LOS 
ESTADOS, QUEDA EN EL A !RE, EL CONCEPTO FUNDAMENTAL DE E~ 

TADO, POR LA DISOLUCIÓN CONCEPTUAL DE LOS ESTADOS EN UNA 
MULTIPLICIDAD DE RELACIONES.JURfDICAS DETERMINADAS SE DE
RRUMBA EVIDENTEMENTE LA POSIBILIDAD DE UN DERECHO INTERNA 
CIONAL AUTÓNOMO, PERO SON REALMENTE LOS ESTADOS SIMPLES 
VOCABLOS DESTINADOS A DESIGNAR DETERMINADAS RELACIONES JU 
R[DICAS CUYOS SOPORTES VERDADEROS SERIAN EXCLUSIVAMEHTE 
LOS INDIVIDUOS, 

SE NOS PLANTEA AQUf UN PROBLEMA NOSEOLÓGICO DE -
ALCANCE GENERAL SEGÚN QUE CRITERIO SE CONSTITUYE PARA EL 
CONOCIMIENTO, EL CONCEPTO UNIDAD OBJETIVA, ES EL INDIVI-
DUO UNA UlllDAD OBJETIVA, ES EL INDIVIDUO UNA UNIDAD INDU
BITABLE?, rw SE COMPONE A su VEZ EL INDIVIDUO DE UN CUER
PO Y UN ALMA, CUYA RELACIÓN RECIPROCA ES MUY DISCUTIDA, 
LA UNIDAD MISMA DE ESTA ALMA NO ES SUMAMENTE DUDOSA, SI -
TENEMOS EN CUENTA LOS RESULTADOS A QUE HA LLEGADO LA PSl
QUIATRfA MODERNA QUE HA COMPROBADO EN LA ESQUIZOFRENIA, 
POR LO MENOS EN CIERTOS CASOS ANORMALES, UNA DISOCIACIÓN 
INCONTESTABLE DE LA CONCIENCIA DE UNIDAD cu:: DE ADMITlnSE 
AMENAZA DISGREGAR AQUELLA UNIDAD, AQUELLA UNIDAD TRADICl.Q 
NAL DEL INDIVIDUO, NO HA CONSIDERADO DESDE HACE MUCHO -
TIEMPO LA PSICOLOGfA ASOCIACIONISTA INGLESA, ESTA ALMA HU 
MANA COMO Utl HAZ HIPOSTATIZADO DE REPRESENTACIONES SINO 
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OTRO SUBSTRATO REAL OUE UN PROCESO TEMPORAL DE ACTOS SIN
GULARES CUYO ENLACE MANTIENE C 1 ERTAS REPRESENTACIONES CA!! 
SALES, NO ENCONTRAMOS EN MACH UNA CONCEPCIÓN PARECIDA, Y 
SI EL ALMA SEGÚN LA CONCEPCIÓN DE UNA DETERMINADA TEORfA 
DEL CONOCIMIENTO SE DISUELVE INCLUSO EN UN PROCESO PSICO
LÓGICO REAL REL~TIVAMENTE TENUE Y ARTIFICIALMENTE DIVIDI
DO DE TAL SUERTE OUE SÓLO TENDRÍAN REALIDAD LAS REPRESEN
TACIONES SINGULARES, COMO SE PODRÁ MANTENER FRENTE A LA 
TEORIA Moti'I.STA MODERNA AQUELLA UrllDAD DEL CUERPO HUMANO. 
Na SERÁN EN DEFINITIVA .POSTULADOS PURAMENTE PRÁCTICOS LOS 
OUE A PESAR DE TODOS ESTOS ESFUERZOS ANALITICOS DE DISOL!! 
C 1 ÓN HACEN REFERENC 1 A REPETIDAMENTE A LA UN 1 DAD DEL 1NO1-
V IDUO?' LIMITÉMONOS A FORMULAR ESTAS IMPORTANTÍSIMAS CUES. 
TIONES NOSEOLÓGICAS, PARA MOSTRAR COMO EL CONCEPTO MODER
NO DE ÜNIDAD DEL INDIVIDUO NO SE VE MENOS IMPUGNADO EN EL 
ÁMBITO DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO, QUE EL DE LA UNIDAD 
DEL ESTADO , PERO UNA 1 NVESTI GAC 1 ÓN DETEN 1 DA PARECE LLE -
GAR A LA CONCLUSIÓN DE QUE TAMBIÉN EL ESTADO ES POSTULADO 
COMO UNIDAD OBJETIVA REAL POR CIERTAS CONSIDERACIONES DE 
LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, NO PODEMOS REPRESENTARNOS 
LA HISTORIA HUMANA SINO ADMITIMOS CIERTAS UNIDADES RELATl 
V AMENTE CONSTANTES DE ACTUAC 1 ÓN .Y DE VALOR SEMEJANTES A 
LAS QUE EL HOMBRE INGENUO PRESUPONE.EVIDENTEMENTE EN LOS 
INDIVIDUOS, Y LO MISMO PARECE OCURRIR EN LO OUE A LA HIS
TORIA PoLITICA GENERAL SE REFIERE, POR CONSIGUIENTE EL CQ 
NOCIMIENTO TIENE LA POSIBILIDAD SIN PELIGRO DE DISOLVER 
EL CONCEPTO TIPJCO ESTADO EN UN PROCESO DIFUSO DE DERECHO 
O DE PODER, PORQUE EN UNA ETAPA ÚLTIMA DE NUESTRO CONOCER 
SITUAMOS SIEMPRE EN SECRETO AL ESTADO EN EL ACONTECER PO
L ITICO DE LA HISTORIA IJNIVERSAL COMO UN!Df\D ÚLT!Mf\ DE AC
TUACIÓN.· El INTENTO DE DISOLVER EL ESTADO EN UN PROCESO 
DE RELACIONES JURIDICAS Y FÁCTICAS SIN UNIDAD OBJETIVA -
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CONSTITUTIVA DE VER EN EL ESTADO UNA MERA ABREVIATURA AR
TIFICIAL, TROPIEZA CON LAS MISMAS DIFICULTADES QUE EL IN
TENTO PARECIDO DE DISOLVER LA UNIDAD DEL INDIVIDUO EN UN 
PROCESO REAL DENTRO DEL CUAL SÓLO CABRIA ATRIBUIR REALI -
DAD AL MOMEfffO SINGULAR DETERMINADO CON CIERTAS REPRESEN
TACIONES ACTUALES Y CIERTOS MOVIMIENTOS ATÓMICOS, NO PO-
OREMOS RESOLVER EN ESTE LUGAR TODO EL COMPLEJO DE CUESTIQ 
NES DE PROBLEMAS NESEOLÓGICOS QUE CON ELLO SE RELACIONAN, 
BASTE PARA EL FIN QUE PERSEGUIMOS CON HABER SEÑALADO EL -
PARALELISMO EXISTENTE Efl LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA AL 
OBJETO DE CONMOVER LA POSIClÓN DEL ADVERSARIO QUE ~STE Rg_ 
PUTA FIRME Y EVIDENTE, PERO SEA DE ELLO LO QUE FUERE AUN
QUE PUSIERAMOS EN DUDA LA AUTONOMIA DE UNA PERSONA ESTA -
TAL PROPIA NO RESULTARIA NECESARIAMENTE DE ELLO LA IMPAR
CIALIDAD DE UN DERECHO INTERNACIONAL, LA GRAN MAYOR!A DE 
LOS AUTORES QUE CONSIDERAN EL ESTADO COMO SIMPLE UNIDAD 
ARTIFICIAL CARENTE DE SUSTRATO OBJETIVO, NO VEN COMO CON
SECUENCIA, FINAL DE SU PUNTO DE VISTA LA IMPOSIBILIDAD DE 
UN DERECHO INTERNACIONAL ESPECIAL, PARA ESTOS AUTORES EN 
DEFINITIVA EL DERECHO INTERNACIONAL COMO TODO DERECHO, SQ 
LO SE DIRIGE A INDIVIDUOS, PUESTO QUE NO HAY OTRAS UNIDA
DES REALES EN LA VIDA HISTÓRICA HUMANA, PERO EL DERECHO -
INTERNAC 1 ONAL SE DIFERENCIA DEL DERECHO ESTATAL, EN QUE 
SUS NORMAS SÓLO SE DIRIGEN A INDIVIDUOS HUMANOS DESTACA
DOS QUE EL ORDEN JURIDICO ESTATAL DESIGNA COMO ÓRGANOS IH 
TERNACIONALES, ESTA CONCEPCIÓN CIERTAMENTE SEÑALA AL DER~ 
CHO INTERNACIONAL OTROS DESTINATARIOS, ESTO ES LO QUE NOS 
CORRESPONDE DEMOSTRAR, NO NIEGA LA POSIBILIDAD DE UN DERg_ 
CHO 1NTERNAC1 ONAL AUTÓNOMO, AÚN CUAflDO TERG 1 VERSE ALGO EL 
OBJETO DE ~STE, ESTA COHCEPC l ÓN NO VE 1 NCLUSO !flCOflVEN 1 El! 
TE LAS MÁS DE LAS VECES EN ACEPTAR LA TERMINOLOG!A CORRIE!i 
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TE, SEGÚN LA CUAL LOS ESTADOS SOll LOS ÚIHCOS Y DESTINATA

RIOS DEL LLAMADO DERECHO lllTERNACIONAL, LO ÚUICO QUE HACE 

ES SENTAR EL PRINCIPIO DE QUE ESTA TERMINOLOG{A COUSTITU

YE UNA MAllERA ABREVIADA INEXACTA Y SIMBÓLICA DE EXPRESAR 

UU HECHO T {p 1 CO SOBRE MANERA COMPLICADO, SÓLO C 1 ERTOS IN

DIVIDUOS DESTACADOS PUEDEU RELACIONARSE DIRECTAMENTE Y 

POR ELLO SE LES DENOMINA ÓRGAllOS INTERllACIONALES, Y ESTAS 

RELACIONES TIENEU COMO EFECTO EL QUE EU DETERMINADAS CIR

CUNSTAllC !AS SE PRODUZCA UllA RESPONSABILIDAD DEL CONJUNTO 

DE LOS INDIVIDUOS SOMET.IDOS AL ORDEN JURID!CO ESTATAL, l!i 

DIVIDUOS CUYA REPESEllTACIÓN JUR[DICA INTERUACIONAL RECAE 

EN AQUELLOS ÓRGAUOS OBLIGADOS DE UN MODO PRIMARIO, UNA 

VEZ COMPROBADO ESTE HECHO TEllEMOS NECES !DAD PARA EL OBJE

TO DE NUESTRO ESTUD 1 O, DE 1NS1 STI R MÁS EN EL PROBLEMA DE 

LA UNIDAD UOSEOLÓGICA Y OBJETIVA DE LA ?ERSOt;A ESTATAL, -

SI UNA CONCEPCIÓN OUE UIEGA LA REALIDAD OBJETIVA DEL ESTA 

DO, RECONOCE LA POSIBILIDAD DE UN DERECHO INTERUACIONAL -

AUTÓNOMO, EN EL SEllTI DO ALGO PECULIAR QUE HEMOS SEiiALADO, 

ESTE PROBLEMA UOSEOLÓGICO DE LA OBJETIVACIÓN UTILITARIA 

NO NOS PARECE REVESTIR IMPORTANCIA DECISIVA, LOS ARGUMEN

TOS QUE SE OPON! All A LA POS 1B1 LI DAD DE UN DERECHO 1 NTERNA 

C 1 ONAL PÚBLICO, SE HAii REVELADO 1 NFUNDADOS A LA LUZ DE UN 

EXAMEN DETENIDO DE LOS MISMOS, EN CONTRA DE CUANTO AFIR -

MAll LOS NEGADORES DEL DERECHO INTERNACIONAL LA POSIBILI -

DAD DE UN ORDEN JUR{DICO INTERNACIONAL COU LEGALIDAD PRO

PIA ES CONCEPTUALMENTE POSIBLE Y NO IMPLICA CONTRADIC --
CIÓN ALGUNA, 
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LA VALIDEZ Y LA POSITIVIDAD DEL 
DERECHO INTERNACIONAL. 

No POR HABER REFUTADO LAS OBJECIONES OPUESTAS -
A LA POS 1B1 LI DAD CONCEPTUAL DE UU DERECHO 1NTERllAC1 ONAL, 
HEMOS PREJUZGADO flATURALMEllTE LA POSIB! LI DAD DE ESTE DERg 
CHO IUTERNAC 1 ONAL, NO NOS COMPETE DEMOSTRAR AHORA EL CA -
RÁCTER JUR{OICO DEL MISMO, LA CUESTIÓN ES OUE, EXISTE EN 
LA VIDA !NTERNACIOUAL ALGO AS! COMO LAS REGLAS DE ESTA -
REALIDAD TIPICA LLAMADA DERECHO INTERtlACIONAL? UO SERÁ -
ACASO LA CIEUCIA IUSIUTERNACIONALISTA LA OUE CREE VER ES
TAS REGLAS EN LA VIDA INTERNC!ONAL, SIN PRETENDER EN MO
DO ALGNO DAR UNA SOLUCIÓN EXHAUSTIVA HABREMOS DE SEtiAUR 
Sltl EMBARGO, CIERTOS HECHOS TIPICOS EMPfRICAMEtlTE COMPRO
BADOS DE LA PRÁCTICA INT:::RHAC!OtlAL, QUE INDICAN SIU DEJAR 
LUGAR A DUDAS, QUE LOS ESTADOS RECONOCEN LA EXISTENCIA DE 
CIERTAS NORMAS INTERNACIONALES, BASTE Etl PRIMER T~RM!NO -
DIRIGIR NUESTRA MIRADA Ert LA CUAIH{A ltlNUMERABLE DE LOS -
MODERNOS TRATADOS INTERNACIONALES, LEGALMENTE LLAMADOS A 
REGULAR LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS FIRMANTES! INDI
CAR DE QUE CLASE SEAN ESTAS NORMAS ES DESDE LUEGO OTRA -
CUESTIÓtl, PERO BASTE LLAMAR LA ATErtCIÓN SOBRE EL HECHO DE 
QUE EN LA MAYOR{A DE LOS CASOS, ESTOS TRATADOS lllTERNACIQ 
NALES GRACIAS A LAS NORMAS EN ELLOS SUBCONTEN!DAS, ltlFDR
MAN EFECTIVAMENTE LAS RELACIOtlES INTERESTATALES Y QUE LA 
OPINIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SUELE RECONOCER EL PR!llCl-
PlO DE LA FUERZA OBLIGATORIA DE ESTOS TRATADOS, 

No DESVIRTUARÁN MUCHO ESTOS HECHOS, LOS HECHOS -
CONTRARIOS, SI NO PERDEMOS DE VISTA OUE SOU RELAT!VAMENTE 
ESCASOS LOS TESTIMONIOS, SEGÚN LOS CUALES NO ES RECOtWCI-
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DO EL CARÁCTER OBLIGATORIO DE LAS NORMAS EN CUESTIÓN, O -

SEGÚN LOS CUALES EL COMPORTAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS 

ESTADOS OBEDECE A OTRAS CONSIDERACIONES QUE LAS DEL TIPO 

RACIONAL Y JUR!DICO, EU ESTE ORDEU DE IDEAS, IMPORTA ANTE 

TODO EXTRAER DE LA EXPER 1ENC1 A, DE QUE MEO 1 DAS COll UN CRl 

TERIO PURAMENTE. ESTAD[STICO LAS NORMAS CONVENCIONALES IN

TERNAC 1 OflALES TOMAN COMO LEYES DEL OBRAR U CARÁCTER DE 

PROBAB 1 LI DAD MUY APROX 1 MADA OUE S 1 PRESC 1NO1 MOS DE LAS 

OPINIONES .PRIVADAS DE CR[TICAS RADICALES, CUYO ALEJAMIEN

TO SEGURO RESPECTO DE \._OS PROBEMAS INTERNACIONALES PROPIA 

MEUTE DICHOS LES LIBRA DE TODA RESPONSABILIDAD, Y SI PRE~ 

Cl!lDIMOS ADEMÁS DE CIRCUNSTANCIALES OPl!l!ONES PESIMISTAS 

FORMULAOS POR HOMBRES DE CIENCIA Y POL[TICOS RESPONSABLES, 

LA GRAN HAYOR!A DE LAS PERSONALIDADES HAN RECONOCIDO SIE!1 

PRE Y EN TODAS PARTES, LA FUERZA VlllCULANTE DE ESTAS NOR

MAS INTERllACIONALES QUE EN PARTICULAR POCOS ESTADISTAS HA 

BRÁN ADMITIDO QUE SU ESTADO HAYA COMETIDO UNA VIOLACIÓN 

DEL DERECHO INTERNACIONAL, OUE POR EL CONTRARIO LA POL[

TICA REVELA LA PREOCUPACIÓN CONSTANTE DE JUSTIFICAR JUR[

DICAMENTE EL COMPORTAMIENTO DEL PROPIO ESTADO PONIENDO DE 

MANIFIESTO QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LAS LEYES INTERNACIONA 

LES. Tooos ESTOS HECHOS EMP l R 1 CAMENTE COMPROBABLES rm D~ 
MUESTRAN NATURALMENTE EL CARÁCTER JURlDICO DEL DERECHO l.!:! 

TERNACIONAL SON NECESARIOS PARA ELLO CONSIDERACIONES NOS~ 

OLÓGICAS MUY DISTINTAS PERO NOS APORTAN SERIOS l!lDICIOS 

DE LA OBJETIVIDAD, CIERTAS REGLAS INTERNACIONALES POSITl

VAME!ITE DADAS CUYA FUNCIÓ!l PARECE ESTAR GARANTIZADA EN LA 

VIDA INTERNAClOIML, ?OR LO 1-:Et:CS EN EL SENTIDO DE CIERTA 

PROBABILIDAD APROXIMADA, PERO TODO CUANTO QUEDA DICHA DE -

LOS TRATADOS INTERNACIOflALES VALE TAMBl~N EN EL DERECHO l.!:! 

TERNACIO!IAL CO!ISUETUDINARIO TAMBI~N LAS NORMAS DE ESTE l.!:! 

DISCUTIBLEMENTE FUNCIONAN EN LÁ VIDA l!lTERtlACIONAL CON UtlA 

LEGALIDAD DE PROBABILIDAD APROXIMADA, DENTRO DE SU ÁMBITO 
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DE APLICACIÓN TAMBl~tl OBJETO DE VIOLACIÓtl, PERO YA ESTA -
EXPRESl.ÓN ENCIERRA EL JUICIO GENERAL DEL LENGUAJE Y DE LA 
SOCIEDAD, ACERCA DE LA ILEGALIDAD DE ESTE COMPORTAMIENTO 
CONTRA LAS NORMAS, EN ESTOS CASOS CADA ESTADO, PRETENDE -
SIEMPRE JUSTIFICAR SU ACTITUD EN El SENTIDO POR EJEMPLO 
DE UN DERECHO 1tlTERNAC1 ONAL CONSUETUD 1 ti AR 1 O RECONOC 1 DO, 
tlltlGÚtl ESTDO SE VANAGLRIA DE UNA lllFRACCIÓN DE ~STE. 

HE AQU { HECHOS QUE SE CREE HABR fAN DE SER ÚtlAtll
MEMEtlTE ADMITIDOS PORLOSDEMáS ES OTRA LA .. CUESTIÓN DE VALQ 
RAR LA FUERZA PROBATORIA DE ESTA CUESTIONABLE SITUACIÓN -
TfPICA DE ELLAS, 
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MONISMO Y DUALISMO, 

DENTRO DE LAS TEORIAS MONISTAS SE ESTUDIAN LA -
SUPREMAC(A DEL.DERECHO INTERNACIONAL POR UN LADO Y POR 
OTRO LA SUPREMAC (A DEL DERECHO I rnrnrw. 

LA SUPREMAC[A DEL DERECHO INTERNACIONAL: KELSEN 
MUESTRA ESTA TEOR(A EN SU FORMA MÁS PURA <HAUPT PROBLEME 
DER STTATSRECHTSLEHRE, ·DAS PROBLEM DER SOUVERANITAT UN -
DIE THEORIE DES VOLKERRECHTS), 

Es LA CONSECUENCIA LÓGICA DE UN "SISTEMA PIRAMI
o,;t DE r:ORMAS" CUE AL PART!R DE· LA "NORMA ORIGit~AR1A" CO

MO BASE DE TODO EL DERECHO, NOS LLEVA NECESARIAMENTE A 
AFIRMAR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE DERECHO, DE ESTE MODO, 
NO PUEDE CONSIDERARSE QUE EL DERECHO INTERNACINAL Y EL !Ji 
TERNO SEAN DOS SISTEMAS JUR(DICOS DIFERENTES, SINO DOS -
PARTES DEL SISTEMA GENERAL ÚNICO, POR OTRO LADO, KELSEN 
ATACA LA IDEA DE PERSONALIDAD DEL ESTADO, COMO UNA FIC -
CIÓN, EL ESTADO NO ES MÁS QUE EL PUNTO FINAL DE IMPUTA -
CIÓN, (ZURECHNUNGSPUNKTl. AL QUE DEBEN ATRIBUIRSE LOS AC
TOS DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO, ADEMÁS EL ESTADO RECIBE 
LA CUALIDAD DE PERSONA POR EFECTO DE LAS NORMAS JURIDICAS, 
DE AH( QUE EL DERECHO INTERNO, CON APLICACIÓN DENTRO DEL 
DOMINIO DE LA COMPETENCIA DEL ESTADO, SE ENCUENTRE SUBOR
DINADO AL DERECHO INTERNACIONAL, QUE ES EL QUE FIJA LOS 
L[MITES DE ESA COMPETENCIA DEL ESTADO, 

(DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO. M.SEARA VÁZOUEZ. ED. Po
RRÚA. PÁGS, 40, 41 ) 
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SUPREMAC(A DEL DERECHO INTERNO: LA TEORfA DE LA 
AUTOLIMITAC!ÓN CONDUCE NECESARIAMENTE A ADMITIR LA SUPRE
MAC f A DEL DERECHO HITERNO SOBRE EL DERECHO !UTERNAC 1 OllAL, 
EN EFECTO SI LA VOLUNTAD DEL ESTADO ES SUFICIEtlTE PARA 
CREAR EL DERECHO INTERtlAC!OtlAL, ESO NOS LLEVA A CONSIDE
RAR QUE EL DERECHO INTERNACIONAL SERIA UNA ESPECIE DE DE
RECHO ESTATAL EXTERIOR, Y ENTONCES.COMO AFIRMA MUY BIEN 
ANZ!LOTTI, "NO HAY YA LUGAR PARA HABLAR DE RELACIONES EN
TRE EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL INTERNO, SINO, TODO LO 
MÁS, DE LAS RELACIONES ENTRE DOS CATEGORf AS DE NORMAS IN
TERNAS", ( D.!. PUBLICO, M:S, VAZQUEZ. ED. PORRUA. PÁG. 
ijl l. 

TEOR (AS DUAL! STAS, - DENTRO DE ELLAS EtlCONTRAMOS 
A TRIEPEL Y ANZILOTT!, 

TRIEPEL (VOLKERRECHT UNO LANDESRECHT) DESCUBRE -
ENTRE AMBOS SISTEMAS, INTERNACINAL E INTERNO, UNA OPOSI -
ClÓN DOBLE, BASADA EN LA DIFERENCIA DE RELACIONES SOCIA -
LES QUE RIGEN, Y EN LA DIFERENCIA DE FUENTES JURfDICAS, 

A. DIFERENCIA.DE RELACIONES soélALESl EL DERECHO 
INTERNO SERÁ EL CONJUNTO DE NORMAS JURfDICAS ESTABLECIDAS 
EN EL INTERIOR DE UNA COMUND!AD Y DESTINADAS A REGLAMEN -
TAR LAS RELACIONES ENTRE SUJETOS OUE ESTÁN SOMETIDOS AL 
LEGISLADOR; MIENTRAS QUE EL DERECHO INTERNACIONAL ESTÁ -
DESTINADO A REGULAR LAS RELACIONES ENTRE ESTADOS, Y SOLA
MEtlTE ENTRE ESTADOS PERFECTAMENTE IGUALES, 

153. 



B, DIFERENCIA DE FUENTES JURÍDICAS, EN EL DERE
CHO INTERNO, LA FUENTE JURÍDICA ES LA VOLUNTAD DEL ESTADO 
EXCLUSIVAMENTE, Y EN EL DERECHO INTERNACIONAL SERÁ LAVO
LUllTAD DEL ESTADO EXCLUSIVAMENTE, Y EN EL DERECHO INTERNA 
c I ONAL SERÁ LA VOLUNTAD COMÚN DE VAR ros o DE NUMEROSOS E.s. 
TADOS, 

De. ACUERDO CON ESTO, EL DERECHO INTERNACIONAL Y 
EL INTERNO NO SON SOLAMENTE RAMAS DISTINTAS DEL DERECHO, 
SINO TAMBl~N SISTEMAS JURID!CAS DIFERENTES, SON DOS CÍR
CULOS EN fNTIMOS CONTACTO, PERO OUE NO SE SUPERPONEN JA -
MÁS, Y PUESTO OUE AMBOS NO ESTÁN DESTINADOS A REGLAMENTAR 
LAS MISMAS RELACIONES, ES IMPOSIBLE OUE HAYA UNA CONCU -
RRENCIA ENTRE LAS FUENTES DE LOS DOS SISTEMAS JURIDICOS, 

C.D.!, PUBLICO M.S. VAZOUEZ, E. PORRUA. PÁGS, 40,41), 
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ELEMENTOS DE COMPARAC!ON ENTRE EL DERECHO ESTATAL Y EL D.E 
RECHO INTERNACIONAL. 

A) POR SU CONTENIDO DE NORMATIV!DAD. 

LA PALABRA NORMA SUELE USARSE EN DOS SENTIDOS; -
UNO AMPLIO Y OTRO ESTRICTO: LATO SENSU APLICASE A TODA RE
GLA DE COMPORTAMIENTO OBLIGATORIA O NO; STR!CTO SENSU CO
RRESPONDE A LA QUE IMPONE DEBERES Y CONFIERE DERECHOS. 

EN EL SEGUHDO SENT l DO EL QUE V l ENE A FAVORECER 
LA COMPARACIÓN ENTRE AMBOS DERECHOS, PUES NO CABE DUDA 
QUE EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO ES UN CONJUNTO DE -
NORMAS QUE POR VIRTUD DE UN TRATADO IMPONE DEBERES Y CON
FIERE DERECHOS, 

B) POR SU EXTERIORIDAD. 

EL DERECHO ATIENDE ESENCIALMENTE A LOS ACTOS EX
TERNOS Y DESPU~S A LOS DE CARÁCTER INTIMO, PERO ÚNICAMEN
TE EN CUANTO POSEEN TRASCENDENCIA PARA LA COLECTIVIDAD, 
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APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO EN.EL DERECHO 
INTERNO DE LOS ESTADOS, 

Al, CÓNSTITUC!ÓN DE GUATEMALA, DEL 15 DE SEPTIEM 
BRE DE 1965, 

ART,2,- GUATEMALA, COMO PARTE DE LA COMUNIDAD 
CENTROAMERICANA, MANTENDRÁ Y CULTIVARÁ RELACIONES FRATER
NALES DE COOPERAC!ON Y SOLIDARIDAD CON LOS DEMÁS ESTADOS 
QUE FORMARON LA FEDERACIÓN, Y FIEL AL IDEAL PATRIÓTICO 
QUE LA INSPIRÓ, TOMARÁ TODAS LAS MEDIDAS JUSTAS Y PACfFl
CAS QUE CONDUZCAN A LA REALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA 
UNIÓN DE CENTROAMtRICA, 

ART, 3.- GUATEMALA, EJERCE PLENA SOBERANfA Y DO
MINIO SOBRE SU TERRITORIO QUE COMPRENDE: SUELO, SUBSUELO 
Y EL ESPACIO SOBRE LOS MISMOS Y SE EXTIENDE A LOS RECUR -
SOS NATURALES Y A LAS RIQUEZAS QUE EN ELLOS EXISTAN, SIN 
PERJUICIO DE LA LIBRE NAVEGACIÓN MARfTIMA AtREA DE CONFOR 
MIDAD CON LA LEY Y LO DISPUESTO EN LOS TRATADOS Y CONVEN
CIONES INTERNACIONALES. 

8), CONSTITUCIÓN DE HONDURAS, DEL 3 DE JUNIO DE 
1965. 

ART, 5.- EL TERRITORIO DE HONDURAS ESTÁ COMPREN
DIDO ENTRE LOS 0CtANOS ATLÁNTICO Y PACfFICO Y LAS REPÚBLi 
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CAS DE GUATEMALA. EL SALVADOR y NICARAGUA, Sus LIMITES -
CON LA.REPÚBLICA DE GUATEMALA, SONLOS ESTABLECIDOS POR LA 
SENTENCIA ARBITRAL EMITIDA EN WASH!NGTOU, ESTADOS UNIDOS 
DE AMtR!CA EL VE!NT!TRES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS TRElN 
TA Y TRESI CON LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, LOS ESTABLEC! -
DOS POR LA COMISIÓN MIXTA DE LIMITES HONDUREÑOS N!CARA -
GÜEllSE. ENLOS Arlas DE M 1 L NOVEC 1 EN TOS y M 1 L NOVEC 1 ENTOS 
UNO, SEGÚN DESCRIPCIÓN DE LA PRIMERA SECCIÓN DE LA LINEA 
DIVISORIA, QUE FIGURA EN EL ACTA SEGUNDA DE DOCE DE JUNIO 
DE MIL NOVECIENTOS Y EN LAS POSTERIORES, HASTA EL PoRT!LLO 
DE T!OTECOC!NTE, Y DE ESE LUGAR HASTA EL" 0CtANO ATLÁNTICO, 
CONFORME AL LAUDO ARBITRAL DICTADO POR SU MAJESTAD EL REY 
DE ESPAÑA, EL VE !tlTl TRES DE D 1C1 EMBRE DE M 1 L NOVEC 1 ENTOS 
SEIS, CUYA VALIDEZ FUE DECLARADA POR LA CORTE !NTERllACIO
NAL DE JUSTICIA, EN SENTENCIA DE DIEZ Y OCHO DE NOVIEMBRE 
DE MIL NOVECIENTOS SESENTA, 

CON LA REPÚBLICA DÚ SALVADOR LA LINEA FRONTERI
ZA SE DETERMINARÁ POR ARREGLO DIRECTO DE LAS PARTES O POR 
LOS ESTABLECIDOS EN EL TRATADO AMERICANO DE SOLUCIONES PA 
CIFICAS, "PACTO DE BOGOTÁ", Y EN EL DERECHO INTERNACIONAL 
QUE SEA MÁS APROPIADO A LA SOLUCIÓN DEFINITIVA DEL PROBL[ 
MA LIMITROFE SIRVIENDO DE BASE LA DOCUMENTACIÓN COLONIAL 
EXISTENTE HASTA EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE MIL OCHOCIEN -
TOS VEINTIUNO, Y LA POSTERIOR RELACIONADA CON LA MEDIDA -
DE LOS TERRENOS FRONTERIZOS, QUE ACLARA LOS LINDEROS DE 
LOS TERRENOS, 

ART, 10,- HONDURAS HACE SUYOS LOS PRINCIPIOS Y 
PRÁCT! CAS DEL DERECHO 1NTERNAC1 ONAL QUE PROPENDAll A LA 
SOLIDARIDAD HUMANA, AL RESPETO DE LA SOBERANIA DE LOS PU[ 
BLOS Y AL AFIANZAMIENTO DE LA PAZ Y LA DEMOCRACIA UNIVER
SALES, 
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C), CONSTITUCIÓN DE M~XICO, DEL 5 DE FEBRERO DE 
1917. 

ART, 27,, ,,,,, SON PROPIEDAD DE LA NACIÓN LAS A
GUAS DE LOS MARÉS TERRITORIALES EN LA EXTENSIÓN Y T~RMI -
NOS QUE FIJE EL DERECHO INTERNACIONAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ART, 133.- ESTA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES DEL CON
GRESO DE LA UNIÓN QUE EMANEN DE ELLA Y TODOS LOS TRATADOS 
QUE EST~N DE ACUERDO CON LA MISMA.CELEBRADOS Y QUE SE CE
LEBREN POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CON APROBACIÓN 
DEL SENADO, SERÁN LA LEY SUPREMA DE TODA LA UNIÓN. Los 
JUECES DE CADA ESTADO SE ARREGLARÁN A DICHA CONSTITUCIÓN 
LEYES Y TRATADOS, A PESAR DE LAS DISPOSICIONES EN CONTRA
RIO QUE PUEDA HABER EN LAS CONSTITUCIONES O LEYES DE LOS 
ESTADOS, 
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159. 

e o N e L u s O N E S 

l. SE PUEDE DEDUCIR QUE ENTRE AQUELLAS ASOCIACIONES SO
BERANAS, O SEA EL ESTADO, DESDE ~POCAS REMOTAS, SE 
DIÓ LA NECESIDAD DE REGULAR LOS INTERESES ENTRE LOS 
PUEBLOS VECINOS, APARECIENDO AS( EL DERECHO DE GEN
TES, 

2, EN LA EDAD MEDIA• SE PUEDE HABLAR CON MAYOR PROPIE -
DAD DE LA NATURALEZA JUR(DJCA DE ESE ORDENAMIENTO 
LLAMADO DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, PUES SE TIENE 
COMO EJEMPLO HISTÓRICO Y PRECISO, LA IMPORTANCIA DEL 
CLIMA CREADO POR LA CABALLERIA, CONSISTENTE EN: QUE 
"CUMPLIDOS UNOS PACTOS Y VIOLADOS OTROS, LAS IDEAS 
DE RESPETO A LA F~ JURADA CONSTITUYEN LA BASE PARA 
UNA CONVICCIÓN JURfDJCA EN LA OBLIGATORIEDAD DE LAS -
NORMAS INTERNACIONALES. aue EN EL DERECHO DE GRACIA
NO SE ENCUENTRA YA EXPRESADA EN T~RMINOS DE DERECHO: 
fIDES ENIM CUANDO PROMITTITTUR ETIAM HOSTI SERVAflDA 
EST", 

3. SE PUEDE ESTABLECER LA SEPARACIÓN ENTRE LO QUE ES LA 
POL(TICA DE PODER DE LOS ESTADOS Y EL DERECHO INTER
NACIONAL PÚBLICO MANIFESTADO EN DIVERSAS INSTITUCIO
NES ENTRE ESTAS EL ARBITRAJE. Que EN si. ERA VÁLIDO 
COMO DERECHO, NO POR EL PODER QUE LO APLICABA, PUES 



AÚN CUANDO EL PAPADO DEJÓ DE TEllER PODER{O, t:O POR 
ESO EL DERECHO SE OLVIDÓ NI FUE lllÚTIL, MÁS AÚN SE 
HIZO NECESARIO DESPUÉS DE LA MUERTE DEL PAPA !NO-
CENCIO !!!, UN DERECHO QUE MEDIARA ENTRE LAS FUER
ZAS IMPULSORAS DE LA POL(TICA DE PODER DE LOS ESTA 
DOS, 

4. EL DERECHO lllTERNACIONAL PÚBLICO SE VE FORTALECI
DO COMO TAL, A PESAR, DE QUE Ell EL MAR SEGU(A IMPJ; 
RANDO LA PIRATER!A Y EN ALGUNAS COSTAS EL RAQUE, 
PERO LO DECIS!°VO ERA QUE LA CONCIENCIA PÚBLICA DE 
AQUELLA ÉPOCA COllDENABA UNÁNIMEMENTE TALES HECHOS 
COMO INHUMANOS, 

5, EL DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL Ell LA BAJA 
EDAD MEDIA ESTÁ EN GRAN PARTE DETERMINADO POR LAS 
GRANDES LIGAS DE C1UDADES, ENTRE LAS OUE, POR SU -
S IGN I F I CAC IÓN ECONÓMICA Y POL !TI CA, SOBRESAL! ERON 
ESTAS TRES: LA CASTELLANA (CANTÁBRICA}, LA FLAMEN
CA Y LA BAJO-ALEMANA, Y LA ÚLTIMA QUE DESEMPEÑÓ 
EL PAPEL HISTÓRICO MÁS IMPORTANTE SE LA DESIGNA CQ 
MÚNMENTE CON EL NOMBRE DE HANSA, 

6. SE REAFIRMA MÁS EL CARÁCTER JUR!DICO DEL DERECHO 
INTERNACIONAL, CON LA APLICACIÓN DEL DERECHO MAR!
TIMO Y DE LAS TRIPULACIONES, AS! COMO DE LA GUERRA 
MARlTIMA AUNQUE EN MENOR ESCALA, PUES LOS NUMERO
SOS TRATADOS DE COMERCIO TEN(AN POR OBJETO LA SI -
TUACIÓN JUR!DICA DE LOS COMERCIANTES A.LEMANES, 
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7, LA EVOLUC!Óll DEL DERECHO DE GENTES EN LOS AÑOS QUE 

VAN DE LA CAfDA DE CONSTANT!llOPLA EN PODER DE LOS 

TURCOS (lq53¡ A LA PAZ DE WETSFALfA, EL DERECHO 

DE LA PAZ NO DESAPARECIÓ, CONT!llÚA EL ESTABLEC! -

MIENTO DE Cóf/SULES; CONT!IWAll LAS JUR!SD!CC!Of/ES 

DE LOS ALM!RAllTAZGOS, LAS EMBAJADAS, LOS ARBITRA -

JES, LOS TRATADOS, 

8, EL FACTOR CAPITALISMO, OPERÓ LENTAMENTE UN CAMBIO 

EN LAS RELAC f 01/ES f.NTERllAC! ONALES, SOBRE TODO EN 

El DERECHO MARfT!MO, El/ EL CURSO DEL SIGLO XV, IN

GLATERRA, HOLAllDA Y LAS CIUDADES HANSEÁTICAS ADOP

TAN COMO LEX MERCATORUM EL CONSULADO DEL MAR. 

9, Los DERECHOS SUBJETIVOS DECLARADOS EN 1789 EN LA 

REUNIÓN DE LOS ESTADOS GENERALES EN FRANCIA, CON

SISTENTES EN LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL C!UDADA 

NO NO FUERON UNA RADICAL INNOVACIÓN UNA SERIE DE -

DOCUMENTOS LEGISLATIVOS ftlGLESES, DESDE LA CARTA 

MAGNA DE 1215 HASTA EL B!LL DE DERECHOS DE 1688, 
ASEGURABAN ANÁLOGAS PRERROGATIVAS, PERO JAMÁS SE 

PENSÓ OUE SU TITULAR FUESE LA HUMANIDAD ENTERA, 

10, DURANTE LA ~POCA DE LA PAZ ARMADA DE 1871 A 191q, 
El DERECHO DE GENTES CAMBIÓ DE F!SONOMfA CON EL 

DESARROLLO DE NORMAS CONVENCIONALES, 
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ll, AUNQUE NO SE PUEDE HABLAR DE Ull DERECHO INTERNACIO

NAL, PERFECTO, EN LA CoNFEREflCIA DE 1907 EN LA HA

YA. ESTE ORDEN NORMATIVO TIENE UN LUGAR PREDOMlllA!f. 

TE EN LAS RELACIONES fllTERllACIONALES, POR LA CREA-

e 1 Óll ~EL TR 1 BUllAL l NTERNAC 1 ONAL DE PRESAS Y LA PRO

H l B l C l ÓN DEL EMPLEO DE LA FUERZA PARA EL COBRO DE 

DEUDAS CONTRACTUALES, 

162. 

12, POR El SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO DEL DERECHO, TOMANDO 

LA PALABRA LATlllA Jus. EQUIVALENTE A DERECHO. QUE -

ES TAMBl~fi, DE ORIGEN SÁNSCRITO, PUES AL DECIR DE 

LOS MODERllOS, PROCEDE DE LA RAfZ YU, UNIR O ENLAZAR, 

SE PUEDE ARGUMENTAR, DUE, EL DERECHO INTERNACIONAL 

PÚBLICO, ES LAZO QUE UNE A LOS ESTADOS LIGANDO SUS 

VOLUNTADES, 

13. POR SU DESCENTRALIZACIÓN EL DERECHO INTERllACIOllAL -

GENERAL TIENE LA CALIDAD DE Ufl DERECHO PRIMITIVO 

QUE ESTÁ CARACTER 1 ZADO P.f!R EL HECHO DE QUE NO ESTA

BLECE ÓRGANOS LEGISLATIVOS, JUDICIALES O ADMINISTRA 

TIVOS ESPECIALES, SINO QUE DEJA LAS FUNCIONES CORRE~ 

PONDIENTES A LOS SUJETOS lllDIVIDUALES MIEMBROS DE 

LA COMUNIDAD JURfDICA, 

14, EL HECHO DE QUE EN EL ARTICULO 16 DEL PACTO DE LA 

SOCIEDAD DE NACIONES, SE DISPUSIERAN SANCIONES EN 

EL CASO DE, QUE, UN MIEMBRO RECURRIESE A LA GUERRA 



HACI Errno CASO OMI so DE LOS COMPROMI sos CONTRAÍDOS' 
EU CONTRA DE OTRO MIEMBRO, Y QUE EL MIEMBRO ATACA
DO RECURR 1 ESE A UNA COrlTRA-GUERRA corlF 1 ArlDO EN LA 
ACCIÓN DE LOS DEMÁS MIEMBROS OBLIGADOS POR EL PACTO 
A TOMAR MEDIDAS COERCITIVAS CONTRA EL ESTADO TRANS
GRESOR, Nos SITÚA FRErlTE A UN DERECHO INTERNACI0--
11AL VÁLIDO Y EFICAZ EUTRE LOS MIEMBROS DEL PACTO, 

15, EN EL PACTO KELLOG-BRIAND TAMBl~N NOS ENCONTRAMOS 
FRENTE A UN VERDADÉRO DERECHO INTERNACIONAL PúBLI -
CO, POR LO QUE SE PUEDE DEDUCIR DE LA PROHIBICIÓN 
ESTABLECIDA, DE QUE, LA GUERRA SEA UTILIZADA COMO 
1 NSTRUMENTO DE POLÍTICA rlAC 1 OrlAL, Y, DE QUE, SÓLO 
PUEDE SER CARACTERIZADO COMO INSTRUMENTO DE POLÍTI
CA NACIONAL EL EMPLEO DE LA FUERZA POR EL ESTADO 
QUE VIOLA EL PACTO Y NO LA REACCIÓN CONTRA ~STE, 

16, EN EL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO ~. DE LA CARTA DE LAS NA 
CIONES UNIDAS, POR EL QUE SE PROHIBE LA GUERRA, SE 
DEDUCE LA APLICACIÓN Y VALIDEZ DEL DERECHO INTERNA
CIONAL PÚBLICO, RECOrlOClDO POR LOS MIEMBROS DE LAS 
NACIONES, CORRESPONDIENDO AL CONSEJO DE SEGURIDAD 
APLICAR LA MEDIDA COERCITIVA QUE COMPORTE EL USO DE 
LA FUERZA ARMADA, Y QUE SEGÚN LA CARTA TENDRÁ EL CA 
RÁCTER DE GUERRA, 

163. 

17. AL ESTABLECER LA DIFEREUCIA ENTRE GUERRA DE AGRESIÓN 
Y GUERRA DE DEFENSA, SE OBSERVA, QUE, SI ANTE UNA -



REPRESALIA LEGÍTIMA SE OPONE UNA RESISTENCIA POR LA 
FUERZA, tSTA ES ILÍCITA, Y ASÍ ES CONSIDERADA POR 
EL DERECHO INTERNAC 1 ONAL GENERAL, Y PUEDE SER CON
TESTADA A TÍTULO DE SANCIÓll CON llUEVAS REPRESALIAS 
O CON LA GUERRA, AHORA B 1 EN, LA CLAS 1F1CAC1 ÓN QUE 
SE HACÉ, DE ACTO LÍCITO Y ACTO ILÍCITO RESPECTO DE 
LA GUERRA, GUERRA DE AGRES 1 Ótl, COllTRA-GUERRA Y GUE
RRA COMO SANCIÓN, ES LO QUE PONE DE MANIFIESTO EL 
CA.RÁCTER JURÍDICO DEL DERECHO DE GUERRA, 

18, HAY OBJECIONES QUE SE OPONEN A ADMITIR, QUE, EL 
PRINCIPIO DEL BELLUM JUSTUM, FORMA PARTE DEL DERE-
CHO INTERNACIONAL GENERAL, SIN EMBARGO, NO DEBE 0.l 
VIDARSE OUE, SERÍA MÁS QUE PARADOJ[A ADMITIR. QUE 
EN U DERECHO INTERNACIONAL LA INTERVENCIÓN LIMITA
DA EN LA ESFERA DE INTERESES DE UN ESTADO ESTÁ JURf 
DICAMENTE PROHIBIDA.Y QUE SÓLO ESTÁ PERMITIDA COMO 
REACC 1 ÓN CONTRA UN ACTO 1 L [ C !TO 1NTERNAC1 OIML, ES -
DECIR COMO REPRESALIA, EN TANTO QUE UNA INTERVEN -
CIÓN ILIMITADA EN LA ESFERA DE llHERESES DE UN ESTA 
DO, O SEA LA GUERRA, NO ESTAR[A JURÍDICAMENTE PRO
HIBIDA, Y POR ENDE, NO SERÍA NI UN ACTO IL!CITO NI 
UNA SANCIÓN, 

19, CON EXCEPCIÓN DEL DERECHO DE GUERRA, LA GUERRA MIS
MA NO PUEDE MODIFICAR, Y NUNCA HA MO!JIFICADO, EL Di;_ 
RECHO INTERNACIONAL GENERAL COMO CONJUNTO DE NORMAS 
OBJETIVAS QUE REGLAN LAS RELACIONES PACIFICAS ENTRE 
LOS ESTADOS, SÓLO LOS TRATADOS DE PAZ PODR[AN TE -
NER TAL EFECTO, 
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20. s JU EMBARGO' rn REAL! DAD LA GRAN MAYOR r A DE LOS TRA 
TADOS DE PAZ, NO HA TEIHDO DICHO .. EFECTO, DE LOS 
TRATADOS DE PAZ MULTILATERALES POR LOS QUE SE PUSO 
FIN A LA PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIALES, DIFÍ-
C!LMENTE PUEDA AFIRMARSE QUE HOD!F!CAROU EL DERECHO 
l NTERNAC l OllAL GEUERAL. LO CUAL QU l ERE DEC l R QUE -
AÚN CUANDO SE T!EUEU MEDIDAS JURÍDICAS PARA EL DE
SARROLLO Y PERFECCIONAM!EUTO DEL DERECHO !UTERNACIQ 
UAL PÚBLICO, LAS COUD!CIOUES DE HECHO NO SON PROPI
CIAS, 

21. SE PUEDE COUS lDERAR EXACTO QUE LA GUERRA Y ESPEC l AJ.. 
MEUTE EL TRATADO DE PAZ QUE LE PONGAN FIN PUEDEN MQ 
DIFICAR LAS RELACIONES JURÍDICAS ENTRE LOS BELIGE -
RAUTES, SUS DERECHOS Y DEBERES SUBJETIVOS, PERO SÓ
LO SOBRE LA BASE DE LAS flORMAS PREEX 1 STENTES DE DE
RECHO INTERNACIONAL GEUERAL, 

22, TANTO EN EL PACTO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
COMO EN EL PACTO KELLOG-BRIAND Y LA CARTA DE LAS 
NACIONES UNIDAS, SE PROHIBE EL RECURSO A LA GUERRA, 
QUEDANDO ESTABLECIDAS LAS CONDICIONES ESPECfFICAS 
EN LAS CUALES SE PUEDE Y PROCEDE APLICAR LA MISMA, 

23, EL CONCEPTO DE SOBERANÍA DE DERECHO lrlTERNAC 1 ONAL 
PRESUPONE UNA PLURALIDAD DE ESTADOS SOBERANOS QUE 
AFIRMAN DE UN MODO CONSTANTE SU SOBERANfA, UNOS -
FRENTE A OTROS, Y ESTO NOS INDICA QUE ESTA SOBER[; 
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NIA NO ES INCOMPATIBLE CON TODO VINCULO lNTERNACl.Q 
NAL, AL CONTRARIO LA SOBERANIA PRESUPONE UN CAMPO 
DE POSIBLES VINCULOS INTERNACIONALES, NO EXCLUYE 
EN MODO ALGUNO LA POSIBLIDAD DE UNA LEGALIDAD IN-
TERNACIDNAL, LO QUE OCURRE ES QUE ESTA LEGALIDAD -
NO PUEDE SER IMPUESTA A LOS ESTADOS POR UN PODER 
A ELLOS EXTRAÑO, LOS ESTADOS TIENEN QUE FIJAR ELLOS 
MLSMOS LAS LEYES INTERNACIONALES CON ARREGLO A LAS 
CUALES HAYAN DE REGULAR SUS.RELACIONES RECIPROCAS, 

24, EL CONCEPTO DE SOBERANIA PONE DE MANIFIESTO EL HE
CHO DE QUE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL TODO PRECER 
TO JURIDICO ES ESTABLECIDO CON CARÁCTER OBLIGATO -
RlO Y EN ESTE SENTIDO CONVERTIDO EN PRECEPTO POSI
TIVO POR QUIENES SON A LA VEZ SUJETOS DEL MISMO, 

25. EN LA MEDIDA QUE SE CONSTRUYA LA CLÁUSULA REBÚS 
SIC STANTIBUS COMO EMANACIÓN DEL PRINCIPIO DE sos~ 
RANIA, EN EL SENTIDO DE LA AUTOCONSERVAC!ÓN ESTA -
TAL, ESTAREMOS EN PRESENCIA DE SIMPLES Y JUSTOS E.s_ 
TADOS JURfDICOS DE EXCEPCIÓN, ESTOS EXISTEN DE UN 
MODO SISTEMÁTICO TANTO EN EL DERECHO ESTATAL COMO 
EN EL IUTERNAC 1 ONAL, 

26. Los ESTADOS RECONOCEN LA EXISTENCIA DE CIERTAS NOR 
MAS It:TERNf1C!ON/\!..ES, TENEMOS LOS MODERNOS TRATADOS 

INTERNACIONALES, LEGALMENTE LLAMADOS A REGULAR LAS 
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RELACIOUES ENTRE LOS ESTADOS FIRMANTES, Y EN LA -
- MAYOR[A DE LOS CASOS, ESTOS TRATADOS INTERNACIONA

LES GRACIAS A LAS NORMAS EN ELLOS SUBCONTENIDAS, IB 
FORMAN EFECTIVAMENTE LAS RELACIONES INTERESTATALES 
Y LA OPINIÓfl PÚBLICA INTERNACIONAL SUELE RECONOCER 
EL PRINCIPIO DE LA FUERZA OBLIGATORIA DE ESTOS TRA
TADOS, 

27. COMO SE HA PODIDO OBSERVAR EN LAS RELACIONES INTER
NACIONALES, EL DERtCHO IUTERNACIONAL PÚBLICO, HA 
SURGIDO PARA REGULAR LA CONDUCTA DE LOS ESTADOS, 
CONSTITUYENDO ESTOS ESTADOS UUA SOCIEDAD INTERNA -
C 1 CUAL, POR LO OUE SE D 1 CE QUE LA ESENC 1 A DEL DERJ;. 
CHO INTERNACIONAL PÚBLICO ES LA DE UN ORDEN NORMATl 
VO SOC 1 AL 1NTERN.AC1 OHAL, 
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B 1 B L 1 O G R A F 1 A 

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 

ESENCIA DEL DERECHO INTERNA
CIONAL Y CRITICA A SUS NEGA-
DORES · 

DEL DERECHO INTERNACIONAL -
CLASICO AL DERECHO INTERNA-
CIONAL ílUEVO IMP. Uíl!V. - -
MEXICO 1953 

FUNDAMENTOS DEL DERECHO IN-
TERNACIONAL PUBLICO 
MADRID. 1955 

DERECHO NATURAL 
EDIT. AGU!LAR. MADRID 1972 

POSITIVISMO JURIDICO. REALIS 
MO SOCIOLOGICO Y IUSNATURA-~ 
LISMO. EDIT. UNAM. MEXICO 1968 

EL DERECHO DE LA GUERRA JUSTA 
EDIT. JUS. MEXICO, 1944 

CRITICA DEL DERECHO NATURAL 
EDIT. TAURUS, MADRID,1966 

LEVIATAN, O LA MATERIA, FOR
MA Y PODER DE UNA REPUBLICA
ECLESl ASTICA Y CIVIL; 
EDIT. UNIV. DE PUERTO RICO 
1968 

EL FUNDAMENTO DEL CARACTER -
OBLIGA TOR 1 O DEL DERECHO ltlTER 
NACIONAL. -
RECU I L DES COURS, TOMO 82, 
1952 

GENESIS DEL CONCEPTO DE SOBE 
RANIA EN EL DERECHO INTERNA~ 
CIONAL 1977 

SEARA VAZQUEZ 

GUSTAVO ADOLF. WALZ. 

KUNZ JOSEF L. 

TRUYOL SERRA. 

D'ENTREVES A.P. 

GARCIA MAYNES E. 

YVES DE LA FRIERE. 

KENSEL HANS, BOBBIO 
Y OTROS 

HOBBES THOMAS. 

QUADRI 

RAMIREZ LEPE 
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LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO
DE GENTES MODERNO 
PARIS, 1937 

DERECHO INTERNACIONAL Y DE
RECHO CONSTITUCIONAL; RECUIL 
DESCOURS, TOMO IV, 1931 

. EL PROBLEMA DE LA SOBERAN 1 A 
EDIT. DEDAO, B. AIRES.1960 

LA VALIDEZ Y LA NULIDAD DE
LOS ACTOS JURIDICOS INTERNA 
CIONALES RECUIL DES COURS T949 

LA PROTECCION DIPLOMATICA DE 
LAS PERSONAS MORALES; TOMO -
102 

EL DERECHO EN UNA SOCIEDAD -
DE TRANSFORMACION 
EDIT. F.C.E. MEXICO 1966 

CONTROLES LEGALES DE LOS CON 
FLICTOS,INTERNACIONALES. -
LONDRES 1954 

ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA 
TOMO XX 

HISTORIA DEL DERECHO INTER
NACIONAL 

HISTORIA DEL DERECHO !~TER 
N/\CIONAL PU!lll CO -

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 

TRATADO DE DERECHO IlffERflACIO 
NAL PUBLICO, TOMO 1 VOL. 1 -
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BERNAN Y ARROYO M.I. 

REDSLEB. 

GUENZE VITZ M. 

LASKI HAROLD J, 

GUGGENNEIM P. 

VISSCHER, C. DE 

FRIEDMAN WOLFANG. 

STONE J, 

STAD MULER GEORGED 

A. MIAJA DE LA MUELA 

CHARLES ROUSSEAU 
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HISTORIA DEL DERECHO INTERNA 
CIOílAL -

LECCIONES DE FILOSOFIA DEL -
DERECHO 

WOLFANG FRIEDMAN 
ED. TRILLAS 

RAFAEL PRECIADO 
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