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RESUMEN: El ob je to del pre sen te ar tícu lo es cen trar al de re cho in ter na cio nal eco nó mi co
como dis ci pli na ju rí di ca y re vi sar el es ta do ac tual de tres blo ques de pers pec ti vas crí ti cas
so bre él: axio ló gi ca, hu ma nís ti ca y de de sa rro llo. Se ar gu men ta la ne ce si dad de su pe rar
los con te ni dos eco nó mi cos de los ins tru men tos for ma les en la ma te ria, para im pri mir en
ellos va lo res uni ver sal men te acep ta dos que fo men ten la ca li dad de vida de las per so nas.

ABSTRACT: The pur po se of the pre sent pa per is both, to cen tre Inter na tio nal Eco no mic
Law as a ju ri di cal dis ci pli ne, and to re view its sta tus from three clus ters of cri ti cal pers -
pec ti ves: axio logy, hu ma nism and de ve lop ment. The pa per ar gues the ne ces sity of sur -
pas sing the for mal con tents of the ins tru ments on the field, ai ming to im part them with
uni ver sally ac cep ted va lues that may im pro ve peo ple’s qua lity of life.

RÉSUMÉ: L’ob jec tif de cet ar ti cle est de si tuer le droit in ter na tio na le eco no mi que com me
une dis ci pli ne ju ri di que et re vi ser la si tua tion ac tue lle de trois blocs de pers pec ti ves cri -
ti ques pour lui: axio lo gi que, hu ma nis te et de de ve lop pe ment. Il est ne ces sai re d’a ller au
delá des con te nus eco no mi ques des ins tru ments for mels de la ma tié re, pour im pri mer en
eux des va leurs ac cep tées uni ver se lle ment afin d’en cou ra ger la qua li té de vie des per -
son nes.

* Doc tor en de re cho. Inves ti ga dor na cio nal ni vel 1 (SNI) e in ves ti ga dor ti tu lar del Insti tu to Pa -
na me ri ca no de Ju ris pru den cia (UP). Re pre sen tan te del go bier no me xi ca no (SCT) ante la OMI, los
FIDAC, la OIT, la CNUDMI, la OMC, la OCDE y la APEC, en tre otros or ga nis mos in ter na cio na les. 
El con te ni do del pre sen te ar tícu lo es res pon sa bi li dad ex clu si va de su au tor; por lo tan to, no debe ser
en ten di do como la po si ción ofi cial del go bier no me xi ca no.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El DIE: con si de ra cio nes con -
cep tua les y ten den cias. III. Pers pec ti vas crí ti cas al DIE. IV. Co-

mentarios fi na les.

I. INTRODUCCIÓN

La agen da del de re cho in ter na cio nal eco nó mi co se com po ne de te mas
que no es ca pan a la rea li dad del co mún de las per so nas. En este sen ti do,
en el seno de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio se ne go cia día con
día la li be ra li za ción de pro duc tos bá si cos; en las ofi ci nas del Ban co
Mun dial se es truc tu ran las con di cio nes cre di ti cias para pro yec tos de in -
fraes truc tu ra hos pi ta la ria; o en el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para
el De sa rro llo se coor di nan los es fuer zos para ate nuar la mor tan dad in fan -
til. Así pues, a pe sar de su apa ren te no men cla tu ra de al tas es fe ras di plo -
má ti cas, el de re cho in ter na cio nal eco nó mi co toca hoy más que nun ca, la
rea li dad eco nó mi ca y so cial de cada per so na.

En este con tex to, el ob je to de este ar tícu lo es en pri mer lu gar, cen trar 
la dis ci pli na den tro del ma re mag num del de re cho —en es pe cial con re la -
ción al de re cho in ter na cio nal pú bli co—; y en un se gun do paso, re vi sar el 
es ta do ac tual de las pers pec ti vas crí ti cas, des de las cua les de ben va lo rar -
se sus fuen tes. Val ga una bre ve ex pli ca ción so bre el ob je to pre ten di do.
En nues tra opi nión, los pro ce sos de li be ra li za ción, las con di cio nes cre di -
ti cias y las es tra te gias de de sa rro llo —ejem plos del pá rra fo an te rior—,
en tre otras cues tio nes, no pue den ya ser en ten di dos como fe nó me nos
eco nó mi cos ais la dos de una va lo ra ción plu ral. El sen ti do de este ar tícu lo
pues, es es bo zar las pers pec ti vas des de las cua les este ejer ci cio pue de
rea li zar se.

De esta for ma, el ar tícu lo se en cuen tra seg men ta do en dos sec cio nes.
La pri me ra ana li za al de re cho in ter na cio nal eco nó mi co como ob je to de
es tu dio es pe cia li za do del de re cho in ter na cio nal pú bli co. En di cho epí gra -
fe, se pro po nen una se rie de con si de ra cio nes con cep tua les y se es bo zan
las ten den cias en el cam po aca dé mi co y en la prác ti ca con tem po rá nea de las 
re la cio nes in ter na cio na les.

La se gun da sec ción bus ca prac ti car una re vi sión de las pers pec ti vas
des de las cua les de ben ana li zar se los ins tru men tos de la dis ci pli na. Para
pro pó si tos aca dé mi cos, he mos agru pa do es tas pers pec ti vas en tres dis tin -
tos blo ques: axio ló gi cas, hu ma nís ti cas y de de sa rro llo sus ten ta ble. A
modo de con clu sión, pro po ne mos al gu nas ideas so bre la par ti ci pa ción
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que des de nues tra óp ti ca, debe te ner el aca dé mi co en el queha cer de esta
apa sio nan te rama del ár bol del de re cho.

II. EL DIE. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES Y TENDENCIAS

1. Con si de ra cio nes con cep tua les

Sin pre ten der en trar aquí en un de ba te con cep tual so bre el de re cho
in ter na cio nal eco nó mi co (DIE), po de mos en ten der lo, para pro pó si to de
este ar tícu lo, como una dis ci pli na es pe cial del de re cho in ter na cio nal pú -
bli co (DIP), que tie ne por ob je to la re gu la ción de los in ter cam bios eco -
nó mi cos en tre los su je tos de DIP. Sin em bar go, esta de fi ni ción pa re ce
sim plis ta si no se tie ne en cuen ta la ba te ría de com pli ca cio nes con cep tua -
les pro pias del DIE. El ob je to de este pri mer epí gra fe es pre ci sa men te,
te ner en cuen ta la com ple ji dad para de li mi tar sus fron te ras: qué es y qué
no es DIE.1

Como in di ca Fran cis Bot chway, a pe sar de que la com pren sión de
los con te ni dos del DIE tie ne an te ce den tes de si glos atrás, no fue sino
has ta la se gun da mi tad del si glo XX que és tos han sido ar ti cu la dos de
modo sis te má ti co en tor no a una dis ci pli na es pe cia li za da, aun que in mer -
sa en el DIP. Sin em bar go, una se rie de con te ni dos apa ren te men te re si -
dua les como la re gu la ción mo ne ta ria, la trans fe ren cia de tec no lo gía, los
efec tos mi gra to rios y la bo ra les de los flu jos eco nó mi cos, el de re cho al li -
bre co mer cio, en tre otros mu chos, no se con si de ra ban com po nen tes tra di -
cio na les ni del DIP ni del de re cho in ter na cio nal pri va do (DIPr).2

El ori gen del pro ble ma en la cla si fi ca ción de los ele men tos, hoy pro -
pios del DIE, se de bió a la tra di cio nal se pa ra ción en tre el DIP y el DIPr.
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1 Véase Seidl, Ignaz, In ter na tional Eco nomic Law, Dordrecht, Kluwer, 1999, p. 1; Qureshi,
Asif, Per spec tives in In ter na tional Eco nomic Law, La Haya, Kluwer, 2002, pp. 9 y ss.; Bhandari,
Jagdeep, Eco nomic Di men sions in In ter na tional Law, Cam bridge, Cam bridge Uni ver sity Press,
1997, p. 1; Bronckers, Marco, New di rec tions in In ter na tional Eco nomic Law, La Haya, Kluwer,
2000, p. 101; Gilpin, Rob ert, The Po lit i cal Econ omy of In ter na tional Re la tions, Prince ton, Prince ton 
Uni ver sity Press, 1987, p. 8; Lowenfeld, Andreas, In ter na tional Eco nomic Law, Nueva York, Ox -
ford Uni ver sity Press, 1997, p. 3; Becerra, Manuel, Derecho internacional público, México, UNAM, 
IIJ, 1991, pp. 9 y ss.; Seara, Modesto, Derecho internacional público, México, Porrúa, 1993, pp. 65
y ss.; Sepúlveda, César, Derecho internacional, México, Porrúa, 1991, pp. 78 y ss.

2 Botchway, Fran cis, “His tor i cal Per spec tives of In ter na tional Eco nomic Law”, en varios
autores, Per spec tives..., cit., pp. 309 y ss. Véase Malnczuk, Pe ter, “Glob al iza tion and the fu ture role
of sov er eign states”, en varios autores, In ter na tional Eco nomic Law with a Hu man Face..., cit.,
pp. 45 y ss.; Lowenfeld, Andreas, “In ter na tional Eco nomic Law...”, cit., pp. 3 y ss.



En efec to, mien tras el DIP tra ta ba úni ca men te las re la cio nes en tre Esta -
dos; el DIPr cu bría las re la cio nes en tre per so nas de de re cho pri va do de
dis tin ta na cio na li dad. Con ello, pa re cía ha ber poco es pa cio para con si de -
rar fac to res dis tin tos a es tas ca te go rías bi na rias.

Así, el ri gor en la cla si fi ca ción tuvo por con se cuen cia na tu ral que
cues tio nes le ga les dis tin tas a las tra di cio na les del DIP o del DIPr, pro ve -
nien tes de or ga ni za cio nes in ter gu ber na men ta les y otros fo ros in ter na cio -
na les a par tir del fin de la Se gun da Gue rra Mun dial, que da ran o bien ex -
clui das de toda cla si fi ca ción; o bien ads cri tas con cier to for ce jeo aca dé-
mico.3 Es en es tos es pa cios es tre chos y en oca sio nes, poco or to do xos,
que el DIE fue bus can do su pro pia sis te ma ti za ción den tro del DIP.

En el DIE con fluía des de en ton ces, no sólo fac to res de ín do le eco nó -
mi ca, sino tam bién fi gu ras am bien ta les y te mas de de re chos hu ma nos,
que re que rían de acep ta ción, pero tam bién de au tén ti ca com pa ti bi li dad
axio ló gi ca y ju rí di ca. En todo caso, la evo lu ción de los pri me ros años del 
DIE fue más prag má ti ca que aca dé mi ca, pues res pon día más a in te re ses y 
ne ce si da des rea les de so lu ción de pro ble mas y con cre ción de pro yec tos
in ter na cio na les de sus ten to fi nan cie ro, que a la ló gi ca uni ver si ta ria de
no men cla tu ras y cla si fi ca cio nes.

Si bien la dispu ta en tre cla si fi car al DIE en el en tra ma do del DIP o
en el pro pio del DIPr, pa re ce ha ber que da do am plia men te su pe ra da por
el prag ma tis mo, de be mos al me nos dis tin guir dos ten den cias —cada vez
más te nues y de di fí cil de li mi ta ción— en tre los au to res que ar gu men tan
en pro o en con tra. La jus ti fi ca ción por apun ta lar lo en el edi fi cio del DIP
sue le ins pi rar se en la cohe sión que sus fi gu ras pa re cen te ner den tro del
sis te ma ge ne ral del DIP.4 Ello en aten ción a que los su je tos y las fuen tes
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3 Véase Seidl, Ignaz, In ter na tional Eco nomic Law..., cit., pp. 3 y ss.; Bhandari, Jagdeep, Eco -
nomic Di men sions in In ter na tional Law..., cit., pp. 3 y ss.; Bronckers, Marco, New di rec tions in In -
ter na tional Eco nomic Law..., cit., p. 101; Gilpin, Rob ert, The Po lit i cal Econ omy of In ter na tional Re -
la tions..., cit., p. 8; Diez de Velasco, Manuel, Las organizaciones internacionales, Ma drid, Tecnos,
2003, pp. 37 y ss.; Seara, Modesto, Derecho internacional público..., cit., pp. 25 y ss. En tre los
ejemplos que parecían quedar fuera del espectro nat u ral de ambas disciplinas se encontraban las
relaciones comerciales en tre entidades de la administración pública de distintos Estados. Así, a pesar 
de que la naturaleza de la relación fuera mercantil, el tratamiento solía ser iuspublicista, con los
problemas prácticos de negociación y celebración de contratos que esto implicaba, por no quedar
claramente delimitados los ámbitos de aplicación tanto del DIP como del DIPr. De igual forma, la
regulación de organismos internacionales de índole económica como el FMI o el BRD se
consideraban ajenas a las categorías clásicas propias del DIP o del DIPr.

4 Los temas tradicionales del DIP han sido normalmente: (i) fuentes; (ii) sujetos; (iii) derecho
de los tratados; (iv) dominio espacial de los Estados; (iv) solución pacífica de conflictos; (v)



del DIE si guen sien do prin ci pal men te Esta dos y tra ta dos internacionales, 
respectivamente.

Por su par te, quie nes pre ten den en ca si llar lo en el cam po del DIPr pa -
re cen que rer do tar a éste de nue vos con te ni dos sus tan ti vos, ya que dado
el pro ce so de es pe cia li za ción de sus an ti guas áreas de in te rés en dis ci pli -
nas es pe cia les del de re cho, pa re ce ha ber que da do hoy res trin gi do casi
ex clu si va men te al lla ma do de re cho con flic tual.5

Ade más, una se rie de fi gu ras que en oca sio nes bus can en cua drar se
en el DIPr —el co mer cio de bie nes y ser vi cios, las in ver sio nes, la ener -
gía, las te le co mu ni ca cio nes, et cé te ra— tie nen una evi den te orien ta ción
eco nó mi ca y un pro fun do giro de re gu la ción pú bli ca na cio nal e in ter na -
cio nal. Esta si tua ción ha lle va do a que la ter mi no lo gía pro pia del DIPr
an tes usa da para es tos sec to res que de re ba sa da, para uti li zar en su lu gar,
re fe ren cias ge ne ra les de ca rác ter in ter na cio nal y des de lue go, de na tu ra -
le za eco nó mi ca.6

Una ra zón más para evi tar in cluir al DIE den tro del DIPr con sis te en
ad ver tir que la eli mi na ción de ba rre ras al co mer cio in ter na cio nal, no in ci -
de so la men te en el ám bi to pri va do. Por el con tra rio, es cada vez más co -
mún en con trar pos tu ras de na tu ra le za au tén ti ca men te ius pu bli cis ta so bre
el co mer cio in ter na cio nal.

Así, en con tra mos por una par te, a quie nes abo gan por el de re cho al
co mer cio li bre de toda res tric ción gu ber na men tal; y por la otra, a quie nes 
de fien den la di men sión de los de re chos hu ma nos, el buen go bier no ins ti -
tu cio nal, las con di cio nes la bo ra les y la eli mi na ción del tra ba jo in fan til, la 
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responsabilidad internacional; (vi) derecho de la guerra. Véase en gen eral los índices en Brownlie,
Ian, Prin ci ples of Pub lic In ter na tional Law, Ox ford, 1999; Pas tor, José, Curso de derecho
internacional público, Ma drid, 1999. 

5 Véase en gen eral los contenidos reconocidos hoy en día del DIPr en Pereznieto, Leonel,
Derecho internacional privado, México, OUP, 1999; Arellano, Carlos, Derecho internacional
privado, México, Porrúa, 1974; Batiffol, Henri y Lagarde, Pi erre, Droit in ter na tional privé, París,
LGD, 1975; Carrillo, José, Derecho internacional privado, Ma drid, Tecnos, 1971; Contreras, Fran -
cisco, Derecho internacional privado, México, Harla, 1994; Fernández Rozas, José, Curso de
derecho internacional privado, Ma drid, Civitas, 1991; Vázquez, Fernando, Nuevo derecho
internacional privado, México, Themis, 1990. Como podrá advertirse los temas centrales del DIPr
continúan siendo: (i) la nacionalidad, (ii) la condición jurídica del extranjero —que parece tener
cada vez más una especialidad propia en el derecho migratorio—; (iii) y el derecho conflictual como
piedra an gu lar de la disciplina.

6 Véase, en gen eral, Sornarajah, M., The In ter na tional Law of For eign In vest ment, Cam -
bridge, CUP, 1994; Jack son, J., Le gal Prob lems of In ter na tional Eco nomic Re la tions, N. Y., West
Pub lish ing, 1995; Botchway, Fran cis, op. cit., p. 310.



pro tec ción al am bien te, la pro tec ción de la di ver si dad cul tu ral y re li gio sa, 
las cues tio nes de género, etcétera.

Como po drá ad ver tir se, el DIE, si bien tie ne un nú cleo ope ra ti vo en
ac ti vi da des eco nó mi cas lle va das a cabo me dian te un in trin ca do nú me ro
de re la cio nes de de re cho pri va do en tre per so nas de dis tin tos Esta dos
—com po nen te DIPr— se en cuen tra re ves ti do de re gu la ción pro pia del
de re cho pú bli co, y afec ta do ade más, por la di ná mi ca de las re la cio nes in -
ter na cio na les —componente de DIP—.

En este con tex to, aun que no pro pug na mos por la au to no mía del DIE, 
y en cam bio acep ta mos su re la ti vo aco mo do en el DIP —por las con no -
ta cio nes a las que has ta aquí he mos alu di do— nos pa re ce que sus com -
po nen tes mix tos de ben ayu dar a ver, con es cep ti cis mo, todo in ten to por
fi jar lo de modo ina mo vi ble a cual quie ra de las dos ca te go rías tra di cio na -
les del es tu dio in ter na cio nal.7

2. Ten den cias

La his to ria del DIE como dis ci pli na ju rí di ca flu ye en pa ra le lo a la de
la ins ti tu cio na li za ción y glo ba li za ción eco nó mi cas, pues el DIE como
dis ci pli na aca dé mi ca, es en bue na me di da la sis te ma ti za ción de los ins -
tru men tos que do ta ron de es truc tu ra le gal a or ga nis mos in ter na cio na les
de es pe cia li dad eco nó mi ca, y de aque llos que for ma li za ron las va ria das
for mas de in ter cam bios eco nó mi cos en tre Esta dos —y su in ci den cia en
los sujetos de derecho privado—.

Si bien no te ne mos la in ten ción de pro po ner aquí un es tu dio de la
ins ti tu cio na li za ción de la eco no mía mun dial, sí pa re ce per ti nen te re to mar 
al gu nos de los hi tos que han mar ca do el es ta do ac tual de la dis ci pli na y
po si ble men te, sus si guien tes pa sos: la acep ta ción de los prin ci pios rec to -
res del li bre mer ca do tras el fin de la Gue rra Fría; la re gio na li za ción de
blo ques eco nó mi cos; y las con traten den cias a la globalización eco nó-
mica.

El fi nal de la Gue rra Fría tuvo como con se cuen cia para el DIE la
fran ca de sa pa ri ción o bien la sus pen sión in de fi ni da del de ba te —y la con -
se cuen te pro duc ción de ins tru men tos in ter na cio na les— de al me nos tres
im por tan tes fi gu ras —au tén ti cas co lum nas ideo ló gi cas de su tiem po—
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7 En el contexto nacional, véase su ubicación en Witker, Jorge, Curso de derecho económico,
México, UNAM, IIJ, 1989, pp. 18 y ss.



acu ña das a lo lar go de la dé ca da de los se sen ta y se ten ta prin ci pal men te.
Nos re fe ri mos al nue vo or den eco nó mi co mun dial, el de re cho al desa-
rro llo y el prin ci pio de la so be ra nía per ma nen te so bre los re cur sos na tu -
ra les.8

Las tres co lum nas fue ron ins tru men ta das en do cu men tos que, como
se re vi sa rá en este tra ba jo, tie nen la je rar quía de fuen te sub si dia ria de
DIP, y fue ron aban de ra das por paí ses en de sa rro llo; de ma ne ra es pe cial
por el lla ma do Gru po de los 77, del cual Mé xi co no so la men te for mó
par te, sino in clu so pro ta go ni zó es pe cial men te en la dé ca da de los se-
ten ta.9

A raíz de la po la ri za ción ideo ló gi ca de la se gun da mi tad del si glo
XX, una se rie de paí ses en de sa rro llo, in clu yen do los del blo que so vié ti -
co eu ro peo, cri ti ca ron el im pe ria lis mo eco nó mi co que se in ten ta ba im po -
ner a tra vés de las ins ti tu cio nes del Bret ton Woods. El de re cho re co gió
esta lu cha ideo ló gi ca en el seno de la ONU, a tra vés de ins tru men tos de -
cla ra ti vos fuen te de DIE, en ma te ria de de re chos ci vi les y po lí ti cos —de
tin te ca pi ta lis ta— y de de re chos eco nó mi cos y so cia les —de in cli na ción
so cia lis ta—.10 Las di fe ren cias en ma te ria de ideo lo gía eco nó mi ca lle va -
ron pues, a la edi fi ca ción de los tres pa ra dig mas citados que, na tu ral-
men te quedaron contenidas en el DIE de la época.

Sin em bar go, el des mo ro na mien to de la cor ti na de hie rro sig ni fi có un 
mo vi mien to pen du lar ha cia los prin ci pios del li bre mer ca do —sin te ti za -
dos en el lla ma do Con sen so de Wa shing ton—. El in ter ven cio nis mo es ta -
tal acla ma do dos dé ca das an tes no so la men te era mal vis to bajo el nue vo
acuer do, sino que áreas eco nó mi cas tra di cio nal men te ex clu si vas para el
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8 Bedjaoui, M., To wards a new in ter na tional eco nomic or der, París, UNESCO, 1979; Ropke,
W., Eco nomic Or der and In ter na tional Law, 1954, vol. 86, Curso de Colección, pp. 207 y ss.; Seidl,
Ignaz, Sov er eignty and Eco nomic Co-ex is tence, Clunet 86, 1959, pp. 105 y ss.; Wealde, W., Per ma -
nent Sov er eignty over Nat u ral Re sources: re cent de vel op ment in the min eral sec tor, Nat u ral Re -
sources Fo rum, 7 1983, pp. 249 y ss.

9 Véase, en gen eral, Larson, Deborah, Anat omy of mis trust: US-So viet re la tions dur ing Cold
War, Ithaca, Cor nell Uni ver sity, 1997; Hunter, Allan, Re think ing the Cold War, Philadephia, Tem ple 
Uni ver sity, 1998; Powaski, Roland, La Guerra Fría: EUA y la Unión Soviética 1917-1991, Bar ce -
lona, España, Crítica, 2000.

10 En tre las principales resoluciones de la Asamblea Gen eral de la ONU sobre las columnas
del DIE de las dos décadas mencionadas, véase UN Doc. A/C.3/34/SR.24-30 y ss.; UN Doc.
E/CN.4/SR.1389 y ss. (1977); GA Res. 174, 35 UN GAOR (19080); GA Res. 1803 (XVII) (1962).
Véase, además, Walde, T., A réquiem for the New In ter na tional Eco nomic Or der: The rise and fall
of par a digms of In ter na tional Eco nomic Law (1997) (1-2), CEPML&P Jour nal; Connelly, J., In
Search of the Uni corn: Ju ris pru dence and Pol i tics of the Right to De vel op ment (1985) CWILJ,
pp. 169-203.



Esta do, como la ener gía y las te le co mu ni ca cio nes ex pe ri men ta ron pro -
fun dos pro ce sos de pri va ti za ción en todo el mun do en de sa rro llo y en las
eco no mías en tran si ción. Las en ti da des fi nan cie ras in ter na cio na les
—como se ana li za aquí mis mo— ha rían su par te en esta nue va for ma de
en ten der la eco no mía mediante la creación y seguimiento de programas
de ajuste estructural.

La can ce la ción de los tres pa ra dig mas ideo ló gi cos, dio pie a un se -
gun do hito —vi gen te aun que su je to a re vi sión— en los con te ni dos del
DIE. Nos re fe ri mos a la re gio na li za ción de blo ques eco nó mi cos, que en
el caso de al gu nas re gio nes ha sin duda re ba sa do la di men sión eco nó mi -
ca. Así, con di ver sos gra dos de evo lu ción de acuer do a sus pro pias ca rac -
te rís ti cas re gio na les y cul tu ra les, y por con si guien te ni ve les di fe ren cia -
dos de cohe sión, po de mos ha blar hoy en día de la UE, del TLCAN, de la
APEC o del Mer co sur en tre otros va rios. Sal vo el caso de la UE —cuyo
an te ce den te data de más de me dio si glo—, el res to de los pro ce sos de in -
te gra ción no cum plen to da vía dos dé ca das de exis ten cia; y otros como el
ALCA, ape nas lu chan por sa lir a la luz.11

Un ter cer hito en la his to ria re cien te del DIE es el flu jo en con tra co -
rrien te so bre el pro ce so de glo ba li za ción. Tras la pre sión de las ONG en
la OMC y el BM du ran te la úl ti ma dé ca da, los fo ros so cia les tie nen cada
vez más pre sen cia en las dis cu sio nes mul ti la te ra les. De he cho, los nue -
vos ins tru men tos del DIE so bre de sa rro llo sus ten ta ble, no po drían com -
pren der se, de no ser por la par ti ci pa ción crí ti ca y con ti nua de la so cie dad
ci vil, me dian te estas organizaciones.

En es tos dos epí gra fes he mos he cho un bre ve re cuen to de los aco mo -
dos del DIE como dis ci pli na re la cio na da con el DIPr y en mar ca da en el
DIP con un cier to gra do de es pe cia li dad. He mos re co no ci do al gu nos de
sus cam pos de ac ción y se ña la do los hi tos que han trans for ma do sus con -
te ni dos a lo lar go de me dio si glo. Sin em bar go, ni la ex plo ra ción de su
de sa rro llo como rama del de re cho ni sus di fe ren cias con el DIPr y su re -
la ción es tre cha con el DIP; ni tam po co las ex pli ca cio nes de la doc tri na
con sul ta da, pa re cen ser su fi cien tes para de ter mi nar qué es el DIE y ha cia
dón de habrá de evolucionar con el paso del siglo XXI.

Bajo nues tro cri te rio, el aná li sis aca dé mi co pre sen ta dos di fi cul ta des
en la de ter mi na ción del ob je to ma te rial de es tu dio del DIE; así como un
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pro ble ma adi cio nal re la ti vo a su in te rac ción con otras cien cias so cia les.
Con el fin de ex po ner nues tra po si ción es ne ce sa rio de sa rro llar bre ve -
men te los tres ex pe dien tes que anun cia mos.12

El pri mer bi no mio res pon de por una par te a que el DIE tra di cio nal -
men te ha con si de ra do te mas de na tu ral en cla ve ius pri va tis ta, pues tie ne
que ver con re la cio nes ju rí di cas en tre su je tos de de re cho pri va do, que
son los prin ci pa les ac to res en la eco no mía in ter na cio nal. En este cam po,
se han con si de ra do in clui dos te mas de fi nan zas in ter na cio na les o de res -
pon sa bi li dad en el co mer cio in ter na cio nal, en el transporte de mer can-
cías, etcétera.

Sin em bar go, al mis mo tiem po se ha pre ten di do in cor po rar en su
agen da as pec tos que res pon den a re la cio nes sub or di na ción; esto es, al
de re cho pú bli co. En este ám bi to, po de mos men cio nar los tó pi cos fis ca les 
in ter na cio na les, la di men sión in ter na cio nal de la pro pie dad in dus trial, la
pro tec ción in ter na cio nal del am bien te, la di men sión eco nó mi ca de los
de re chos hu ma nos y la li ber tad de em pre sa; así como ac ti vi da des eco nó -
mi cas su je tas a fuer te re gu la ción pú bli ca como los energéticos o las
telecomunicaciones.

Por otro lado, el pro ble ma de in te rac ción con otras áreas de las cien -
cias so cia les se ubi ca en re co no cer que al gu nos de los te mas de ma yor
peso es pe cí fi co en la agen da del DIE —como la des re gu la ción del co -
mer cio in ter na cio nal de bie nes y ser vi cios a tra vés de la OMC, el fi nan -
cia mien to pú bli co in ter na cio nal me dian te el BM y el FMI, o las es tra te -
gias ha cia el de sa rro llo sus ten ta ble del PNUD, en tre otros tó pi cos— son
de la ma yor sen si bi li dad so cial hoy en día. Este gra do de sen si bi li dad de
las ONG, me dios de co mu ni ca ción y so cie dad ci vil en ge ne ral, ha cen que 
los con te ni dos del DIE pa rez can al ta men te di ná mi cos, y que que den en -
vuel tos en una dis cu sión in ter dis ci pli na ria que es ca pa al solo cam po del
de re cho.13

Pues bien, una vez re co no ci das las di fi cul ta des en de ter mi nar qué es
y cuá les son los lin de ros del DIE, pa se mos aho ra a se ña lar cuán do un de -
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12 Cfr. Seidl, Ignaz, op. cit., pp. 3 y ss.; Pinto, M., In ter na tional Eco nomic Law with Hu man
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13 Rodrik, Dani, “Has glob al iza tion gone too far?”, en varios autores, The Glob al iza tion
Reader, Londres, IOP, 2003, pp. 224 y ss.; véase Stiglitz, Jo seph, “Glob al ism’s Dis con tents”, en
varios autores, Glob al iza tion Reader..., cit., pp. 201 y ss.; Jack son, John, In ter na tional Eco nomic
Law in times that are in ter est ing, JIEL (2000) pp. 3-14; Deardorff, Alan, “The Eco nom ics of Gov -
ern ment Mar ket In ter ven tion”, en varios autores, New di rec tions in In ter na tional Eco nomic Law...,
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ter mi na do tema debe en trar real men te en el te rre no de preo cu pa ción del
DIE. De lo con tra rio, co rre mos el ries go de creer que el he cho de que un
de ter mi na do tema, que sea de na tu ra le za eco nó mi ca y de di men sión eco -
nó mi ca, debe ser re co no ci do por ese solo he cho, como den tro de la agen -
da del DIE. Esto se ría, des de nues tro pun to de vista, incorrecto.

Para evi tar que cual quier as pec to de ma tiz in ter na cio nal y eco nó mi -
co, sea ob je to del DIE, es ne ce sa rio for mu lar al me nos las si guien tes pre -
gun tas, cu yas res pues tas de ben ser po si ti vas, to das al mis mo tiem po: ¿es
el tema au tén ti ca men te eco nó mi co?; ¿se en cuen tra el tema re gu la do bajo
una re la ción ju rí di ca de sub or di na ción de una per so na de de re cho pri va -
do a una de de re cho pú bli co; o de coor di na ción en tre su je tos de de re cho
pú bli co?; ¿es el tema re gi do por fuen tes for ma les de ca rác ter in ter na cio -
nal?; ¿es la es pe cia li dad del tema reconocida como una disciplina dis tin-
ta del DIE?

De la so lu ción de es tas cua tro sim ples pre gun tas po dre mos caer en
cuen ta que hay una se rie de tó pi cos que aun que ten gan un cier to víncu lo
o una pers pec ti va crí ti ca del DIE, no son por ello, DIE. Es así como la
ten den cia aca dé mi ca del DIE en el si glo XXI, pa re ce ser a la re dis tri bu -
ción de sus con te ni dos ha cia las ma te rias que de ben en rea li dad per te-
ne cer.

Sin em bar go, se gui rá sien do ta rea ins ti tu cio nal de la uni ver si dad y de 
quien di se ñe el cur so de DIE la de ci sión so bre la pers pec ti va y la pro fun -
di za ción que se le pre ten da ofre cer. En este sen ti do, los cur sos pue den
cen trar se en los con te ni dos pro pios del DIE; o bien, en con te ni dos de de -
re cho pri va do que por al gu na ra zón ten gan co ne xión con el DIE .14

La prác ti ca in ter na cio nal del DIE en cam bio, no ne ce sa ria men te go -
za rá de los com par ti men tos or ga ni za dos del mun do aca dé mi co. Se gui rá
cada vez con ma yor in ten si dad in flui da por la opi nión de las ONG y los
me dios de co mu ni ca ción, de acuer do a los vai ve nes y crí ti cas so bre la
glo ba li za ción. Pa re ce evi den te, que lo que an tes pa re cía te ner una di men -
sión ex clu si va men te eco nó mi ca —otor ga mien to de cré di tos in ter na cio -
na les para el de sa rro llo, ne go cia ción de li be ra li za ción de co mer cio de
bie nes y ser vi cios, acuer dos so bre in ver sio nes, et cé te ra— no po drá es ca -
par de la ne ce sa ria re vi sión so cial me dian te con si de ra cio nes de derechos
humanos, de protección al ambiente, de equidad de género, y otras más.
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III. PERSPECTIVAS CRÍTICAS DEL DIE

1. Jus ti fi ca ción

Con lo que has ta aquí he mos avan za do, nos pa re ce per ti nen te tra zar
un nue vo mapa den tro del cual po da mos iden ti fi car los án gu los des de los 
cua les se cri ti ca y nu tre al DIE; los su je tos que in ci den en este ejer ci cio;
y los in te re ses —eco nó mi cos o de otra es pe cie— que de ter mi nan la ac -
ción de cada su je to en la crí ti ca e in fluen cia al DIE.

Pa re ce que ha cer un re cuen to de las pers pec ti vas agru pa das bajo un
cri te rio te má ti co es tal vez una bue na me to do lo gía, no so la men te para
com pren der más ca bal men te el DIE, sino para re co no cer sus ten den cias y 
las cau sas de és tas. En rea li dad, un ejer ci cio así per mi te co no cer de ma -
ne ra ar ti cu la da —y en cier to modo ecléc ti ca— el uni ver so de las fuen tes
rea les que de ter mi nan los ins tru men tos for ma les del DIE. Por todo ello,
nos pa re ce jus ti fi ca ble el es tu dio de una gama re le van te de pers pec ti -
vas.15

Así pues, un es tu dio de las pers pec ti vas ha cia el DIE per mi te por una 
par te iden ti fi car su evo lu ción y los fac to res que han in ci di do en él. Po si -
bi li ta tam bién co no cer los dis tin tos ac to res —pú bli cos y pri va dos— que
lo afec tan y sus in te re ses es pe cí fi cos como gru po de pre sión en la toma
de de ci sio nes. Y fi nal men te, ofre ce ele men tos de eva lua ción de la dis ci -
pli na en cuan to a su ob je to, sus su je tos y su in te rac ción con la economía
global.

Antes de ce rrar este bre ve apar ta do de jus ti fi ca ción, nos pa re ce pru -
den te ad ver tir, como lo hace Asif Qu res hi, en el sen ti do de no per der de
vis ta los in te re ses exis ten tes en cada pers pec ti va; pues es cla ro que aque -
llos son cla ra men te los guías de es tas úl ti mas.16 En efec to, la his to ria se
ha en car ga do de des men tir que el DIE —en es pe cial las agen das de or ga -
nis mos in ter na cio na les— está le jos de acer car se a una po si ción ob je ti va
so bre los asuntos económicos.
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Son en rea li dad las agen das de in te re ses múl ti ples de los su je tos del
DIE —ya sean paí ses, ONG, em pre sas mul ti na cio na les, gru pos de pre -
sión e in di vi duos— más in flu yen tes en la ne go cia ción las que in clu yen o 
ex clu yen un tema y su tra ta mien to. Sin em bar go, es jus to re co no cer tam -
bién, que es tas agen das son di ná mi cas y cada vez más sus cep ti bles de
ver se obli ga das a lle gar a pun tos ra zo na bles de ne go cia ción que, al fin y
al cabo, ofre cen ma yo res po si bi li da des de un auténtico espíritu objetivo.

Como en cual quier ejer ci cio de ca te go ri za ción, se co rre el ries go de
caer en al ter na ti vas ar bi tra rias. En el en ten di do que asu mi mos ese ries go, 
nos pa re ce que una bue na al ter na ti va para ubi car los pun tos de vis ta bajo
un cri te rio te má ti co —y par cial men te re gio nal— es la de con si de rar para
fi nes di dác ti cos tres gran des blo ques: pers pec ti vas axio ló gi cas, pers pec ti -
vas hu ma nis tas, y pers pec ti vas de de sa rro llo sus ten ta ble. Des de lue go,
par te de la ri que za del de ba te está en evi tar que la me to do lo gía de la ex -
po si ción cons tru ya compartimentos estancos entre uno y otro bloque.

Con di cha ad ver ten cia me to do ló gi ca pre li mi nar, po de mos con si de rar 
el es tu dio de lo que una va rie dad de au to res e ins ti tu cio nes —de igual
nú me ro de per fi les aca dé mi cos e in te re ses— opi na en este com ple jo
mapa del DIE y la eco no mía glo bal. De igual ma ne ra es im por tan te aler -
tar, que como es na tu ral, no bus ca mos ago tar cada una de los blo ques de
pers pec ti vas ci ta do, sino tan sólo des ta car el es ta do de las co sas en el de -
ba te doc tri na rio de la crí ti ca al DIE. A ello, adi cio na re mos nues tra po si -
ción res pec to, tan to a par tir de nues tra in ves ti ga ción do cu men tal, como a
raíz de nues tra par ti ci pa ción como re pre sen tan te de Mé xi co ante una
serie de organismos internacionales productores de DIE.

2. Pers pec ti va axio ló gi ca

Di ver sos aca dé mi cos, en tre los cua les des ta can Tho mas Franck, John 
Rawls y Ro bert Cryer han pues to en evi den cia la ne ce si dad de con fron tar 
los con te ni dos y ten den cias del DIE con los va lo res uni ver sa les de la jus -
ti cia y la equi dad. Para es tos au to res, el de re cho in ter na cio nal ha lle ga do
a una eta pa post-on to ló gi ca, de modo que el di na mis mo debe aho ra cen -
trar se en la ge ne ra ción de un mar co teó ri co a par tir del cual la dis ci pli na
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pue da eva luar se, te nien do como eje di rec cio nal pre ci sa men te es tos va lo -
res.17

Ve ri fi car su vi gen cia en el de re cho in ter na cio nal en ge ne ral y en el
DIE en par ti cu lar, im pli ca en pri mer lu gar, ana li zar la me di da en la cual
las nor mas sa tis fa cen una jus ti fi ca da dis tri bu ción de cos tos y be ne fi cios
en tre los par tí ci pes. En se gun do, la me di da en la cual es tos mis mos par tí -
ci pes del sis te ma per ci ben que las nor mas son crea das y apli ca das de
modo co rrec to. Así pues —en pa la bras de Franck—, la per cep ción ge ne -
ral de jus ti cia de la nor ma im pli ca a su vez la per cep ción de la ins ti tu ción 
a la que ésta apli ca, así como la rec ti tud en la efec ti va ges tión y apli ca -
ción de tal ins ti tu ción. Así la per cep ción de es tos va lo res, en bue na me di -
da de pen de tam bién del equi li brio en la dis tri bu ción de po de res den tro de 
la es truc tu ra ins ti tu cio nal del pro ce so de crea ción y apli ca ción de la nor -
ma.18

Con ello, los va lo res a los que aquí ha ce mos re fe ren cia cuen tan tan to 
con un ele men to sus tan ti vo, como con uno ad je ti vo o de pro ce di mien to.
Vea mos las dos ca ras de esta mo ne da axio ló gi ca en la crí ti ca de Cryer,
pri me ro re vi san do el as pec to ad je ti vo y más tar de el sus tan ti vo.19 La por -
ción ad je ti va de la pre gun ta so bre la vi gen cia del va lor de la jus ti cia y la
equi dad en el DIE se ma ni fies ta en la ela bo ra ción e in ter pre ta ción de las
nor mas, y no en su con te ni do de fon do; se con cre ta en la le gi ti mi dad de
la nor ma.20 De acuer do a la doc tri na de Franck, en el ám bi to del de re cho
in ter na cio nal, la le gi ti mi dad de la nor ma de ri va del re co no ci mien to en tre
Esta dos como so be ra nos e igua les, así como en su de re cho para ex pre sar -
se li bre men te, e in clu so li mi tar su so be ra nía a par tir del pro pio con sen ti -
mien to, de modo que la norma pactada en el ámbito de la comunidad
internacional sea válidamente aplicable.
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17 Véase, en gen eral, Franck, Thomas, Fair ness in In ter na tional Law and In sti tu tions, Ox ford,
OUP, 1995; Cryer, Rob ert, “Franckian Fair ness and In ter na tional Eco nomic Law”, en varios autores, 
Per spec tives..., cit.; Rawls, John, A The ory of Jus tice, Ox ford, OUP, 1999. De igual manera, véase
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UNAM, Centro de Estudios Filosóficos, 1960, pp. 5 y ss.; Raz, Jo seph, La autoridad del derecho.
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ciencia jurídica, México, UNAM, IIJ, 1986, pp. 139 y ss.

18 Franck, Thomas, Fair ness…, cit., p. 173.
19 Cryer, Rob ert, op. cit., pp. 211 y ss.
20 Franck, Thomas, The Power of Le git i macy among Na tions, Ox ford, OUP, 1990, pp. 26 y ss.



Des de lue go, exis ten ul te rio res res tric cio nes a la li ber tad so be ra na
del Esta do como el uso de la fuer za, las me di das eco nó mi cas coer ci ti vas
o in clu so al gu nas obli ga cio nes de na tu ra le za con sue tu di na ria, que aún
sien do na tu ral men te con tra rias al con sen ti mien to de un de ter mi na do país, 
se ba san en las nor mas bá si cas de ac tua ción en tre Esta dos.21

Para con si de rar una nor ma como le gí ti ma, la doc tri na de Franck su -
gie re te ner pre sen tes cua tro cri te rios ele men ta les: de ter mi na ción, va li da -
ción sim bó li ca, cohe ren cia y ad he ren cia. El cri te rio de de ter mi na ción
sig ni fi ca que las nor mas no sean sub stan cial men te va gas. La va li da ción
sim bó li ca im pli ca que to dos los par ti ci pan tes —Esta dos so be ra nos—
rea fir men fre cuen te men te su com pro mi so de con ti nuar con las nor mas en 
cues tión. El cri te rio de la cohe ren cia es ta ble ce que la mis ma ca te go ría de 
nor mas apli que a la mis ma ca te go ría de ca sos, y al mis mo tiem po in di ca
que tal ca te go ría de nor mas sea con gruen te con el de re cho in ter na cio nal
en ge ne ral. Fi nal men te, el cri te rio de la ad he ren cia, sig ni fi ca que los
Esta dos ma ni fies tan una pre dis po si ción a cum plir nor mas que ya es tán
sien do cum pli das por otros Esta dos.22

En suma, la ma ne ra en la que las ins ti tu cio nes crean, ad mi nis tran y
ha cen cum plir la nor ma tie ne una es tre cha vin cu la ción con la per cep ción
de los va lo res que co men ta mos. Des gra cia da men te, el co ra zón del sis te -
ma mis mo de las Na cio nes Uni das es un ejem plo de per cep ción con tra ria 
de es tos va lo res. En efec to, la es truc tu ra mis ma en la mem bre sía del
Con se jo de Se gu ri dad de la ONU —al gu nos de cu yos miem bros no son
ele gi dos por la asam blea— hace que la per cep ción en la crea ción, ad mi -
nis tra ción y cum pli mien to de las nor mas sea ne ga ti va.23

Pa se mos aho ra al ele men to sus tan ti vo —o de fon do— de la nor ma
para te ner un con tex to com ple to, ante el cual con tras te mos la con se cu -
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ción o no de los va lo res de jus ti cia y equi dad en el DIE. Por na tu ra le za,
este se gun do ele men to se basa en los re sul ta dos efec ti vos del pro ce so
nor ma ti vo de la ins ti tu ción; tie ne así que ver con la ma te ria mis ma a re -
gu lar. En la doc tri na de Franck apa re cen dos ar gu men tos que jus ti fi can la 
im por tan cia del ele men to sus tan ti vo: uno prag má ti co o uti li ta ris ta y el
otro, deontológico.

El pri mer ar gu men to ra di ca sim ple men te en que la gen te se in cli na
ge ne ral men te más en cum plir con las nor mas que le pa re cen jus tas
—des de lue go, este ar gu men to no ne ce sa ria men te tie ne toda la fuer za
fác ti ca que se que rría—. El ar gu men to de or den deon to ló gi co es re le van -
te, pues en tér mi nos ge ne ra les la gen te con si de ra que ac tuar de modo jus -
to es algo bue no. Esto es, el ciu da da no me dio tie ne un sen ti do de jus ti cia, 
aun que no ne ce sa ria men te exis ta un con sen so so bre el de ba te mo ral en
tor no a ella. Así, las de mo cra cias li be ra les —o sus gru pos de pre sión—
tien den a ha cer al gún tipo de eva lua ción so bre la jus ti cia de los actos,
tanto al nivel nacional como al internacional.

En este con tex to de ele men tos —sus tan ti vo y ad je ti vo— y de ar gu -
men tos re la cio na dos —prag má ti cos y deon to ló gi cos— en tor no a la pre -
gun ta so bre la vi gen cia de los va lo res uni ver sa les de jus ti cia y equi dad,
en la crea ción y apli ca ción nor ma ti va de las fi gu ras del DIE, es que los
au to res se aú nan en coin ci dir que es pre ci sa men te la equi dad lo que su -
po ne el va lor más re fi na do en la teo ría de la jus ti cia del de re cho in ter na -
cio nal. Así, la equi dad se con vier te en un co rrec tor de la jus ta (dar a cada 
uno lo suyo en la fór mu la la ti na) y es tric ta apli ca ción de las nor mas ju rí -
di cas, cu yas ca rac te rís ti cas na tu ra les —prin ci pal men te ge ne ra li dad abs -
trac ción—24 su po nen, en oca sio nes la producción de situaciones in to le ra- 
bles por su desequilibrio ético.

Has ta aquí pues las dis qui si cio nes so bre los com po nen tes e in te rac -
ción de los va lo res éti cos es pe ra dos en el pro ce so de crea ción nor ma ti va
y en la sus tan cia de ésta. Con tras te mos aho ra bre ve men te la vi gen cia —o 
su au sen cia— de és tos en el sis te ma eco nó mi co in ter na cio nal, a tra vés de 
las al gu nas ins ti tu cio nes propias del DIE.

Pues bien, debe re co no cer se que al fa llar el sis te ma eco nó mi co mun -
dial en la ge ne ra ción de sa tis fac to res com pen sa to rios a las des ven ta jas
crea das con el pro ce so de glo ba li za ción, re sul ta evi den te que los va lo res
de la jus ti cia y la equi dad que dan mi na dos por las po lí ti cas ins tru men ta -
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das al in te rior de las ins ti tu cio nes y me dian te los pro ce sos pro pios del
DIE. Así, el án gu lo sus tan ti vo de las nor mas de DIE —los con te ni dos
mis mos de la dis ci pli na— han sido aje nos —in clu so con tra rios— a to -
mar de ci sio nes e im ple men tar ac cio nes que manifiesten los valores que
hemos expresado.

Entre las gran des omi sio nes que ava lan esta con tra dic ción en tre los
va lo res y la rea li dad del DIE a tra vés de nor mas y po lí ti cas pú bli cas de
or ga nis mos como el Ban co Mun dial o la OMC se en cuen tran: la fal ta
de una au tén ti ca re mi sión de la deu da de los paí ses me nos de sa rro lla dos,
la au sen cia de edi fi ca ción de un tra to no-co mer cial que be ne fi cie a los
más po bres, la es ca sa trans fe ren cia de tec no lo gía a cos tos ra zo na bles, la
mí ni ma uti li za ción de re cur sos fi nan cie ros me dian te im pues tos in ter na -
cio na les para el ali vio de la mi se ria, me dian te pro gra mas in te gra les de
sa lud, ali men ta ción y edu ca ción, et cé te ra.25

Des de lue go, se ría ab sur do de cir que no hay es fuer zos de la co mu ni -
dad in ter na cio nal por ha cer fren te a es tas exi gen cias axio ló gi cas, de ur -
gen te di men sión hu ma ni ta ria. Sin em bar go, de lo que has ta aquí he mos
es tu dia do, el DIE como dis ci pli na, pa re ce es tar to da vía le jos de ver se re -
fle ja do en los va lo res de la jus ti cia y la equi dad, pues sus prin ci pa les ac -
to res —los Esta dos me dian te sus go bier nos— no han que ri do dotarlo de
tales contenidos.

Sin em bar go, es más cues tio na ble aún re co no cer que ya que en los
re gí me nes de mo crá ti cos son las so cie da des las que eli gen a sus go bier -
nos; y al no ha ber se és tos de ci di do por do tar de con te ni dos éti cos efec ti -
vos a las nor mas y po lí ti cas de DIE, es cla ro que las so cie da des que los
han ele gi do, no han po di do —o que ri do— obli gar los a ello, dado el cos -
to, por in sig ni fi can te que sean en com pa ra ción a la vida y bie nes tar de
mi llo nes de se res hu ma nos en la po bre za, de este ejer ci cio de nobleza y
humanidad.

Si bien pa re ce cla ro —y de so la dor— el pa no ra ma del ele men to sus -
tan ti vo de la nor ma del DIE, vea mos su di men sión ad je ti va. Esto es, ex -
plo re mos si los va lo res que han ser vi do como eje a este epí gra fe se en -
cuen tran al me nos, en el pro ce so de crea ción nor ma ti va del DIE. En
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de fi ni ti va, se tra ta de sa ber quién y cómo tie ne voz y voto en el di se ño de 
nor mas y po lí ti cas pú bli cas vin cu la das al DIE. Des de la óp ti ca de Tho -
mas Franck es in dis pen sa ble con si de rar dos ni ve les de par ti ci pa ción: el
na cio nal y el in ter na cio nal.26

Por lo que al ni vel na cio nal se re fie re, es el jue go de mo crá ti co de la
po lí ti ca de cada país lo que au men ta la pro ba bi li dad de que la nor ma de
DIE —en sus tan cia y pro ce so— cuen te con los va lo res de jus ti cia y equi -
dad. Es un he cho que por la je rar quía nor ma ti va de los tra ta dos in ter na -
cio na les, el le gis la dor y ad mi nis tra dor pú bli co na cio na les tie nen un mar -
gen de ma nio bra res trin gi do, pues de ben in cor po rar y apli car nor mas en
cu yos pro ce sos no ne ce sa ria men te han estado involucrados.

Esta crí ti ca es cla ra men te apli ca ble al rol de or ga nis mos como el
Ban co Mun dial y el FMI con re la ción a sus po lí ti cas de ajus te es truc tu ral 
para li be ra li zar las eco no mías na cio na les acre di ta das. En efec to, para ob -
te ner la asis ten cia fi nan cie ra ne ce sa ria, los paí ses en de sa rro llo sue len te -
ner la im po si ción de es tos or ga nis mos, en acep tar sus cri te rios de buen
go bier no, pri va ti za ción, así como aper tu ra co mer cial y de in ver sio nes.
Como va lien te men te han de nun cia do pres ti gia dos aca dé mi cos, son los
ór ga nos de go bier no del país los que de ben de ter mi nar su po lí ti ca eco nó -
mi ca y no los fi nan cie ros —pú bli cos o pri va dos— que otor gan los cré di -
tos.27

Así, la ne ce si dad apre mian te de un país por prés ta mos de sub sis ten -
cia de cor to pla zo —in clu so para re fi nan ciar deu das sal da das va rias ve -
ces— no otor ga des de el pun to de vis ta éti co, de re cho al gu no a los or ga -
nis mos in ter na cio na les a im po ner con di cio nes que no so la men te ex ce den 
las ca rac te rís ti cas de un cré di to; si no que ade más han de mos tra do am -
plia men te su ine fi ca cia y efectos permisivos.

Con ello, no es no ve do so afir mar que en múl ti ples ca sos, han pro pi -
cia do de te rio ros mu cho más pro fun dos tan to en las eco no mías en ge ne -
ral, como en los te ji dos so cia les por po ten ciar ante todo, la ine qui dad so -
cial. No se tra ta de cum plir bien o no el tra ta mien to “re co men da do”, sino 
la fal ta de le gi ti mi dad de los or ga nis mos fi nan cie ros para im po ner con di -
cio nes, que en todo caso de ben ser ex ter nas a los con te ni dos de un cré di -
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to, y que so la men te com pe te de ci dir a las ins ti tu cio nes democráticas de
cada país.

Otra cues tión en de ba te re fe ri da al ám bi to na cio nal so bre el pro ce so
y la sus tan cia de los va lo res que he mos co men ta do en la nor ma de DIE,
es que en la ma yo ría de los sis te mas ju rí di cos el pro ce so de apro ba ción
de un tra ta do y la po si bi li dad de in ci dir de fon do son fran ca men te mi -
núscu los, en com pa ra ción con los ejer ci cios equi va len te en le yes na cio -
na les, en las que la par ti ci pa ción so cial de cada país es mu cho más in ten -
sa des de el origen de la iniciativa.

Más aún, pa re ce ha ber una cla ra ten den cia en los tra ta dos in ter na cio -
na les con tem po rá neos —no so la men te de ín do le téc ni ca— de seg men tar
los con te ni dos de modo tal, que al gu nos de ellos se ac tua li cen en for ma
tá ci ta. Si bien esto pue de ser po si ti vo para al gu nas ma te rias, pue de re pre -
sen tar un cre cien te dé fi cit de mo crá ti co en de ci sio nes muy re le van tes,
pues como he mos di cho, la je rar quía nor ma ti va de las dis po si cio nes in -
ter na cio na les re du ce el mar gen de ma nio bra tan to del le gis la dor como
del di se ña dor y eje cu tor de po lí ti cas pú bli cas en el país.28

Si el ám bi to na cio nal es preo cu pan te, el in ter na cio nal es, en mu chas
de sus ins ti tu cio nes cla ve, ma ni fies ta men te con tra rio a la efec ti va vi gen -
cia de los va lo res de la jus ti cia y la equi dad en el DIE. La de mo cra ti za -
ción y el buen go bier no han sido va lo res al ta men te pre go na dos en es pe -
cial por paí ses de sa rro lla dos ha cia las na cio nes en de sa rro llo. Sin em-
bar go, es tas má xi mas ins ti tu cio na les es tán le jos de ser una rea li dad en
or ga nis mos como el Ban co Mun dial o el FMI, de los que ya he mos ha -
bla do. En efec to, no so la men te es un pri vi le gio de Esta dos Uni dos de
Amé ri ca y Eu ro pa Occi den tal la de sig na ción de sus al tos fun cio na rios,
sino que como la his to ria lo ha de mos tra do las agen das para-eco nó mi cas
de los más po de ro sos —prin ci pal men te Esta dos Uni dos de Amé ri ca—
han es ta do pre sen tes en las po lí ti cas y cri te rios de los or ga nis mos fi nan -
cie ros.29 ¿Pue de en este con tex to considerarse que las instituciones, las
normas y los procesos de DIE sean justas y equitativas?
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Si bien en otros fo ros in ter na cio na les como la OMC los pri vi le gios
an ti de mo crá ti cos no son tan ma ni fies tos como en los or ga nis mos fi nan -
cie ros, sus mé to dos dis tan de res pe tar los va lo res ob je to de este epí gra fe.
Así, los gru pos “in for ma les” de dis cu sión, cons ti tui dos fun da men tal men -
te por los paí ses de sa rro lla dos sue len acor dar con an te la ción las agen das
—y sus con te ni dos— a ser des pués im pues tas al res to de la co mu ni dad
in ter na cio nal. El dé fi cit de mo crá ti co es evi den te; y en con se cuen cia, las
pro ba bi li da des de re co no cer en la nor ma de DIE jus ti cia y equi dad, no
solamente parecen remotas, sino tristemente, ilusas.

La par ti ci pa ción de este au tor en las de le ga cio nes me xi ca nas ante di -
ver sos or ga nis mos in ter na cio na les ge ne ra do res de DIE, ha per mi ti do evi -
den ciar cómo la úni ca es tra te gia po si ble de ne go cia ción en el ám bi to
mul ti la te ral ante un tema de in te rés na cio nal, es pri me ro que éste no sea
in sal va ble men te per ju di cial para los paí ses de sa rro lla dos in te re sa dos; y
se gun do, con tar con el apo yo ma ni fies to de di chos paí ses. Esta exi gen cia 
de ne go cia ción y la ne ce si dad de un “pa dri no de sa rro lla do”, aun que pue -
da con si de rar se una ne ce si dad en el con tex to di plo má ti co, re sul ta fran ca -
men te in dig na des de el pun to de vis ta de la prác ti ca de los va lo res de la
jus ti cia y la equi dad.30

Así pues, todo pa re ce apun tar que la es truc tu ra mis ma del sis te ma
mul ti la te ral —sea o no de en ti da des ads cri tas a las Na cio nes Uni das—
está orien ta da a que los or ga nis mos no sean más que fo ros de mero trá -
mi te de le gi ti ma ción au to má ti ca “in ter na cio nal” res pec to de las agen das
pre via men te acor da das por los paí ses de sa rro lla dos cla ve. El reto ti tá ni co 
es re co no cer abier ta men te esta rea li dad in trín se ca men te per ver ti da de la
or ga ni za ción mul ti la te ral, y pre sio nar con ar gu men tos y li de raz go mo ral
y di plo má ti co para re de fi nir el sis te ma in ter na cio nal, te nien do como
fuente única la vivencia de los valores a los que hemos aludido.

3. Pers pec ti va hu ma nís ti ca

A. Con si de ra cio nes de de re chos hu ma nos en ge ne ral

Como se ña la Mi chael Addo, si bien la pers pec ti va de de re chos hu -
ma nos del DIE, por su pro pia na tu ra le za no pue de com pa rar se con sus si -
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mi la res de ín do le es tric ta men te ob je ti va, se es pe ra al me nos que sus va lo -
res cen tra les sean re co no ci dos al de sa rro llar y apli car las nor mas pro pias
de la dis ci pli na. En rea li dad la si no ni mia de los de re chos hu ma nos con
las no cio nes de li ber tad, jus ti cia, rec ti tud, Es ta do de de re cho, dig ni dad,
equi dad y so li da ri dad es tan só li da, que de bie ra ser te ni da en cuen ta por
todo ám bi to ju rí di co. Así, se con vier te en un im pe ra ti vo el que los va lo -
res pro pios de los de re chos hu ma nos cuen ten con un puer to se gu ro en el
DIE, ya que el rol cada vez más im por tan te de esta dis ci pli na es re gu lar
el com pli ca do es ce na rio eco nó mi co de las re la cio nes in ter na cio na les.31

Una pri me ra apre cia ción en la con si de ra ción de los de re chos hu ma -
nos en el cam po del DIE es evi tar caer en el equí vo co de pen sar que la
re la ción con és tos se da en la es fe ra del de re cho pú bli co; esto es en la re -
la ción en tre ins ti tu cio nes de go bier no y per so nas. Por el con tra rio, el ám -
bi to eco nó mi co cuen ta prin ci pal men te con un com po nen te pri va do en el
cual, las re glas del mer ca do son el prin ci pal mo tor; y por tan to es un
error abs traer la apli ca ción de los de re chos hu ma nos ex clu si va men te al
es ce na rio gu ber na men tal. Así, la ren ta bi li dad en una eco no mía de mer ca -
do es el fac tor de ter mi nan te de sus ope ra do res, con lo cual los ele men tos
de bie nes tar so cial o in di vi dual son real men te pe ri fé ri cos en el pro ce so
eco nó mi co.32

Lo que pa re ce ser un éxi to de los prin ci pios de li bre em pre sa so bre
otras for mas de ideo lo gía eco nó mi ca, ha su pues to una cla ra re ti cen cia de
los eco no mis tas a cual quier tipo de orien ta ción so cial del mer ca do, lo
cual ha tras cen di do al ám bi to nor ma ti vo in ter na cio nal a tra vés del DIE.
Así pues, en el con tex to glo bal, si bien po de mos en con trar una cier ta re -
gu la ción al co mer cio, las in ver sio nes o el flu jo de ca pi ta les, lo cier to es
que en tér mi nos ge ne ra les es ta mos ante un fe nó me no de auto-re gu la ción
a tra vés de fi gu ras con trac tua les de ín do le co mer cial, en don de pa re cie ra
no ha ber espacio para contenidos propios de derechos humanos.

Como bien cri ti ca Phi lip Alston, el in ten to de ex clu sión de los de re -
chos hu ma nos del pro ce so de crea ción del DIE es del todo re duc cio nis ta, 
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pues los asun tos eco nó mi cos no exis ten en un mun do dis tin to al de las
per so nas.33 Así, una de las pri me ras crí ti cas que pue de ha cer se al pro ce so 
crea ti vo del DIE a tra vés de va rias de sus or ga ni za cio nes mul ti la te ra les
—en el FMI, el Ban co Mun dial y la OMC— es la mio pía con la que al -
gu nos con te ni dos nor ma ti vos y de apli ca ción sue len tra tar se, al no to mar
en cuen ta una di men sión real men te in ter dis ci pli na ria que in clu ye la ac -
ción de los de re chos humanos, del ambiente, del género, etcétera.

El error con cep tual de fon do —como apun ta Addo— está en con si -
de rar a la per so na hu ma na como “lo otro”, lo dis tin to, lo aje no al DIE.34

Esta cons truc ción es des de lue go, ar ti fi cial, ya que no toma en cuen ta el
rol cen tral del ser hu ma no en la eco no mía, ya sea como con su mi dor o
como tra ba ja dor, y es en cual quie ra de esos dos ca rac te res que el DIE
está obli ga do a in cluir ele men tos de de re chos hu ma nos en sus nor mas y
po lí ti cas pú bli cas de ri va das. Así, el de re cho de la per so na a ser re co no ci -
do en una di men sión hu ma na in te gral no pue de en modo al gu no ser ais -
la do de las de ci sio nes nor ma ti vas del DIE. Con ello, pue de afir mar se que 
las dis ci pli nas re la ti vas a los de re chos hu ma nos y a la eco no mía son un
bi no mio me dian te el cual debe do tar se a la sociedad de principios y
normas justas de actuación.

A par tir de esta acep ta ción del víncu lo en tre los de re chos hu ma nos y
el DIE, es fac ti ble re co no cer los cam pos más vi si bles de in ci den cia de
aque llos en éste. Así, des de la pers pec ti va de tra ba ja dor, en tre las ma ni -
fes ta cio nes más cla ras en el ejer ci cio de los de re chos hu ma nos a ser to -
ma das en cuen ta en la for mu la ción del DIE se en cuen tra: las for mas con -
tem po rá neas de es cla vi tud; el ré gi men la bo ral en la ma qui la; el abu so en
el tra ba jo de los me no res; las con di cio nes in hu ma nas de tra ba jo; la dis -
cri mi na ción de toda ín do le; el abu so en el tra ba jo por ade lan tos o prés ta -
mos pa tro na les. Des de el án gu lo de con su mi dor, el ser hu ma no está ex -
pues to, en tre otras mu chas con duc tas a: la fal ta de in for ma ción re le van te
so bre los pro duc tos y ser vi cios que con su me; el de sa rro llo de pro duc tos
or gá ni cos e inor gá ni cos que po nen en ries go la sa lud; la fal ta de ac ce so a 
me ca nis mos le ga les ági les para ser in dem ni za dos por la res pon sa bi li dad
ci vil de pro duc tos de fec tuo sos, et cé te ra.35
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Aho ra bien, en tre los va lo res que tan to la dis ci pli na de los de re chos
hu ma nos como el DIE com par ten sin duda se en cuen tra el de la li ber tad.
Nada obs ta para ne gar la re le van cia ma yús cu la de la li ber tad en el te rre -
no del mer ca do, sin em bar go el ver da de ro sig ni fi ca do de la li ber tad en la
eco no mía se com po ne tam bién de fac to res so cia les y po lí ti cos en don de
se re co no ce la ne ce sa ria vi gen cia de los de re chos hu ma nos; y no so la -
men te como un prin ci pio fun da men tal en los in ter cam bios eco nó mi cos.
En efec to, el DIE tie ne el de ber éti co de im po ner lí mi tes a la li ber tad de
mercado en función del respeto a la persona humana.

La con si de ra ción de la li ber tad eco nó mi ca no como un fin en sí mis -
mo, sino como un me dio que jun to con otros ins tru men tes po ten cie la fe -
li ci dad de las per so nas, la dig ni dad hu ma na, la jus ti cia y la equi dad en tre 
otros va lo res, ha sido afor tu na da men te in cor po ra da in clu so en los preám -
bu los de cla ra ti vos de la cons ti tu ción de al gu nos de los or ga nis mos in ter -
na cio na les más cri ti ca dos en la ins tru men ta ción del DIE: la OMC. De
este modo, si en el es pí ri tu mis mo de la crea ción de las prin ci pa les ins ti -
tu cio nes del DIE se re co no ce la pree mi nen cia de los de re chos hu ma nos,
re sul ta in con gruen te que las nor mas de na tu ra le za pro gra má ti ca y ta xa ti -
va con las cua les se con cre ta los acuer dos eco nó mi cos a ni vel mul ti la te -
ral no siem pre res pe ten los prin ci pios que dan vida a sus ins ti tu cio nes.36

Des de una po si ción for mal, no pue de per der se de vis ta ade más que
los Esta dos miem bro de los prin ci pa les or ga nis mos que crean e im ple -
men tan el DIE, lo son tam bién de una am plia gama de tra ta dos in ter na -
cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos. De modo que la se pa ra ción ar -
ti fi cial en tre DIE re sul ta, tan to des de un aná li sis te leo ló gi co como des de
una apre cia ción for mal, in fun da da.37 En efec to, las nor mas de DIE que
por su con te ni do di rec to o por los al can ces de im ple men ta ción se opon -
gan a los tra ta dos en ma te ria de de re chos hu ma nos, ha rían que los paí ses
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que las apli ca ran in cu rrie sen en res pon sa bi li dad, de acuer do al de re cho
in ter na cio nal pú bli co.38

La je rar quía en el res pe to a los de re chos hu ma nos y a la ne ce si dad de 
que los va lo res de és tos nu tran las nor mas in ter na cio na les es pe cí fi cas, in -
clui das aque llas pro pias de los ins tru men tos del DIE, no so la men te pue -
den lo ca li zar se en tra ta dos pro pios de aque lla ma te ria, sino en la mis ma
Car ta de las Na cio nes Uni das, que es con si de ra da el epi cen tro de la re gu -
la ción in ter na cio nal en ma te ria de de re chos hu ma nos, pero tam bién el eje 
de ins pi ra ción bá si ca en el diseño y aplicación del DIE.

Así, los pue blos de las Na cio nes Uni das en la cons ti tu ción mis ma de
la or ga ni za ción rea fir ma ron la fe en los de re chos fun da men ta les del
hom bre, en la dig ni dad y el va lor de la per so na hu ma na, en la igual dad
de de re chos de hom bres y mu je res y de las na cio nes gran des y pe que ñas. 
Más aún, como pro pó si to y prin ci pio co mún acor da ron rea li zar la coo pe -
ra ción in ter na cio nal para la so lu ción de pro ble mas in ter na cio na les de ca -
rác ter eco nó mi co, so cial, cul tu ral o hu ma ni ta rio, y en el de sa rro llo y es tí -
mu lo del res pe to a los de re chos hu ma nos y a las li ber ta des fun da men-
ta les de to dos.39

En este con tex to, la car ta va más allá de los ci ta dos pro pó si tos y or -
de na que los dis tin tos or ga nis mos es pe cia li za dos es ta ble ci dos por acuer -
dos in ter gu ber na men ta les, que ten gan am plias atri bu cio nes in ter na cio na -
les re la ti vas a ma te rias de ca rác ter eco nó mi co, so cial, cul tu ral, edu ca ti vo, 
sa ni ta rio y otras co ne xas, de ben ser vin cu la dos con la ONU por me dio de 
los acuer dos que con cre te el Con se jo Eco nó mi co y So cial —con apro ba -
ción de la Asam blea Ge ne ral— y los ór ga nos de go bier no res pec ti vos del 
or ga nis mo es pe cia li za do que se tra te.40

A re ser va de al gu nas ex cep cio nes como la po de ro sa OMC, mu chos
de los or ga nis mos in ter na cio na les crea do res y ope ra do res de nor mas de
DIE —como el pro pio FMI y el Ban co Mun dial— han ce le bra do con ve -
nios con la ONU en sus res pec ti vos ám bi tos de va li dez. Así pues, po de -
mos con cluir que exis ten ba ses só li das para re co no cer la pree mi nen cia
es tric ta de los de re chos hu ma nos —se gún se dis po ne en la Car ta de las
Na cio nes Uni das— so bre toda ne go cia ción eco nó mi ca de los or ga nis mos 
especializados del sistema.
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Aho ra bien, para aque llas or ga ni za cio nes no vin cu la das for mal men te 
a di cho sis te ma —como la OMC—, exis te tan to una cla ra orien ta ción y
cos tum bre de de re cho in ter na cio nal, como —ya he mos des ta ca do—
como una obli ga ción in di rec ta de aten der los de re chos hu ma nos, toda
vez que sus Esta dos miem bro son sig na ta rios de la Car ta de la ONU y de
una se rie de ins tru men tos in ter na cio na les en ma te ria de pro mo ción y res -
pe to a esta ca te go ría de de re chos; con lo cual, los go bier nos no pue den
des co no cer sus di ver sas obli ga cio nes in ter na cio na les. DIE y de re chos
hu ma nos pues, es tán y deberán siempre permanecer esencialmente
unidos.

Pa se mos aho ra a un tó pi co mu cho más de ba ti do en las ten den cias ac -
tua les so bre DIE: ¿cuál debe ser el tra ta mien to ju rí di co so bre el res pe to a 
los de re chos hu ma nos en la es fe ra eco nó mi ca pri va da? De los an te rio res
pá rra fos, se ha tra ta do de sal var toda duda so bre el de ber de los Esta dos
en la ma te ria a tra vés de las nor mas de DIE. Sin em bar go, la cues tión
aho ra es de ter mi nar si las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les en tre
par ti cu la res de ri va das del DIE, pero no su je tas a nor mas im pe ra ti vas de -
ben te ner al gún tra ta mien to ju rí di co en el cam po de los de re chos hu-
ma nos.

Des de lue go, no se pone en duda el rol del Esta do y sus ór ga nos de
go bier no en vi gi lar la apli ca ción efec ti va de la le gis la ción na cio nal e in -
ter na cio nal so bre el par ti cu lar, se pre ten de más bien re co no cer que en ti -
da des pri va das —aso cia cio nes, cá ma ras y so bre todo em pre sas de todo
ta ma ño— re pre sen tan en la prác ti ca un pa pel que, sa bién do lo o no, re -
per cu te en la vi gen cia de los de re chos hu ma nos. Inclu so, por su cer ca nía
con la es fe ra na tu ral de ac ción de la per so na, son pre ci sa men te es tas en ti -
da des las que pue den te ner una ma yor in fluen cia efi caz en su pro mo -
ción.41

En este con tex to, no es exa ge ra do se ña lar que va rias de las em pre sas
mul ti na cio na les más gran des del mun do cuen tan con per so nal y pre su -
pues to más ex ten so que el de mu chos paí ses.42 Ade más, a tra vés de sus
po lí ti cas em pre sa ria les y có di gos de con duc ta ejer cen una su per vi sión es -
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41 Véase Weiss, Friedl, In ter na tional Eco nomic Law with a Hu man Face, La Haya, Kluwer,
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tre cha res pec to a al gu nas de las li ber ta des fun da men ta les de la per so na,
así como so bre su es ti lo de vida.43 Pero no sólo exis te un pun to de co ne -
xión en tre las mul ti na cio na les y sus em plea dos que in te re sa al te rre no de
los de re chos hu ma nos, sino uno sin duda más ex ten so: el de su in ci den -
cia en la ca li dad de vida de los con su mi do res a través de la adquisición
de sus productos y servicios.

Así por ejem plo, la dis po ni bi li dad, ca li dad y can ti dad de me di ca -
men tos y ali men tos, en tre otros re cur sos a es ca la mun dial, sin duda afec -
ta la ca li dad de vida de mi llo nes de per so nas, y con ello la vi gen cia efec -
ti va de sus de re chos hu ma nos. El gra do de afec ta ción que las gran des
em pre sas pue den ge ne rar —para bien o para mal— pue de es tu diar se con
pre ci sión en las ac ti vi da des eco nó mi cas de paí ses en de sa rro llo ori gi nal -
men te ope ra das a tra vés de em pre sas pa raes ta ta les que más tar de han
sido pri va ti za das. Así, bie nes y ser vi cios pú bli cos son con tro la dos y ad -
mi nis tra dos por en ti da des pri va das que na tu ral men te go zan de un po der
sus tan cial en sus res pec ti vos mer ca dos re le van tes, de modo tal que el lí -
mi te en tre el con te ni do so cial de los ser vi cios ofrecidos y la libertad
económica de estas empresas es cada vez más sensible.

Como acer ta da men te ex pli ca Mi chael Addo, des de la pers pec ti va in -
ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, las re la cio nes pri va das que afec tan
el te rre no de los de re chos hu ma nos no pue den ser exen tas del es cru ti nio
pú bli co.44 Por ello, con base en los prin ci pios de sub si dia ri dad, efec ti vi -
dad y en fo que en el su je to pa si vo de la vio la ción, la in ter pre ta ción con -
tem po rá nea de los ins tru men tos in ter na cio na les en la ma te ria fa vo re ce la
apli ca ción es tric ta sin im por tar la fuen te de la vio la ción; es de cir im po ne
de modo in di rec to obli ga cio nes de de re chos hu ma nos tam bién a su je tos de 
de re cho pri va do, como son las em pre sas mul ti na cio na les.45

Es de esta for ma que los Esta dos con tra tan tes ad quie ren una obli ga -
ción ge ne ral de res pe to y pro mo ción de los de re chos hu ma nos ha cia to -
dos los go ber na dos den tro de su ju ris dic ción, con la im por tan te con no ta -
ción con sis ten te en que esta obli ga ción se ex tien de al de ber de su per-
vi sión del Esta do en el cam po de las re la cio nes pri va das. Con lo cual, la
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fal ta de su per vi sión ade cua da de este tipo de re la cio nes aca rrea la res -
pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do mis mo.46

Entre los de be res con se cuen tes de su per vi sión de la vi gen cia de los
de re chos hu ma nos por par te de los Esta dos —in clu so al ám bi to pri va -
do— se en cuen tra la ne ce si dad de pro mul gar la le gis la ción y re gla men ta -
ción que se re quie ra; la cons ti tu ción y ope ra ción efec ti va de ins ti tu cio nes 
pro tec to ras de los de re chos hu ma nos; la crea ción de cuer pos po li cía cos
ca pa ces de con tra rres tar las vio la cio nes; la com po si ción de tri bu na les au -
tó no mos; los me ca nis mos ins ti tu cio na les efi ca ces para su per vi sar el res -
pe to a los derechos humanos en el ámbito privado, etcétera.

Este te ji do nor ma ti vo en el cam po de los de re chos hu ma nos per mi te
afir mar que las nor mas de DIE in cor po ra das y apli ca das por un Esta do
di rec ta o in di rec ta men te —a tra vés de la li ber tad eco nó mi ca a ejer cer de
modo pri va do por em pre sas e in di vi duos— que con tra di gan los ins tru -
men tos in ter na cio na les en la ma te ria que aho ra tra ta mos, aca rrea la res -
pon sa bi li dad del Esta do que de bía ejer cer la su per vi sión y que fue omi so
o ne gli gen te en ello. Estos ca sos son jus ti cia bles con tra los Esta dos in -
frac to res, tan to en tri bu na les na cio na les como en fo ros su pra na cio na les
con ju ris dic ción en la materia, como la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos.

Al res pec to, los tra ta dos in ter na cio na les apli ca bles per mi ten no so la -
men te im po ner obli ga cio nes pro gra má ti cas a los Esta dos para que no se
re pi ta la vio la ción, sino san cio nes eco nó mi cas que tie nen en cuen ta los
da ños y per jui cios, así como la afec ta ción al pro yec to de vida de las víc -
ti mas.47 Entre los prin ci pios que más cla ra men te se si guen por par te de
los tri bu na les in ter na cio na les hoy en día, está el de cen trar se en la po si -
ción de la víc ti ma, con lo cual de es ca sa tras cen den cia será in ten tar el ar -
gu men to de fen si vo con sis ten te en se ña lar la na tu ra le za pri va da de la re -
la ción que dio ori gen a la violación de los derechos humanos del caso
específico.

La con fron ta ción en tre DIE y de re chos hu ma nos se hace pa ten te en
al gu nas nor mas de ín do le co mer cial ne go cia das en el ám bi to de la OMC. 
Así, le jos de ser ocio so ar gu men tar a fa vor del es tre cho víncu lo en tre
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DIE y de re chos hu ma nos, re sul ta de la ma yor tras cen den cia, con lo cual
debe que dar ad ver ti do a los Esta dos y a los su je tos de de re cho pri va do:
exis ten fuen tes vin cu lan tes para cons ta tar que se rea li za una efec ti va pro -
mo ción, res pe to y su per vi sión de los de re chos hu ma nos tan to en la re la -
ción Esta do-go ber na do, como en la esfera de las relaciones privadas.

B. Con si de ra cio nes de gé ne ro

Para Gra cie la Hie rro, la ca te go ría cen tral apli ca ble a la con di ción fe -
me ni na es la de “ser para otro”. Esta ca te go ría fue ini cial men te acu ña da
du ran te las pri me ras dé ca das del si glo XX por Si mo ne de Beau voir, una
de las fe mi nis tas de ma yor tras cen den cia en la his to ria de los mo vi mien -
tos so cia les. Así, en opi nión de Hie rro, ese “ser para otro” se con cre ta en
la mu jer a tra vés de su si tua ción de in te rio ri za ción, con trol y uso; que no
son más que los atri bu tos de ri va dos de su con di ción de opre sión como
ser hu ma no, a quien no se le con ce de la po si bi li dad de rea li zar un pro -
yec to de tras cen den cia.48

Como ex pli ca Ana Eche ve rri, fue a par tir del plan tea mien to de Beau -
voir re la ti vo al gé ne ro como ca te go ría so cial im pues ta so bre un cuer po
con cier tas ca rac te rís ti cas se xua les —bien sea fe me ni no o mas cu li no—
el fe mi nis mo, tan to como mo vi mien to po lí ti co como teo ría fi lo só fi ca, se
ha orien ta do ha cia dos co rrien tes que pa re cen ló gi ca men te in com pa ti -
bles. Así, en con tra mos por un lado, la que re cha za la in fe rio ri dad na tu ral
de lo fe me ni no; y por el otro, la que de fi ne la pro pia fe mi ni dad se gún ca -
rac te rís ti cas de du ci das del su pues to de in fe rio ri dad na tu ral.49

Fe mi nis mo de la igual dad y fe mi nis mo de la di fe ren cia son pues, los
dos mo vi mien tos so cia les a par tir de las cua les se ha cons trui do un mar -
co teó ri co am plio en ma te ria de gé ne ro, con con se cuen cias prác ti cas tan -
to en el te rre no le gis la ti vo como en el di se ño y apli ca ción de po lí ti cas so -
cia les. Mien tras que la pri me ra co rrien te en cuen tra sus ten to fi lo só fi co en
la éti ca de la Ilus tra ción; la se gun da sur ge en un con tex to de mo vi mien -
tos crí ti cos al pen sa mien to ilustrado de la Modernidad.

Con el fin de es tar en una me jor po si bi li dad de ana li zar la di ná mi ca
del de re cho in ter na cio nal, y es pe cial men te del DIE, en tor no a los es tu -
dios de gé ne ro, co men ta re mos bre ve men te al gu nos de los con te ni dos
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más re le van tes de am bas co rrien tes so cia les fe mi nis tas. La to da vía es ca sa 
li te ra tu ra ju rí di ca re la ti va a gé ne ro y a los cues tio na mien tos vá li dos de
esta dis ci pli na so bre las nor mas del DIE, nos parece que amerita estas
líneas.

Como afir ma Este la Se rret, la pre con di ción del fe mi nis mo —en el
ám bi to de la Ilus tra ción— es el plan tea mien to éti co que cues tio na las de -
si gual da des “na tu ra les” en tre los se res hu ma nos y fun da la le gi ti mi dad
del or den po lí ti co.50 Gra cias a este su pues to ilus tra do es que pudo edi fi -
car se el re cla mo pro pia men te fe mi nis ta por el re co no ci mien to de las mu -
je res como ciu da da nas y su je tos au tó no mos. A pe sar de sus orí ge nes en
el pen sa mien to ilus tra do, el fe mi nis mo ad vir tió se rias con tra dic cio nes en
su discurso filosófico y político.

Así, la Ilus tra ción por una par te aban de ra ba la cau sa de la eman ci pa -
ción hu ma na a tra vés del re co no ci mien to de la igual dad na tu ral en tre to -
das las per so nas; pero por otra, con si de ra ba que las mu je res de bían se -
guir sub or di na das a los hom bres, a cau sa de su su pues ta in fe rio ri dad
na tu ral. En la Ilus tra ción, el fe mi nis mo de la igual dad en con tró las dos
ca ras de una mis ma mo ne da: el pos tu la do po si ti vo de la igual dad na tu ral
de los se res hu ma nos —en tan to ra cio na les— así como la in con gruen te
va lo ra ción ne ga ti va de la irra cio na li dad de las mu je res, lo cual im pe día
otor gar les re co no ci mien to y de re chos como igua les. Así, la su pues ta irra -
cio na li dad fe me ni na de ri vó en su ex clu sión de toda con si de ra ción cien tí -
fi ca o po lí ti ca. Por tan to, apa ren te men te se per dió la opor tu ni dad para las 
mu je res de tras cen der del ám bi to pri va do —como auténtico sujeto
autónomo— para permanecer en la milenaria invisibilidad de la sociedad 
patriarcal.

La opo si ción que a par tir de la se gun da mi tad del si glo XVIII ma ni -
fes tó el Ro man ti cis mo, en con tra de la Ilus tra ción por el alu di do ca rác ter
des hu ma ni zan te y el egoís mo de sus cálcu los ra cio na les, no apor tó be ne -
fi cios sig ni fi ca ti vos al de ba te fe mi nis ta. Por el con tra rio, en un afán am -
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bi guo por mis ti fi car los va lo res con si de ra dos como fe me ni nos, pa re ció
dar un paso más en la cul tu ra de la mi so gi nia, ya que sin ma yo res ra zo -
na mien tos des co no ció una vez más la po si bi li dad de va lo rar a las mu je -
res como su je tos racionales con un rol activo en la sociedad.

No sin aca bar con las con tra dic cio nes pro pias del pen sa mien to ilus -
tra do que an tes ad ver tía mos, el fe mi nis mo de la igual dad se pro pu so lle -
var al te rre no de la le gis la ción in ter na cio nal la es tra te gia de la igual dad;
una es tra te gia que no ad mi tía la di fe ren cia ni la mul ti pli ci dad en tre gé ne -
ros. Fue en este con tex to ideo ló gi co como en 1979 fue sus cri to un ins tru -
men to in ter na cio nal en ma te ria de gé ne ro, de vo ca ción prác ti ca men te
uni ver sal: la con ven ción para la eli mi na ción de toda for ma de dis cri mi -
na ción con tra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Si bien CEDAW re pre sen ta el lo gro mul ti la te ral más gran de en el re -
co no ci mien to in te gral de la mu jer en la vida pú bli ca; y por tan to un éxi to 
de con jun to para los dis tin tos mo vi mien tos fe mi nis tas y de la teo ría de
gé ne ro como re ci pien te ins ti tu cio nal de di chas co rrien tes, lo cier to es que 
en este cuar to de si glo y tras cua tro con fe ren cias in ter na cio na les so bre
las mu je res des de su crea ción, pa re ce cla ro que sus pro ble mas de im ple -
men ta ción efec ti va de ri van de un equí vo co in trín se co, al ha ber se ne ga do
a re co no cer que mujeres y hombres somos distintos.

El pro ble ma —de raí ces con cep tua les y con se cuen cias de re gu la ción
prác ti cas— es tri ba en dar un paso de ci si vo para pre ci sar la iden ti dad fe -
me ni na y la mas cu li na, con el fin de ofre cer cri te rios que me jo ren la ca li -
dad de vida y la par ti ci pa ción pú bli ca de las mu je res, a par tir del ca rác ter 
y las ne ce si da des di fe ren cia das en cada gé ne ro. Es en este sen ti do, como
los es tu dios in ter dis ci pli na rios en ma te ria de gé ne ro, bus can ha cer se eco
den tro de las re vi sio nes a la es truc tu ra y con te ni do de los tratados in ter-
na cio na les, incluido CEDAW.

Des de la pers pec ti va del DIE, uno de los ins tru men tos de ma yor re -
lie ve en los com pro mi sos mul ti la te ra les so bre gé ne ro es la De cla ra ción
de Bei jing y la Pla ta for ma de Acción de Bei jing; am bos de ri va dos de la
Cuar ta Con fe ren cia Mun dial so bre las Mu je res, lle va da a cabo en sep -
tiem bre de 1995.51 A los diez años de ha ber sido adop ta da, la Pla ta for ma
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de Acción de Bei jing fue re vi sa da en una con fe ren cia mul ti la te ral si mi lar 
en fe bre ro de 2005 en Nue va York. El ins tru men to es co no ci do como
Bei jing Más Diez, pues ha sido su je to a aná li sis de cum pli mien to, lue go
de una dé ca da de asu mi das las obli ga cio nes por países y organismos
internacionales.

La pla ta for ma de ac ción es en rea li dad una agen da para el em po de ra -
mien to de las mu je res. Bus ca ace le rar la im ple men ta ción de una se rie de
es tra te gias mul ti la te ra les para el avan ce de la mu jer; así como re mo ver
los obs tácu los exis ten tes para la par ti ci pa ción ac ti va de la mu jer, tan to en 
el ám bi to pú bli co como en el pri va do; esto me dian te la toma de de ci sio -
nes equi ta ti va en las di men sio nes eco nó mi ca, so cial, cul tu ral y po lí ti ca
de la vida. La pla ta for ma en tien de la equi dad en tre mu je res y hom bres
como una cues tión de de re chos hu ma nos; así como una con di ción para la 
jus ti cia social, el desarrollo sustentable y la paz.

La Pla ta for ma de Acción de Bei jing des ta ca una do ce na de áreas de
es pe cial preo cu pa ción para la equi dad de gé ne ro. Entre és tas: la per sis -
ten te y cre cien te car ga de la po bre za so bre las mu je res; ac ce so no equi ta -
ti vo e ina de cua do a la edu ca ción, la ca pa ci ta ción y la sa lud; vio len cia
con tra las mu je res; los efec tos de con flic tos ar ma dos so bre las mu je res;
fal ta de equi dad en la es truc tu ra y la po lí ti ca eco nó mi ca; fal ta de equi dad 
en el ac ce so al po der y la toma de de ci sio nes po lí ti cas; me ca nis mos in su -
fi cien tes para la pro mo ción del avan ce de la mu jer; fal ta de res pe to y de
pro mo ción ade cua das para la pro tec ción de los de re chos hu ma nos de las
mu je res; fal ta de equi dad en el ac ce so a me dios de co mu ni ca ción y con ti -
nua ción de es te reo ti pos fe me ni nos; ine qui dad en el ma ne jo de re cur sos
na tu ra les y pro tec ción al ambiente; y discriminación persistente y
violación de los derechos humanos de las niñas.

A di fe ren cia de los Obje ti vos del Mi le nio que he mos ya co men ta do
bre ve men te, la pla ta for ma de ac ción con tie ne una se rie de ac cio nes pro -
gra má ti cas muy es pe cí fi cas, or de na das a par tir de es tra te gias di ri gi das
prin ci pal men te tan to a or ga nis mos in ter na cio na les como a go bier nos
nacio na les; pero tam bién a or ga nis mos in ter me dios y a la so cie dad ci vil
en ge ne ral. Los gru pos de es tra te gias abar can com ba te a la po bre za; edu -
ca ción y ca pa ci ta ción; sa lud; eco no mía; me dios de co mu ni ca ción; y am -
bien te.

El avan ce de los mo vi mien tos so cia les fe mi nis tas ha ser vi do pues,
para cons truir ins tru men tos in ter na cio na les so bre gé ne ro, como los que
he mos ex pues to. Aho ra bien, la va rie dad de es tos mo vi mien tos so cia les
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pro vo ca, sin em bar go, que una po si ción úni ca sea au tén ti ca men te qui mé -
ri ca para es ta ble cer po lí ti cas efec ti vas de gé ne ro. Un ejem plo de esta ri -
que za —o tal vez dis per sión— de de ba te es el de al gu nas fe mi nis tas pos -
mo der nas. Como ad vier te Se rret, este gru po, si guien do en gran me di da
las pro pues tas post-es truc tu ra lis tas pre ten de eli mi nar las esen cias en la
dis cu sión so bre la fe mi ni dad, ofre cien do con ello un dis cur so que cu rio -
sa men te bus ca ade más ser un no-dis cur so.52 A pe sar de las crí ti cas pre -
sen ta das por Se rret y otras au to ras, nos pa re ce que no debe per der se de
vis ta que es gra cias a una pers pec ti va pos mo der na de gé ne ro que se han
pues to de ma ni fies to las marcadas diferencias entre las mujeres, de ri va-
das de su raza, cultura, religión, edad, etcétera.

Ante este cau dal teó ri co, pa re ce que el prag ma tis mo de be ría te ner
una pa la bra: con in de pen den cia de sus di fe ren cias ideo ló gi cas, el ob je ti -
vo co mún prác ti co de los mo vi mien tos fe mi nis tas, de be ría cen trar se en la 
ele va ción de la ca li dad de vida, así como en la fa ci li ta ción de la fe li ci dad 
de las mu je res, en un en tor no de res pe to in te gral en tre unas y otros. Entre 
las al ter na ti vas, que a nues tro pa re cer, re sul tan más acer ta das para con se -
guir este ob je ti vo, se en cuen tra la apro xi ma ción de gé ne ro a los pla nes y
po lí ti cas de de sa rro llo; me jor aún, la apro xi ma ción de los de re chos hu -
ma nos de las mu je res en to das las cues tio nes de de sa rro llo. Me dian te
ellas, se bus ca di fe ren ciar de modo efec ti vo las ne ce si da des de los muy
va ria dos gru pos de mu je res; to man do en cuen ta fac to res cla ve: edad, cul -
tu ra, re li gión, ni vel edu ca ti vo, con di cio nes so cioe co nó mi cas y sa ni ta rias, 
ni vel de em po de ra mien to en la familia y la sociedad, etcétera. Veamos
en qué medida el DIE ofrece respuestas a esta urgencia social.

La in te rac ción ju rí di ca en tre gé ne ro y eco no mía a un ni vel in ter na -
cio nal, se da fun da men tal men te en el ám bi to de los de re chos hu ma nos de 
las mu je res; y es a par tir de esa in te rac ción que pue de en ten der se su in -
cur sión en el ám bi to del DIE. En este con tex to y como acer ta da men te se -
ña la Re bec ca Cook, la dis ci pli na de los de re chos hu ma nos de las mu je res 
no ha sido to da vía im ple men ta da de ma ne ra efi caz como para re ver tir las 
des ven ta jas e in jus ti cias que és tas ex pe ri men tan por el solo he cho de ser
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lo que son. Por su pues to, las ra zo nes de esta fa lla ge ne ra li za da del sis te -
ma de de re chos hu ma nos es com ple ja, y va ría de país en país.53

Entre las cau sas sin duda, se en cuen tran la fal ta de com pren sión de la 
na tu ra le za pe ren ne de sub or di na ción de las mu je res; el fra ca so en re co -
no cer la ne ce si dad de ca rac te ri zar tal sub or di na ción, como una vio la ción
de de re chos hu ma nos; y la fal ta de una prác ti ca real por par te del Esta do, 
en la con de na a la dis cri mi na ción de las mu je res. Más aún, se ha lle ga do
in clu so a la abe rra ción de que gru pos de pro mo ción de de re chos hu ma -
nos se han mos tra do rea cios a cen trar su ac ti vi dad tam bién a las vio la cio -
nes de de re chos hu ma nos de las mu je res. Fi nal men te, una cau sa no me -
nos im por tan te, es que los pro pios gru pos de fe mi nis tas en al gu nos
paí ses no han com pren di do el potencial del sistema como motor para
reivindicar sus derechos.

Aho ra bien, para es tar en po si bi li da des de plan tear una pers pec ti va
de gé ne ro so bre el DIE, pa re ce ne ce sa rio pri mer ha cer una bre ve pau sa
en sus fuen tes rea les. Es de cir, en la in ci den cia del pro ce so de glo ba li za -
ción eco nó mi ca en el de sa rro llo —o no— de las con di cio nes de vida de
las mu je res. En pri mer lu gar, es ne ce sa rio re co no cer el avan ce de la lla -
ma da eco no mía de gé ne ro, a par tir de la cual se han es truc tu ra do ín di ces
de sa gre ga dos que to man en cuen ta con cier to ni vel de de ta lle in di ca do res 
de gé ne ro y que apro ve chan como re fe ren cia la ex pe rien cia en me di ción
del Índi ce de De sa rro llo Hu ma no (HDI) am plia men te usa do tanto en el
Sistema de las Naciones Unidas como en otros foros.

Los dos prin ci pa les ín di ces de sa gre ga dos en ma te ria de gé ne ro son el 
Índi ce de De sa rro llo con re la ción a Gé ne ro (GDI) ba sa do en di fe ren cias
de gé ne ro en cuan to a ex pec ta ti va de vida, ni vel de in gre sos, gra do de
anal fa be tis mo y de ser ción es co lar. El se gun do es la Me di ción de Empo -
de ra mien to de Gé ne ro (GEM) y se basa en la pro por ción de mu je res en
los con gre sos, en la ad mi nis tra ción pú bli ca, en la ge ren cia, así como la
pro por ción de tra ba ja do ras profesionales y técnicas.

Ade más del FMI y el Ban co Mun dial, en tre los mu chas en ti da des in -
ter na cio na les que ha cen uso y sis te ma ti zan la in for ma ción se en cuen tran
el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD), y en es -
pe cial el Fon do de De sa rro llo de las Na cio nes Uni das para la Mu jer
(Uni fem) y el Insti tu to Inter na cio nal de Inves ti ga ción y Ca pa ci ta ción
para la Pro mo ción de la Mujer (Instraw).
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Si bien pue den ha cer se crí ti cas a es tos dos ti pos de me di cio nes
—fun da men tal men te en la in su fi cien cia del aná li sis cuan ti ta ti vo para me -
dir el de sa rro llo hu ma no— lo cier to es que, al me nos, per mi ten sa car a
las mu je res de la in vi si bi li dad es ta dís ti ca en la que siem pre han es ta do y
com pa rar la evo lu ción en tre paí ses, y ser vir así de ins tru men tos para el
DIE y para las po lí ti cas so cia les que de él se des pren den.54

La eco no mía de gé ne ro como bien ex pli ca Lour des Be ne ría re pre -
sen ta un reto a los mé to dos y tó pi cos de la eco no mía tra di cio nal, tan to en 
su con te ni do his tó ri co, como en el aná li sis teó ri co y em pí ri co de sus pos -
tu la dos. Entre los múl ti ples re tos se en cuen tra la ne ce sa ria de-cons truc -
ción de la eco no mía or to do xa par ti cu lar men te en su acep ción neo clá si ca
para do tar la de una pers pec ti va fe mi nis ta. Este es fuer zo, se ña la Dia na
Strass mann, ha in clui do la crí ti ca a las for mas en las cua les se asu me que 
el mer ca do y la so cie dad ci vil den tro de éste, debe ac tuar. El de ba te así
toma en con si de ra ción la na tu ra le za del mer ca do, sus ob je ti vos, sus lí mi -
tes tan to res pec to a se res hu ma nos como res pec to a co mu ni da des, la va li -
dez de la efi cien cia eco nó mi ca, et cé te ra.55

Otra prue ba más del ace le ra do de sa rro llo de la eco no mía de gé ne ro
—y la ne ce sa ria afec ta ción que tar de o tem pra no ten drá en el DIE— es el 
cam bio del ob je ti vo del aná li sis eco nó mi co del én fa sis en la “op ción” al
“apro vi sio na mien to” para el bie nes tar in di vi dual y co mu ni ta rio. Más
aún, esta nue va es pe cia li dad de la eco no mía ha pues to de ma ni fies to la
pre dis po si ción in di vi dua lis ta e in clu so an dro cén tri ca de cier tos mo de los
mi cro-eco nó mi cos con ven cio na les en teo rías económicas sobre el con -
sumo o el valor.

Uno de los avan ces de ma yor re le van cia de la eco no mía de gé ne ro
para el de sa rro llo del DIE —par ti cu lar men te en or ga ni za cio nes in ter na -
cio na les como la OIT— es el re la cio na do con el tra ba jo re mu ne ra do de
las mu je res y la equi dad de opor tu ni da des. Entre las va rias áreas de in -
ves ti ga ción que se han abier to en este ám bi to se en cuen tran las po lí ti cas
de em pleo y las po lí ti cas fa mi lia res con re la ción a la in cor po ra ción de las 
mu je res al mercado de trabajo remunerado.

La in ves ti ga ción rea li za da en este cam po, tie ne en cuen ta ho ra rios,
di fe ren cias de cla se so cioe co nó mi ca, raza, ori gen ét ni co y se xua li dad;
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todo ello vin cu la do a la dis cri mi na ción y a la se gre ga ción de las mu je res
de la po si bi li dad de en con trar y man te ner un tra ba jo pa ga do. Des de lue -
go, el aná li sis del mer ca do la bo ral, no po dría es tar com ple to sin la in cor -
po ra ción de las con se cuen cias de la glo ba li za ción en la di ná mi ca del tra -
ba jo de un país a otro en cada sec tor de la eco no mía, prin ci pal men te en
los pro ce sos fa bri les y de ma qui la; así como el fac tor de mi gra ción como 
ele men to adi cio nal a la pro ble má ti ca del em pleo y de su me di ción.56

Como ya an tes he mos ad ver ti do, la vin cu la ción en tre gé ne ro y eco -
no mía en el ám bi to del de re cho in ter na cio nal, se da fun da men tal men te a
tra vés del res pe to y la pro mo ción de los de re chos hu ma nos de las mu je -
res. Al igual que lo di cho res pec to a la pers pec ti va de de re chos hu ma nos
en ge ne ral, es con ve nien te te ner en cuen ta que la ma yo ría de los Esta dos
que sus cri ben y ra ti fi can ins tru men tos in ter na cio na les en ma te ria de DIE
son ade más uno de los más de cien to se sen ta países que ha ratificado la
CEDAW.

Así, apro bar nor mas de DIE y apli car po lí ti cas pú bli cas que de ri ven
de éste y sean con tra rias a los de re chos hu ma nos de las mu je res con sa -
gra dos en CEDAW y otros tra ta dos, sig ni fi ca ría una vio la ción del or den
in ter na cio nal y por tan to, una res pon sa bi li dad del Esta do en la es fe ra del
de re cho in ter na cio nal. Más aún, esta in con gruen cia de im ple men ta ción
le gal por par te de un Esta do le gi ti ma ría a toda mu jer para de man dar la
res pon sa bi li dad del Esta do tan to ante el foro na cio nal, como ante tri bu -
na les in ter na cio na les como la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos, con el de re cho con se cuen cia de re cla mar da ños y per jui cios or di na -
rios, así como en caso de de mos trar lo, la re pa ra ción del daño por con-
cep to de pro yec to de vida.57

Si bien el cam po del DIE en re la ción al fe mi nis mo, como se ña la
Mary Childs, tie ne to da vía muy poco ca mi no an da do, lo cier to es que ha
pro pi cia do al me nos un di ná mi ca trans ver sal de neu tra li dad de gé ne ro
tan to en el pro ce so crea ti vo de la nor ma de DIE, como en la in cor po ra -
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ción de las mu je res en las es truc tu ras de or ga nis mos in ter na cio na les del
Sis te ma de la ONU y de fue ra de éste.58

De nue vo, el foco de aten ción en la fal ta de con sis ten cia en tre los de -
re chos hu ma nos y el DIE se da en el ám bi to de la OMC y el FMI-Ban co
Mun dial, en apli ca ción de las nor mas de DIE que les apli can. Si bien,
nos re ser va mos el aná li sis de es tas dos ins ti tu cio nes y su ac tua ción crí ti -
ca en el cam po del DIE y los de re chos hu ma nos, con vie ne ade lan tar que
una de las ma yo res afec ta cio nes a los de re chos hu ma nos de las mu je res
de ri va de la im ple men ta ción de los pro gra mas de ajus te es truc tu ral im -
pues tos por el Ban co Mun dial a una va rie dad de paí ses en de sa rro llo.
Estos pro gra mas han te ni do como re sul ta do re cor tes de pre su pues to en
áreas de aten ción mé di ca y en oca sio nes, en des pi dos ma si vos de tra ba ja -
do ras.59

El rol nor ma ti vo de la OMC no ha sido me nos ne ga ti vo para las mu -
je res. La li be ra li za ción del co mer cio y los ser vi cios ne go cia dos al am pa -
ro de los ins tru men tos de DIE, en mu chos ca sos han ser vi do como in cen -
ti vo a em pre sas mul ti na cio na les para ins ta lar em pre sas —prin ci pal men te
ma qui la do ras de tex ti les y otros pro duc tos— en paí ses de gran ofer ta de
mano de obra fe me ni na y de con se cuen te bajo costo laboral.

En esos paí ses, la es ca sa re gu la ción de tra ba jo y de se gu ri dad so cial
con lle va la ex plo ta ción in ten si va de mu je res —ade más de ni ñas y ni -
ños—, quie nes es ta dís ti ca men te tie nen un me jor de sem pe ño pro fe sio nal,
oca sio nan me nos “pro ble mas” a la em pre sa y pue den ser des pe di das con
ma yor fa ci li dad ante el “ries go” de te ner que pa gar les be ne fi cios de se -
gu ri dad so cial fun da men ta les, como pe rio dos de in ca pa ci dad la bo ral por
ma ter ni dad, jor na das es pe cia les por lac tan cia o guar de rías.60 La iro nía
está en que en el mun do de sa rro lla do —in clui do el de las fe mi nis tas con -
su mi do ras— los pro duc tos ela bo ra dos por las ma nos de mu je res ex plo ta -
das la bo ral men te, reú nen las con di cio nes ne ce sa rias de ca li dad y pre cio
para el mercado, que permiten alimentar la cadena de injusticia e ine-
qui dad global en que vivimos.
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4. Pers pec ti vas de de sa rro llo sus ten ta ble

A. Ambien te y de sa rro llo sus ten ta ble: los pri me ros pa sos

La acu ña ción con cep tual y la evo lu ción nor ma ti va del de sa rro llo sus -
ten ta ble no fue con si de ra do con en ti dad pro pia por la co mu ni dad in ter na -
cio nal, sino has ta ini cios de la dé ca da de los ochen ta, en que se creó la
pri me ra Estra te gia Mun dial para la Con ser va ción.61 Esta preo cu pa ción
—tar día— en el tema tomó nue vo im pul so al fi nal de esa dé ca da a tra vés 
del re por te Nues tro Fu tu ro Co mún de la Co mi sión Mun dial so bre Am-
bien te y De sa rro llo en 1987, en ti dad crea da por la Asam blea de la ONU
en 1983.62 Des de en ton ces, la agen da in ter na cio nal de la ONU y sus or -
ga nis mos es pe cia li za dos ha te ni do una fuer te in cli na ción por la pers pec -
ti va del de sa rro llo sus ten ta ble. La efec ti vi dad de esta preo cu pa ción, si
bien ha tenido algunos avances, está todavía por verse.

La co mi sión —in de pen dien te de go bier nos na cio na les y de la pro pia
ONU— ac tuó a par tir de una ins truc ción cla ra de di vi di da en tres ta reas:
re-exa mi nar los asun tos crí ti cos re la ti vos al am bien te y al de sa rro llo para 
con ello for mu lar pro pues tas rea lis tas; pro po ner nue vas for mas de coo pe -
ra ción in ter na cio nal con la di rec ción ade cua da en los te mas que de ban
in fluen ciar po lí ti cas pú bli cas; ha cer lo ne ce sa ria para ele var el ni vel de
en ten di mien to y com pro mi so ha cia ac cio nes es pe cí fi cas por to dos los
sectores de la sociedad y los gobiernos.

Con el pro pó si to de dar el su fi cien te ri gor y ob je ti vi dad a su re por te,
la co mi sión va lo ró una se rie de do cu men tos de ca rác ter cien tí fi co y re co -
gió tes ti mo nios de muy di ver sas ins ti tu cio nes y per so nas en los cin co
con ti nen tes. De todo ese tra ba jo, los pro pios co mi sio na dos con clu ye ron
lo que ya pa re cía evi den te aún en esa fase de la glo ba li za ción eco nó mi ca. 
Las ten den cias de de sa rro llo de la épo ca de ja ban un nú me ro cada vez
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más alto de per so nas po bres y vul ne ra bles; y al mis mo tiem po omitían
tomar en cuenta el factor ambiental.

La pre gun ta de los co mi sio na dos a la co mu ni dad in ter na cio nal re sul -
ta ba tam bién evi den te: ¿Qué tan to po drían ser vir es tas ten den cias de de -
sa rro llo du ran te el si glo XXI en el cual, el do ble de la po bla ción ten drá
que vi vir en el mis mo am bien te? Con su fi cien te com pren sión y com pro -
mi so so bre el pro ble ma por par te de to dos los paí ses —con in de pen den -
cia de su ni vel de avan ce eco nó mi co—63 la co mi sión ins tó a ge ne rar un
nue vo pa trón de de sa rro llo. Uno que sus ten te el pro gre so hu ma no no
solo en al gu nos lu ga res y por al gu nos años; sino para todo el pla ne ta has -
ta el fu tu ro dis tan te. Con es tas pa la bras, el tér mi no de sa rro llo sus ten ta ble 
que dó inscrito con carácter permanente en la agenda multilateral.

Unos años más tar de —en 1992— la Con fe ren cia de las Na cio nes
Uni das so bre Ambien te y De sa rro llo adop ta ba en el mar co de la Cum bre
para la Tie rra la De cla ra ción de Río, con lo cual por pri me ra vez de un
modo in te gral se fi jan los lí mi tes al DIE. En efec to, si los go bier nos na -
cio na les y los or ga nis mos in ter na cio na les pre ten den ser con gruen tes con
lo que acuer dan en uno y otro foro, las nor mas de DIE de ben es tar ali -
men ta das por con si de ra cio nes de de sa rro llo sus ten ta ble, y quien las apli -
que en la prác ti ca gu ber na men tal lo cal, está obli ga do a dar una lec tu ra
in te gra da y cohe ren te de un en tra ma do de fuen tes in ter na cio na les en tre
las cua les, el de sa rro llo sus ten ta ble debe te ner su lu gar.64

En tér mi nos ge ne ra les, la De cla ra ción de Río es ta ble ció los prin ci -
pios y li nea mien tos del pa trón de de sa rro llo por los cua les se pre gun ta ba
la Co mi sión años atrás: los pro yec tos de de sa rro llo eco nó mi co de ben in -
vo lu crar ac cio nes es pe cí fi cas de pro tec ción am bien tal efi caz y per ma nen -
te, ba sa da en una red de tra ta dos de na tu ra le za ab so lu ta o re la ti va men te
am bien tal. Como ve re mos lí neas aba jo, a par tir de la De cla ra ción de Río
se ha in ten ta do ar ti cu lar un sis te ma ar ti cu la do de ac cio nes a fa vor del de -
sa rro llo sus ten ta ble que fa vo rez ca la apli ca ción efec ti va de la le gis la ción
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am bien tal, sin de te rio ro del cre ci mien to eco nó mi co; todo ello a tra vés del 
plan de ac ción co no ci do como Pro gra ma 21.

El Pro gra ma 21, en ri que ci do más tar de por su re vi sión en la Cum bre 
de Johan nes bur go de 2002 re pre sen ta sin duda la agen da más de ta lla da de
la his to ria mul ti la te ral en cues tio nes de de sa rro llo sus ten ta ble. Está di vi -
di do en cua tro gran des sec cio nes: di men sio nes so cia les y eco nó mi cas;
con ser va ción y ma ne jo de re cur sos para el de sa rro llo; for ta le ci mien to de
la par ti ci pa ción; y for mas de im ple men ta ción. Si bien las me di das no go -
zan de na tu ra le za vin cu lan te y san cio na ble, sí sig ni fi can el paso más im -
por tan te en el re co no ci mien to de que la úni ca for ma de ac ce der a una
glo ba li za ción eco nó mi ca jus ta y equi ta ti va es a tra vés de la efec ti vi dad
del de sa rro llo sus ten ta ble.65

En nues tra opi nión, un acier to de la Cum bre de Río fue sen si bi li zar a 
los go bier nos en la ne ce si dad de ar ti cu lar un sis te ma cohe ren te de apli ca -
ción de tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria am bien tal; y con si de rar este
ob je ti vo como una con di ción fun da men tal para el de sa rro llo sus ten ta ble.
Para ello, en una com ple ja red de fuen tes del de re cho am bien tal, con vie -
ne re cor dar al gu nos de los tra ta dos más im por tan tes que in ci den en el de -
sa rro llo sus ten ta ble: el Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca de 1992, la
Con ven ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre el Cam bio Cli má ti co
de 1992, la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho del
Mar de 1982, el Con ve nio Inter na cio nal para Pre ve nir la Con ta mi na ción
por los Bu ques de 1973, el Con ve nio so bre el Trá fi co Inter na cio nal de
Espe cies en Pe li gro de Extin ción de 1973, la Con ven ción so bre la Con -
ser va ción de Espe cies Mi gra to rias de Ani ma les Sil ves tres de 1979, el
Acuer do Inter na cio nal para la Con ser va ción y Orde na ción de las Po bla -
cio nes de Pe ces Transzo na les y las Po bla cio nes de Pe ces Alta men te Mi -
gra to rias de 1995, y el Acuer do Inter na cio nal de las Ma de ras Tro pi ca les
de 1994, en tre otros mu chos más ins tru men tos es pe cia les y re gio na les.66

En la opi nión de al gu nos es pe cia lis tas, la le gis la ción am bien tal in ter -
na cio nal en su es ta do ac tual, lue go de un im por tan te sal to en la dé ca da
de los no ven ta, pa re ce re gu lar su fi cien te men te el uso y ex plo ta ción de re -
cur sos na tu ra les de un modo sus ten ta ble. De acuer do con A. Boy le, el
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mun do ha dado un giro de la mera ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les para 
la ob ten ción de ga nan cias co mer cia les y de sa rro llo eco nó mi co al re que ri -
mien to obli ga to rio de la con ser va ción y la ex plo ta ción sus ten ta ble de re -
cur sos na tu ra les.67 Si bien las fuen tes in ter na cio na les del de re cho am -
bien tal pa re cen ha ber te ni do una im por tan te evo lu ción de modo re la ti va-
men te re cien te, la efec ti va apli ca ción de és tas en un au tén ti co sen ti do de
de sa rro llo sus ten ta ble, no es to da vía una rea li dad. No re sul ta ex tra ña la
crí ti ca con sis ten te en que la crea ción de nor mas so bre de sa rro llo sus ten -
ta ble es to da vía de ma sia do de cla ra ti va, vaga y ge ne ral; en la dificultad
de su implementación efectiva; así como en la falta de un sistema eficaz
de sanciones económicas por su incumplimiento.

Estas y otras crí ti cas han pa re ci do re le gar a la re gu la ción del de sa rro -
llo sus ten ta ble —como a otras mu chas dis ci pli nas de ín do le so cial se gún
he mos vis to— al ca jón ca te gó ri co del lla ma do soft law. Esto es, a un
con jun to de nor mas im per fec tas que ade más, sue len con si de rar se de es -
ca sa o nula apli ca ción efec ti va en las ju ris dic cio nes na cio na les.68

Una vez co men ta da la in ser ción del de sa rro llo sus ten ta ble en la
agen da in ter na cio nal, sus víncu los es tre chos con las fuen tes de de re cho
am bien tal y sus crí ti cas por la es ca sa ope ra ti vi dad real, ob ser va re mos
aho ra la evo lu ción nor ma ti va e ins ti tu cio nal que en el ám bi to del DIE ha
te ni do el de sa rro llo sus ten ta ble den tro del sis te ma de las Na cio nes Uni -
das, par ti cu lar men te a tra vés de la Cum bre Mun dial so bre De sa rro llo
Sus ten ta ble ce le bra da en Johan nes bur go en 2002, diez años des pués de
la Cum bre para la Tierra de 1992 de Río de Janeiro.

B. Fi nan cia mien to y de sa rro llo sus ten ta ble: un se gun do pel da ño

Si bien la De cla ra ción de Río en la Cum bre de la Tie rra de 1992 ge -
ne ró im por tan tes tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria am bien tal, lo cier to
es que los in di ca do res de de sa rro llo sus ten ta ble a los diez años de Río no 
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67 Boyle, A. y Free stone, D., In ter na tional Law and Sus tain able De vel op ment, Ox ford, OUP,
1999, p. 6.

68 Véase Subedi, Surya, “Sus tain able de vel op ment per spec tives in In ter na tional Eco nomic
Law”, en varios autores, Per spec tives…, cit.; Nollkaemper, An dre, “Re think ing states’rights to pro -
mote ex tra-ter ri to rial en vi ron men tal val ues”, en varios autores, In ter na tional Eco nomic Law with
Hu man Face..., cit.; Douma, Wybe, Evo lu tion and im pact of sus tain able de vel op ment in the Eu ro -
pean Un ion, cit.; Pe ters, Paul, Sus tain able de vel op ment with a hu man face?..., cit.; Subedi, Surya,
For eign in vest ment and sus tain able de vel op ment…, cit.; Loibl, Gerhard, The World Bank Group
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fue ron, ni por mu cho, po si ti vos. Para me jor en ten der los con te ni dos de la 
Cum bre de Johan nes bur go de be mos te ner en cuen ta dos ins tru men tos in -
ter na cio na les de DIE in ter me dios: los Obje ti vos del Mi le nio es ta ble ci dos 
con pre ci sión por la Asam blea Ge ne ral de la ONU en el 2000 y la Con fe -
ren cia Inter na cio nal so bre Fi nan cia ción para el De sa rro llo lle va da a cabo 
Mon te rrey en el 2002, que a con ti nua ción co men ta mos.69

En el do cu men to más im por tan te ge ne ra do por la con fe ren cia ce le -
bra da en nues tro país, el lla ma do Con sen so de Mon te rrey se es ta ble ce el
com pro mi so de los Esta do por ha cer fren te a los pro ble mas de fi nan cia -
mien to para el de sa rro llo del mun do; en par ti cu lar en los paí ses en de sa -
rro llo. La meta ex ter na da en el con sen so, es erra di car la po bre za, lo grar
un cre ci mien to eco nó mi co sos te ni do y pro mo ver el de sa rro llo sus ten ta -
ble al tiem po que se avan za ha cia un sis te ma eco nó mi co ba sa do en la
equi dad y que in clu ya a to dos, teniendo en cuenta la Declaración del
Milenio.

El lla ma do con sen so, si bien es un buen pri mer paso en la ma te ria,
no im pli ca nada más que una pie za más de soft law, pues no con tie ne
nor mas de DIE vin cu lan tes ni san cio na bles. Como ve re mos a con ti nua -
ción, las me di das, de con ver tir se en efec ti vas nor mas de DIE a tra vés de
tra ta dos y eje cu cio nes ra zo na bles por par te de los go bier nos na cio na les
en un am bien te de real so li da ri dad y sub si dia ri dad in ter na cio na les, sin
duda sig ni fi ca rían un ins tru men to para el avan ce de la ca li dad de vida de
mu chos mi llo nes de personas en el mundo en desarrollo.

En pri mer lu gar, el con sen so bus ca im ple men tar una se rie de me di -
das para ha cer rea li dad el fi nan cia mien to para el de sa rro llo. Entre las
acor da das es tán la mo vi li za ción de re cur sos fi nan cie ros na cio na les; la
mo vi li za ción de re cur sos in ter na cio na les in clui dos la in ver sión ex tran je ra 
di rec ta y otras co rrien tes de ca pi ta les pri va dos; la pro mo ción del co mer -
cio in ter na cio nal como pro mo tor del de sa rro llo; el au men to de la coo pe -
ra ción fi nan cie ra y téc ni ca in ter na cio nal; las al ter na ti vas de cara al pro -
ble ma de la deu da ex ter na. Au na do a es tos com pro mi sos, el con sen so
dis po ne al gu nas ac cio nes so bre cues tio nes sis té mi cas que im pi den el flu -
jo ade cua do de fi nan cia mien to para el de sa rro llo, y de modo es pe cí fi co

DAVID ENRÍQUEZ290

69 Véase, en gen eral, Gilman, Martín y Wang, Jian, Of fi cial Fi nanc ing, Wash ing ton, FMI,
2003.



el fo men to de la cohe ren cia y cohe sión de los sis te mas mo ne ta rios, fi -
nan cie ros y co mer cia les in ter na cio na les en apo yo al de sa rro llo.70

Con re la ción al tema de la mo vi li za ción in ter na de re cur sos para el
de sa rro llo, los Esta dos re co no cie ron la ne ce si dad de for ta le cer y pro mo -
ver el sec tor fi nan cie ro in ter na cio nal, es ti mu la do el de sa rro llo de los
mer ca dos de ca pi tal por me dio de sis te mas ban ca rios só li dos y otros me -
ca nis mos ins ti tu cio na les des ti na dos a aten der las ne ce si da des de fi nan -
cia mien to para el de sa rro llo, en par ti cu lar el sec tor de los se gu ros y los
mer ca dos de bo nos y va lo res, que pro mue ven y ca na li zan el aho rro y fo -
men tan las in ver sio nes pro duc ti vas. Sin duda, para al can zar es tos ob je ti -
vos, se re quie re —de acuer do al Con sen so de Mon te rrey— de un buen
sis te ma de in ter me dia ción fi nan cie ra, mar cos re gla men ta rios trans pa ren -
tes y me ca nis mos de su per vi sión efi ca ces, res pal da dos por un ban co cen -
tral só li do.71

Al me nos como un pri mer pel da ño, pa re ce in te re san te ob ser var cómo 
en el ám bi to de la mo vi li za ción in ter na cio nal de re cur sos, los paí ses sig -
na ta rios del Con sen so de Mon te rrey ma ni fes ta ron su apo yo a la crea ción
de nue vos me ca nis mos de fi nan cia mien to en los que par ti ci pen los sec to -
res pú bli co y pri va do, y en que se uti li cen ins tru men tos de deu da y va-
lo res, tan to en los paí ses de sa rro lla dos como en los paí ses con eco no mías 
en tran si ción, y que be ne fi cien en par ti cu lar, a los pe que ños em pre sa rios, 
las em pre sas pe que ñas y me dia nas y los ser vi cios de in fraes truc tu ra.72

Otro pun to de in te rés es el re la ti vo a la deu da ex ter na. Res pec to a
este es pi no so tema, en Mon te rrey se lo gró acor dar que su ali vio pue de
ser un fac tor crí ti co para li be rar re cur sos que pue den en ton ces en cau zar -
se ha cia ac ti vi da des que pro mue van un cre ci mien to y de sa rro llo sus ten ta -
bles e in vi tó ac ti va men te y sin ma yo res tar dan zas, una de ci sión al res -
pec to por aso cia cio nes re le van tes de acree do res como los clu bes de Pa rís 
y Lon dres. Más aún, en un in ten to por fle xi bi li zar las po si cio nes del FMI y 
el Ban co Mun dial en ma te ria cre di ti cia, se acor dó la ne ce si dad de que és -
tos, al for mu lar re co men da cio nes so bre cues tio nes nor ma ti vas y, en par -
ti cu lar, cuan do co rres pon da so bre el ali vio de la deu da, ten gan en cuen ta
cual quier cam bio que haya al te ra do de ma ne ra fun da men tal, la sus ten ta -
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bi li dad de la deu da de un país, como con se cuen cia de ca tás tro fes na tu ra -
les, tras tor nos gra ves de la re la ción de in ter cam bio o con flic tos.73

De igual im por tan cia nos pa re cen al gu nas de las me di das acor da das
so bre la cohe ren cia y cohe sión en tre los sis te mas mo ne ta rio, fi nan cie ro y 
co mer cial para el apo yo al de sa rro llo. En par ti cu lar la prio ri dad para el
Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal en pre ve nir po si bles cri sis y en for ta le cer 
los ci mien tos de la es ta bi li dad fi nan cie ra in ter na cio nal. En este sen ti do,
el fon do debe re for zar más sus ac ti vi da des de vi gi lan cia de to das las eco -
no mías, pres tan do es pe cial aten ción a las co rrien tes de ca pi ta les a cor to
pla zo y sus con se cuen cias. Con ello, la Cum bre de Mon te rrey ex hor tó al
FMI a es ta ble cer un sis te ma de vi gi lan cia y aler ta tem pra na bien es truc -
tu ra dos para fa ci li tar la de tec ción opor tu na de sín to mas de vul ne ra bi li dad 
ex ter na y a que coor di ne es tre cha men te su la bor con las ins ti tu cio nes u
organizaciones regionales pertinentes, incluidas las comisiones re gio na-
les de las Naciones Unidas.

En este mis mo sen ti do, se acor dó la ne ce si dad de que las ins ti tu cio -
nes fi nan cie ras mul ti lae ra les, al pro por cio nar ase so ra mien to so bre cues -
tio nes nor ma ti vas y apo yo fi nan cie ro, to men como base los pro gra mas
na cio na les de re for ma que es tén bien fun da dos y con los cua les se haya
iden ti fi ca do los paí ses res pec ti vos, que ten gan en cuen ta las ne ce si da des
de los po bres e in clu yan me di das para re du cir la po bre za. De igual ma ne -
ra, esas ins ti tu cio nes de ben to mar en con si de ra ción las ne ce si da des es pe -
cia les y la ca pa ci dad de eje cu ción de los paí ses en de sa rro llo y los paí ses
en eco no mías de tran si ción con mi ras a fo men tar el cre ci mien to eco nó -
mi co y el de sa rro llo sus ten ta ble. Al pres tar tal ase so ra mien to —se ña la el
con sen so— de ben te ner pre sen tes los cos tos so cia les de los pro gra mas de 
ajus te, que de be rían di se ñar se de manera de reducir al mínimo sus
repercusiones negativas en los segmentos vulnerables de la sociedad.

Un paso más en for mu lar un DIE más jus to en el te rre no del fi nan -
cia mien to para el de sa rro llo, es como ex pre sa el Con sen so de Mon te rrey, 
ase gu ran do la par ti ci pa ción efi caz y equi ta ti va de los paí ses en de sa rro llo 
en la for mu la ción de nor mas y có di gos fi nan cie ros; ase gu ran do el cum -
pli mien to de és tos de ma ne ra pro gre si va y vo lun ta ria, a fin de re du cir la
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vul ne ra bi li dad de los paí ses a las cri sis fi nan cie ras y al efec to de con ta -
gio.74 Has ta aquí pues nues tra in tro duc ción a la Cum bre de Mon te rrey
so bre fi nan cia mien to para el de sa rro llo. Vol ve re mos des de otros án gu los
a ella, cuan do ahon de mos en el FMI y el Ban co Mun dial como cauces
institucionales del ámbito financiero del DIE.

C. Efectividad y desarrollo sustentable: tercer eslabón en la lucha
por el compromiso

Una de las reu nio nes in ter na cio na les que ha te ni do ma yor im pac to en 
el te rre no de cla ra ti vo para el de sa rro llo sus ten ta ble —por la ins ti tu ción
de la cual pro vie ne— es la De cla ra ción de la Con fe ren cia Mi nis te rial de
la OMC de Doha de 2001. En rea li dad, la Con fe ren cia de Doha se con -
vir tió en un ca ta li za dor im por tan te de la Cum bre de Johan nes bur go, y es
por ello im por tan te mar car la como una referencia.

Pues bien, a raíz de fuer tes crí ti cas al sis te ma de la OMC, par ti cu lar -
men te las for mu la das en el con tex to de la Con fe ren cia Mi nis te rial de
Seatt le, la Con fe ren cia de Doha re co no ció una se rie de exi gen cias del de -
sa rro llo sus ten ta ble. Este re co no ci mien to pa re ce re pre sen tar un re cha zo a 
la idea de que las nor mas de DIE, en es pe cial las de co mer cio in ter na cio -
nal, no de ben es tar in fluen cia das ni con te ner as pec tos dis tin tos a los pro -
pia men te co mer cia les.75

Así, en Doha si bien sólo a ni vel de cla ra ti vo —cla ra pre sen cia del
soft law de nue vo— se re co no ció que en vir tud de las nor mas de la OMC 
no debe im pe dir se a nin gún país que adop te me di das para la pro tec ción
de la sa lud y la vida de las per so nas y los ani ma les o la pre ser va ción de
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los ve ge ta les, o para la pro tec ción del am bien te a los ni ve les que se con -
si de ren apro pia dos, a re ser va que esas me di das no se apli quen de ma ne ra 
que cons ti tu ya un me dio de dis cri mi na ción ar bi tra rio o in jus ti fi ca ble en -
tre paí ses en que pre va lez can las mis mas con di cio nes; o una res tric ción
en cu bier ta del co mer cio in ter na cio nal.76

Den tro de su pro gra ma de tra ba jo, en la Con fe ren cia de Doha, ade -
más de los te mas or di na rios de la agen da de la OMC, acor dó me ca nis -
mos de co mu ni ca ción para que los ins tru men tos am bien ta les in ter na cio -
na les sean real men te to ma dos en con si de ra ción en las de li be ra cio nes
so bre co mer cio. En este sen ti do, la con fe ren cia re qui rió a su Co mi té de
Co mer cio y Me dio Ambien te que, al pro se guir con los pun tos de su pro -
pia agen da, tu vie ra par ti cu lar aten ción en el efec to de las me di das am -
bien ta les en el ac ce so a los mer ca dos, es pe cial men te en re la ción con los
paí ses en de sa rro llo me nos ade lan ta dos; así como en las si tua cio nes en
que la eli mi na ción o re duc ción de las res tric cio nes y dis tor sio nes del co -
mer cio pue dan be ne fi ciar al am bien te y al de sa rro llo.77

He cho el an te rior co men ta rio so bre la in fluen cia de la Con fe ren cia
de Doha de la OMC en su si mi lar de la ONU en Johan nes bur go, de be -
mos in di car que en pre pa ra ción para la Cum bre de De sa rro llo Sus ten ta -
ble, el se cre ta rio ge ne ral de la ONU, Kofi Annan, tomó en con si de ra ción
el Con sen so de Mon te rrey so bre Fi nan cia mien to para el De sa rro llo, al -
can za do ape nas cin co me ses; esto con el fin de sub ra yar las prio ri da des
so bre de sa rro llo sus ten ta ble. En un ex hor to a los go bier nos par ti ci pan tes
en Johan nes bur go, el se cre ta rio ge ne ral puso de ma ni fies to su de cep ción
por el es ca so éxi to al can za do a diez años de la Cum bre de la Tie rra de
Río en 1992 so bre la mis ma ma te ria, y ur gió a las de le ga cio nes a lle gar
al me nos a cum plir cin co me tas muy con cre tas, vin cu la das ade más de
modo es tre cho con los Obje ti vos de la De cla ra ción del Mi le nio y a sus
pla zos de cum pli mien to. Las metas sugeridas por el secretario general
quedaron planteadas del siguiente modo:

· Agua y saneamiento: poner el agua al alcance de por lo menos mil
millones de per so nas que carecen de agua apta para el consumo y
proveer de saneamiento adecuado a dos mil millones de per so nas.
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· Energía: dar acceso a la energía a dos mil millones de per so nas que 
carecen de servicios modernos de ésta; promover las fuentes de
energía renovables; reducir el consumo excesivo; y ratificar el
Protocolo de Kyoto (a la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático de 1992) para abordar la cuestión
del cambio climático.

· Salud: abordar los efectos de los materiales tóxicos y peligrosos;
reducir la contaminación del aire, que mata a tres millones de per -
so nas todos los años, y la incidencia del paludismo y la dracuncu-
losis, ambos padecimientos asociados con el agua contaminada y la 
falta de saneamiento.

· Productividad agrícola: trabajar para revertir la degradación de las
tierras, que afecta a aproximadamente dos tercios de las tierras
agrícolas del mundo.

· Diversidad biológica y ordenación de los ecosistemas: revertir los
procesos que han destruido aproximadamente el 50% de la selva
plu vial y los manglares de la Tierra; amenazan al 70% de los
arrecifes de coral y han diezmado las pesquerías.

Con esta ta rea en co men da da por el se cre ta rio ge ne ral para ha cer de
la Cum bre de Johan nes bur go un puen te en tre las as pi ra cio nes y la rea li -
dad, ve re mos aho ra en tér mi nos ge ne ra les lo de ba ti do y de ci di do. Si bien 
las re so lu cio nes y las me di das de im ple men ta ción —al igual que el caso
del Con sen so de Mon te rrey y mu chos otros del DIE— pue den ser con si -
de ra das soft law, lo cier to es que mar can una pers pec ti va de de sa rro llo
sus ten ta ble a otros ins tru men tos nor ma ti vos del DIE que efec ti va men te
cons ti tu yen hard law —con ve nios mul ti la te ra les y bi la te ra les en ma te ria
de co mer cio, in ver sio nes, fi nan cia mien to pú bli co, com pe ten cia eco nó mi -
ca, as pec tos mer can ti les de la pro pie dad in dus trial, tra to pre fe ren te,
etc—. Esto es, tra ta dos in ter na cio na les y me ca nis mos de so lu ción de
con tro ver sias me dian te los cuales se contienen normas vinculantes y
mecanismos efectivos de sanción por incumplimientos.

Pues bien, en Johan nes bur go se adop ta ron dos re so lu cio nes de im -
por tan cia para el tema. La pri me ra, lla ma da De cla ra ción de Johan nes bur -
go so bre el De sa rro llo Sos te ni ble re pre sen ta el ins tru men to de cor te po lí -
ti co in ter na cio nal; la se gun da es ta ble ce el plan de apli ca ción de las
de ci sio nes de la cum bre y pos te rior men te fue re co men da da a la Asam -
blea Ge ne ral de la ONU para su apro ba ción, lo cual ocu rrió unos me ses
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des pués en Nue va York. Tras una se rie de ma ni fes ta cio nes emo ti vas ca -
rac te rís ti cas de este tipo de do cu men tos, la De cla ra ción re co no ce que la
hu ma ni dad se en cuen tra en una en cru ci ja da a par tir de la cual, los paí ses
par ti ci pan tes res pon den con la for mu la ción de un plan prác ti co y con cre -
to que per mi ta erra di car la po bre za y pro mo ver el de sa rro llo hu ma no;78

vea mos a grosso modo sus con te ni dos, pues como he mos di cho, sig ni fi -
can —pese a su im per fec ción na tu ral por no ser vin cu lan tes— fuen te y
pers pec ti va real del DIE.79

El Plan de Apli ca ción de las De ci sio nes de la Cum bre Mun dial so bre 
De sa rro llo Sos te ni ble de 2002, ade más de una in tro duc ción ex pli ca ti va
está com pues to por diez ca pí tu los, en tre los cua les des ta can: la erra di ca -
ción de la po bre za; mo di fi ca ción de las mo da li da des in sos te ni bles de
con su mo y pro duc ción; pro tec ción y ges tión de la base de re cur sos na tu -
ra les del de sa rro llo eco nó mi co y so cial; de sa rro llo sos te ni ble para Áfri ca; 
me dios de eje cu ción; y mar co ins ti tu cio nal para el de sa rro llo sus ten ta -
ble.80

Si bien a sim ple vis ta, las me di das po drían pa re cer no mu cho más
que re tó ri ca de po lí ti cos que apro ve chan el re flec tor in ter na cio nal de
unos días para ga nar adep tos den tro de sus elec to ra dos na cio na les; lo
cier to es que lo pro pues to en Johan nes bur go es la base, el mar co mun dial 
ge ne ra dor de po lí ti cas pú bli cas, a par tir del cual, se con cre ta la coo pe ra -
ción in ter na cio nal en ma te ria eco nó mi ca —uno de los con te ni dos del
DIE— con re cur sos fi nan cie ros rea les, trans fe ren cia de tec no lo gía, in ver -
sión, et cé te ra. Con esto en men te, re sul ta in te re san te ad ver tir cómo la
cum bre en tien de la in te rac ción entre globalización económica y desa-
rro llo sustentable.

En pa la bras de los paí ses par ti ci pan tes, se re co no ce que la glo ba li za -
ción y la in ter de pen den cia ofre cen nue vas opor tu ni da des para el co mer -
cio, las in ver sio nes y las co rrien tes de ca pi tal, así como para el avan ce de 
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78 Al inicio de la cumbre, niños de todo el mundo, con palabras sencillas y claras pidieron a los 
representantes hacer lo posible para que ellos puedan heredar un mundo li bre de las indignidades y
ultrajes que engendran la pobreza, la degradación ambiental y el desarrollo insostenible. Véase
A/CONF.199/20.

79 Véase Rus sel, Trevor, World Sum mit on Sus tain able De vel op ment, Greener Man age ment
In ter na tional, 39, 2002; Flavin, Chris to pher, Climb ing a sep sum mit, Worldwatch In sti tute, 2002;
Engfeldt, Lars, The road from Stock holm to Jo han nes burg. Achieve ments in sus tain able de vel op -
ment, N. Y., Publicaciones de la ONU, 2002; Pring, George, “The 2002 Jo han nes burg World Sum -
mit on sus tain able de vel op ment: In ter na tional En vi ron men tal Law col lides with re al ity, turn ing
Jo’burg into ‘joke burg’… enver”, Jour nal of in ter na tional Law and Pol icy, Den ver, 2002.

80 Ibi dem, véase en es pe cial párrafos 7-13; 14-23; 24-46; 67-71; 81-136; y 137-170.



la tec no lo gía —in clui da la de la in for ma ción— y con tri bu yen al cre ci -
mien to de la eco no mía mun dial, el de sa rro llo y el me jo ra mien to del ni vel 
de vida en todo el mun do. No pa re ce pues, ha ber una opo si ción de ca rác -
ter glo ba lo fó bi ca en la cum bre. Sin em bar go —si gue el re por te— al mis -
mo tiem po si gue ha bien do gra ves de sa fíos, in clui das gra ves cri sis fi nan -
cie ras, in se gu ri dad, po bre za, ex clu sión y de si gual da des den tro de las
so cie da des y en tre ellas. Entre las me di das sua ves —soft law— acor da -
das, se pue de ad ver tir la in te rac ción en tre los con te ni dos de Monterrey,
Doha y Johannesburgo a partir de lo originalmente expresado en Río.

Así, se pro po ne en pri mer lu gar, se guir pro mo vien do sis te mas co -
mer cia les y fi nan cie ros mul ti la te ra les abier tos, ba sa dos en nor mas pre vi -
si bles y no dis cri mi na to rios. Se pre ten de apo yar la con clu sión sa tis fac to -
ria del pro gra ma de tra ba jo de la De cla ra ción Mi nis te rial de Doha y del
Con sen so de Mon te rrey. Res pec to a la pri me ra, se aco ge po si ti va men te
su de ci sión de si tuar las ne ce si da des e in te re ses de los paí ses en de sa rro -
llo en el cen tro del pro gra ma de tra ba jo, in ten si fi can do con ello el ac ce so 
a los mer ca dos de los pro duc tos de in te rés para los paí ses en de sa rro llo.81

La di men sión pri va da en el DIE —otra de las dis cu sio nes de fi lo so fía
nor ma ti va de la dis ci pli na— no fue la ex cep ción en las me di das adop ta -
das, y en ese sen ti do se acor dó promover activamente la responsabilidad
y la rendición de cuentas en las empresas.

En un afán por es pe ci fi car pro gra mas de ac ción efi ca ces a ni vel re -
gio nal, la cum bre a par tir de los da tos arro ja dos para el di se ño de los
Obje ti vos del Mi le nio, de ci dió dar le un tra ta mien to es pe cial a Áfri ca y
por ello se acor da ron al gu nas me di das prag má ti cas que tie nen su fun da -
men to en la lla ma da Alian za de la ONU para Áfri ca, que es una de las
de ri va cio nes del Pro gra ma 21 ge ne ra do con mo ti vo de la De cla ra ción de 
Río. Bajo este con tex to, los paí ses par ti ci pan tes se com pro me tie ron en
apo yar los es fuer zos en pro de la paz, la es ta bi li dad y la se gu ri dad, la so -
lu ción y pre ven ción de con flic tos, la de mo cra cia, la bue na ges tión de los
asun tos pú bli cos, el res pe to de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des
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81 Ibi dem, p. 47. Resulta interesante como tras una insistencia de ya varios años —sostenida
fundamentalmente en la Conferencia Min is te rial de la OMC en Se at tle— el tema de la transparencia
en la negociación internacional ha encontrado un buen cauce. Así, se acuerda ve lar porque los países en
desarrollo participen de forma significativa, eficaz y plena en las negociaciones multilaterales,
situando sus necesidades e intereses en el centro del programa de trabajo de la OMC.



fun da men ta les, in clui do el de re cho al de sa rro llo y la igual dad de gé ne -
ros.82

Entre las me di das de na tu ra le za eco nó mi ca se acor dó fo men tar la
pro duc ti vi dad, di ver si dad y com pe ti ti vi dad de la in dus tria de los paí ses
afri ca nos, me dian te una com bi na ción de apo yo fi nan cie ro y tec no ló gi co
para el de sa rro llo de in fraes truc tu ra fun da men tal; ac ce so a tec no lo gía; y
es ta ble ci mien to de con tac tos en tre cen tros de in ves ti ga ción; la adi ción de 
va lor a los pro duc tos de ex por ta ción; el de sa rro llo de ap ti tu des y el au -
men to del ac ce so a los mercados en apoyo del desarrollo sustentable.

En uno de los te mas más ur gen tes para la re gión —y de ma yor ine -
qui dad so cial en la his to ria de la hu ma ni dad— el del ac ce so a la sa lud, se 
acor dó mo vi li zar apo yo fi nan cie ro y de otra ín do le para pro mo ver la
igual dad de ac ce so a es tos ser vi cios; brin dar ac ce so a los me di ca men tos
y tec no lo gías ne ce sa rios de for ma sos te ni ble y ase qui ble para com ba tir y
con tro lar en fer me da des con ta gio sas como el VIH-SIDA, el pa lu dis mo, la 
tu ber cu lo sis y la tri pa no so mia sis, así como en fer me da des no con ta gio sas, 
in clui das las cau sa das por la po bre za. Se con vi no ade más en la ne ce si dad 
de uti li zar los ci ta dos re cur sos fi nan cie ros y de otra ín do le para au men tar 
la ca pa ci dad del per so nal mé di co y pa ra mé di co; la pro mo ción de los co -
no ci mien tos médicos autóctonos; así como la investigación y combate a
la enfermedad del Ébola.

Sin duda, el di se ño y bue na ges tión ins ti tu cio nal para el de sa rro llo
sus ten ta ble es uno de los re tos más gran des para dar efec ti vi dad a los
pro pó si tos de con jun to in te gra do por los con te ni dos de las cum bres de
Río, Mon te rrey, Doha, Johan nes bur go y otras de igual im por tan cia. Para
fa ci li tar esta efec ti vi dad en el ám bi to de la ONU, se ha dis pues to de un
mar co ins ti tu cio nal ba sa do en el Pro gra ma 21 que tie ne como mi sión
aglu ti nar de modo coor di na do a to dos los ni ve les je rár qui cos de de ci sión; 
de modo que los acuer dos ten gan un flu jo trans pa ren te y sen ci llo de
cum pli mien to, no sólo en el ám bi to multilateral, sino también en el
nacional.

La ta rea de coor di na ción más im por tan te tan to al in te rior del sis te ma
de la ONU en ma te ria de de sa rro llo sos te ni ble —en par ti cu lar con el
PNUD y otros or ga nis mos es pe cia li za dos— como en tre los paí ses y las
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82 Como puede advertirse, el contenido de derecho internacional humanitario y de índole so -
cial mínimo es la plataforma básica para concretar el desarrollo sustentable en África. Algunos de
sus problemas contemporáneos a partir de una exclusión milenaria puede verse en Nu gent, Paul, Af -
rica since in de pend ence, Nueva York, Palgrave, 2004, p. 434.



ONG es la de la Co mi sión para el De sa rro llo Sus ten ta ble. La co mi sión
está con cen tra da en la Di vi sión de la ONU para el De sa rro llo Sus ten ta ble 
y re por ta al Eco soc. La co mi sión fue crea da por el Pro gra ma 21 a par tir
de la De cla ra ción de Río y exis te des de di ciem bre de 1992. Como se ña -
lá ba mos an tes, tie ne en su agen da anual el mo ni to reo y re por te de los
logros y re tos en la im ple men ta ción de los acuer dos so bre de sa rro llo sus -
ten ta ble del Pro gra ma 21 y los ma ti ces a éste im ple men ta dos en Johan -
nes bur go.83

IV. COMENTARIOS FINALES

La di ná mi ca de las re la cio nes in ter na cio na les con tem po rá neas pa re ce 
ha ber co lo ca do al DIE en el cen tro del DIP. Las ne go cia cio nes so bre li -
be ra li za ción de co mer cio y ser vi cios en la OMC; la re no va ción de las
con di cio nes cre di ti cias del BM; o los es fuer zos por con cre tar me ca nis -
mos só li dos de coo pe ra ción por el PNUD son, como he mos su ge ri do,
solo al gu nos ejem plos de la im por tan cia que ha adquirido la disciplina.

Este ace le ra do cre ci mien to en la pro duc ción nor ma ti va de los ins tru -
men tos del DIE, sin em bar go, co rre el ries go de ha cer del DIE, un mero
cau ce for mal de los flu jos eco nó mi cos. Des de nues tro pun to de vis ta, su
ob je to no debe di so ciar se de los va lo res que es truc tu ran al de re cho; sino
por el con tra rio, nu trir se de ellos.

En este con tex to, el úni co ca mi no para que el DIE no pier da su rum -
bo como pro mo tor de va lo res uni ver sa les, es el de la au tén ti ca re cep ti vi -
dad a las pers pec ti vas plu ra les que de él se ten gan. En este ejer ci cio, la
so cie dad ci vil y en par ti cu lar, la co mu ni dad aca dé mi ca tie nen una gra ve
res pon sa bi li dad.

La mo des ta apor ta ción que este tra ba jo pre ten de ofre cer, con sis te en
unir el bo lí gra fo a aquel de quie nes de nun cian la ur gen cia por do tar al
DIE de un sen ti do hu ma nis ta; y des de esa trin che ra, ayu dar en la cons -
truc ción de al ter na ti vas via bles a la agen da eco nó mi ca de la co mu ni dad
in ter na cio nal.
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