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RESUMEN: La hi pó te sis cen tral del au tor es tri ba en que en la ac tual so cie dad glo ba li za da,
el de re cho in ter na cio nal ha de ja do ya de ser ma te ria ex clu si va de las es cue las y fa cul ta -
des de de re cho para con ver tir se en un pa tri mo nio dis ci pli na rio com par ti do con las cien -
cias po lí ti cas y so cia les, par ti cu lar men te con la cien cia de las re la cio nes in ter na cio na les.
En tal vir tud, es que se re quie re fun da men tar y de sa rro llar una nue va pe da go gía, im ple -
men tar me ca nis mos avan za dos de su en se ñan za-apren di za je e in cen ti var pro fun das ac ti -
tu des di dác ti cas del pro fe sor, todo ello ins cri to en una re for ma in te gral del sis te ma de
edu ca ción su pe rior pre va le cien te y un cam bio cua li ta ti vo de la con cep ción que se tie ne
de la dis ci pli na en las uni ver si da des y cen tros edu ca ti vos don de se im par te.

ABSTRACT: The aut hor’s cen tral hypot he sis is that in to day’s glo ba li zed so ciety in ter na -
tio nal law is no lon ger the ex clu si ve pro vin ce of law schools and law fa cul ties but is sha -
red with the po li ti cal and so cial scien ces and es pe cially with the study of in ter na tio nal
re la tions. For that rea son it is ne ces sary to es ta blish the ba sis for and de ve lop a new
form of edu ca tion, to im ple ment pro gres si ve tea ching and lear ning met hods in its de li -
very and to pro mo te a deep un ders tan ding of edu ca tion among tea ching staff, com bi ning
all this in a com prehen si ve re form of the exis ting hig her edu ca tion system and a qua li ta -
ti ve chan ge in the way the dis ci pli ne is vie wed wit hin the uni ver si ties and edu ca tio nal
cen tres whe re it is taught.

RÉSUMÉ: L’hypoth èse cen tra le de l’au teur est que dans l’ac tue lle so cié té mon dia li sée, le
Droit Inter na tio nal n’est plus une ma tiè re ex clu si ve d’é tu de dans les Eco les et fa cul tés
de Droit, mais est de ve nu un pa tri moi ne dis ci pli nai re par ta gé avec les Scien ces Po li ti -
ques et So cia les, par ti cu liè re ment avec la Scien ce des re la tions Inter na tio na les. Il lui pa -
raît né ces sai re de dé ve lop per une nou ve lle pé da go gie, de créer des mé ca nis mes avan cés
dans l’en seig ne ment et l’ap pren tis sa ge et d’a voir de nou ve lles at ti tu des di dac ti ques de la 
part des pro fes seurs, tout cela étant pos si ble en ré for mant d’u ne ma niè re in té gra le le
système d’é du ca tion su pé rieur et avec le chan ge ment qua li ta tif de la con cep tion que
nous avons de la dis ci pli ne dans les Uni ver si tés et Cen tres d’en seig ne ment.

* Doc tor en cien cias po lí ti cas y so cia les por la UNAM. Pro fe sor ti tu lar de ca rre ra en la Fa cul -
tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la UNAM. Pro fe sor de de re cho in ter na cio nal pú bli co y pri va -
do en el Pos gra do de De re cho de la UNAM, y de de re cho in ter na cio nal ju ris dic cio nal, de re cho co -
mu ni ta rio y teo ría ge ne ral del de re cho in ter na cio nal pú bli co en la Maes tría de De re cho de la
Uni ver si dad Anáhuac del Sur. Pos doc to ran te en de re cho in ter na cio nal ci vil por la Uni ver si dad Com -
plu ten se de Ma drid.
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na del derecho internacional.

I. MARCO REFERENCIAL Y APROXIMACIÓN INTRODUCTORIA

El de re cho in ter na cio nal ha de ja do ya de ser ma te ria ex clu si va de las es -
cue las y fa cul ta des de de re cho para con ver tir se en pa tri mo nio dis ci pli na -
rio com par ti do de las cien cias po lí ti cas y so cia les, par ti cu lar men te de las
re la cio nes in ter na cio na les. Esta afir ma ción par te de una con cep ción mo -
der na e in te gral que se fun da men ta en el he cho in ne ga ble de que, por un
lado, los pro ce sos ac tua les de las re la cio nes in ter na cio na les y el fe nó me -
no glo ba li za dor de la so cie dad in ter na cio nal, in flu yen de ma ne ra de ter -
mi nan te en la na tu ra le za, no ción con cep tual, fun da men to, téc ni ca, ob je to, 
con te ni do, ex ten sión y di ver si fi ca ción de la cien cia del de re cho in ter na -
cio nal, e in clu so han lle ga do a ju gar un pa pel fun da men tal en el re di men -
sio na mien to de su fun ción nor ma ti va y re gu la do ra de la com ple ja y di ná -
mi ca fe no me no lo gía del mun do que vi vi mos; y que, por el otro, una vez
es ta ble ci do, el de re cho in ter na cio nal ejer ce ac ción re cí pro ca ha cia las re -
la cio nes y la po lí ti ca in ter na cio na les y ha cia el pro pio pro ce so glo ba li za -
dor, y no en po cas oca sio nes, or de na, atem pe ra, li mi ta y con di cio na su
com por ta mien to. Es esta la rea li dad y el reto del nue vo de re cho de gen -
tes, tal como lo vis lum bra mos va rios iusin ter na cio na lis tas na cio na les y
ex tran je ros y que ha que da do plas ma do en di ver sas pro pues tas doc tri na -
les, de ba tes teó ri cos, tra ba jos de la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal
de la ONU, así como en in ves ti ga cio nes de fon do, li bros es pe cia li za dos,
pro gra mas y pla nes de es tu dio de las prin ci pa les uni ver si da des, aca de -
mias e ins ti tu tos de van guar dia de todo el orbe.

El de re cho in ter na cio nal pue de ser es tu dia do y en se ña do a tra vés de
dis tin tos en fo ques, en tre los que des ta can: el tra di cio nal y el mo der no. El 
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pri me ro su po ne la uti li za ción de la pers pec ti va for ma lis ta para la re vi sión 
de con te ni dos nor ma ti vos y fór mu las de pro sa pia emi nen te men te an glo -
sa jo na, bá si ca men te eu ro pea. El se gun do, es de na tu ra le za emi nen te men -
te ana lí ti co-crí ti ca y pre ten de sus ten tar se en una me to do lo gía cien tí fi ca
más di ná mi ca y abier ta a los cam bios para aprehen der la pro duc ción y
apli ca ción del or den ju rí di co ema na do de una so cie dad in ter na cio nal en
cons tan te evo lu ción.

Si pro pug na mos por la con so li da ción de una Escue la Me xi ca na de
De re cho Inter na cio nal que uni fi que cri te rios y re úna vo lun ta des y co no -
ci mien tos de ex ce len cia, y a la vez se en cua dre en el mapa cu rri cu lar de
las cien cias po lí ti cas y so cia les, de be mos par tir del res ca te de esta cien cia 
ju rí di ca para ha cer la real men te equi ta ti va y más au tén ti ca, y que res pon -
da a in te re ses más ge nui nos como Esta dos en vías de de sa rro llo. En esta
pers pec ti va, el es tu dio del de re cho in ter na cio nal debe ubi car se en los
con tex tos de la ac tual cri sis ge ne ral, de la glo ba li za ción y de la ra mi fi ca -
ción de sus cam pos de re gu la ción, esto es, en los nue vos ám bi tos ju rí di -
cos de ri va dos, como son los si guien tes: eco nó mi co, so cial, cons ti tu cio -
nal, po lí ti co, la bo ral, ci vil, mo ne ta rio, fi nan cie ro, cor po ra ti vo, comu-
ni ta rio, mer can til o co mer cial, coo pe ra ti vo, ad mi nis tra ti vo, del de sa rro -
llo, hu ma ni ta rio, de los de re chos hu ma nos, cós mi co o ul tra te rres tre, fis -
cal, pro ce sal, de las co mu ni ca cio nes, pe nal, tec no ló gi co, de la ener gía y
las ma te rias pri mas, en tre otros, y por su pues to, los más no ve do sos como 
el am bien tal, el bur sá til, el in for má ti co y, el de las mi no rías y los gru pos
ét ni cos. En suma, se tra ta de lo que en cien cias po lí ti cas y so cia les de no -
mi na mos: ex ten sión y di ver si fi ca ción de la cien cia le gal in ter na cio nal.

Des de una pers pec ti va sis té mi ca, pro pia de la cien cia po lí ti ca, el de -
re cho in ter na cio nal en su am plia con no ta ción, es un sub sis te ma re gu la -
dor del sis te ma po lí ti co mun dial y del sis te ma de re la cio nes in ter na cio na -
les, que a su vez cons ti tu yen una par te in se pa ra ble de las re la cio nes
hu ma nas. Y dado que la so cie dad in ter na cio nal se de sa rro lla en con so -
nan cia con de ter mi na das le yes his tó ri cas, es tas le yes son de fi ni do ras asi -
mis mo de las di rec cio nes prin ci pa les de la evo lu ción tan to del sis te ma
po lí ti co mun dial y de las re la cio nes in ter na cio na les como del pro pio de -
re cho in ter na cio nal. Con se cuen te men te, exis te una vin cu la ción esen cial
en tre éste y las cien cias po lí ti cas y so cia les y de és tas con otras dis ci pli -
nas, con las ge ne ral men te se con fun den y cir cuns cri ben equi vo ca da men -
te, tal es el caso de la di plo ma cia, la mo ral in ter na cio nal, el pro to co lo y
la cor te sía in ter na cio na les, la po lí ti ca ex te rior y la po lí ti ca in ter na cio nal.
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El de re cho in ter na cio nal lle ga a ser mu chas ve ces la co lum na ver te -
bral en los pla nes de es tu dios de ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior don -
de se im par te la en se ñan za de las cien cias po lí ti cas y so cia les, es pe cial -
men te las re la cio nes in ter na cio na les, por ejem plo, en al gu nos paí ses
eu ro peos, asiá ti cos y en ti da des de Esta dos Uni dos de Amé ri ca. En otros
ca sos, como en la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la UNAM, 
el mapa cu rri cu lar pre ten de ser con gruen te con el ca rác ter in ter y mul ti -
dis ci pli na rio de las re la cio nes in ter na cio na les y por ello se es ta ble ce un
equi li brio en tre seis áreas dis ci pli na rias bá si cas: teó ri co-me to do ló gi ca,
po lí ti ca in ter na cio nal, eco no mía in ter na cio nal, de re cho in ter na cio -
nal, po lí ti ca ex te rior de Mé xi co, y es tu dios re gio na les. Empe ro, en cual -
quier si tua ción, exis te con sen so y un co mún de no mi na dor: con ce der le al
de re cho in ter na cio nal un re le van te pa pel como he rra mien ta prác ti ca de
tra ba jo; un me ca nis mo tan gi ble y ob je ti vo de so lu ción de pro ble mas po -
lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y si tua cio nes co ti dia nas; un po de ro so ins -
tru men to que con cre ti za las re la cio nes in ter na cio na les; y un ele men to de
ne go cia ción útil y efec ti vo de la po lí ti ca ex te rior de paí ses no he ge mó ni -
cos, cuan do se co no ce a fon do y se tie ne la vo lun tad de apli car lo, lo que
de sa for tu na da men te no ocu rre las más de las ve ces. Esta es al me nos, la
en se ñan za his tó ri ca que se des pren de de la ex pe rien cia ju rí di ca in ter na -
cio nal de va rios Esta dos so be ra nos como el me xi ca no a lo lar go de los
úl ti mos 150 años.

El de re cho in ter na cio nal debe ser es tu dia do y dis cer ni do con mu cho
ma yor cui da do, de di ca ción y pro fun di dad por los in ter na cio na lis tas, los
hu ma nis tas y los es tu dio sos de las cien cias po lí ti cas y so cia les. Para
com pren der la esen cia de esta im por tan te dis ci pli na, fun da men tal para el
es tu dian te y el pro fe sio nal, es ne ce sa rio cons ta tar que la cre cien te ra pi -
dez en los cam bios y la com ple ji dad de la pro ble má ti ca in ter na cio nal, así 
como la ma yor par ti ci pa ción de Mé xi co en el tea tro de las re la cio nes in -
ter na cio na les, jus ti fi can en gran me di da, la im por tan cia que se ha dado
en todo el mun do y en nues tro país al es tu dio pro fun do del de re cho in ter -
na cio nal y de las cien cias po lí ti cas y so cia les como for mas del co no ci -
mien to de la rea li dad de Mé xi co y de otros paí ses de Amé ri ca La ti na, así
como la de todo un con glo me ra do de na cio nes que con for man el mun do
de nues tros días en sus múl ti ples y cam bian tes pro ce sos. Al res pec to, se -
ña la ba el egre gio ju ris ta fran cés Mi chel Vi rally, que: “en de re cho in ter -
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na cio nal, lo úni co per ma nen te es el cam bio y lo úni co es ta ble, la re no va -
ción cons tan te”.1

A tra vés de la en se ñan za-apren di za je del de re cho in ter na cio nal a lo
lar go de las úl ti mas tres dé ca das, he mos lle ga do al con ven ci mien to de
que esta ten den cia ha pro pi cia do que dis ci pli nas como el de re cho, las
cien cias po lí ti cas, la so cio lo gía y las re cien tes como la eco no mía y las re -
la cio nes in ter na cio na les, ha yan sa li do de los es que mas tra di cio na les de
re fe ren cia para el aná li sis de la pro ble má ti ca na cio nal y mun dial, esto es, 
han sido des fa sa das, y los mar cos de aná li sis por ellas pro pues tos, se han 
re ve la do hace tiem po in su fi cien tes; de ahí que hoy se ha ble de “cri sis de
la cien cia”, “cri sis de las teo rías”, “cri sis del mé to do”, “cri sis del de re cho 
in ter na cio nal”, “cri sis de los sis te mas”, et cé te ra. Sin em bar go, el im pe rio
de ta les dis ci pli nas no quie re ce der ante las nue vas rea li da des del mun do
ni ante las ne ce si da des ac tua les de co no ci mien to y de la cons truc ción de
nue vos pa rá me tros cien tí fi cos de su en se ñan za y de su in ves ti ga ción. Y
es aquí pre ci sa men te don de se ex pli ca la ne ce si dad de am pliar, ex ten der
y di ver si fi car el co no ci mien to y apli ca ción del de re cho in ter na cio nal,
para aprehen der, trans mi tir y di fun dir sus nue vos per fi les y ám bi tos de
ac ción.

Al res pec to, afir ma Alon so Gó mez Ro ble do que si nos re fe ri mos al
es ta do real que guar da la en se ñan za del de re cho in ter na cio nal en nu me -
ro sos paí ses, se pue de cons ta tar que no hay una gran con cor dan cia en tre
la pri mor dial im por tan cia que se le re co no ce en las de cla ra cio nes y re so -
lu cio nes de la asam blea ge ne ral y lo que en rea li dad se apre cia en la evo -
lu ción y con so li da ción de esta dis ci pli na.2 En nues tra opi nión no se tra ta
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1 Virally, Michel, El devenir del derecho internacional, México, FCE, 1999, p. 495.
2 Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, “Enseñanza del derecho internacional público”, Temas

selectos de derecho internacional, México, UNAM, IIJ, 1999, pp. 11 y 12, señala textualmente lo
siguiente: “Las causas que están en el origen de esta situación pueden ser ciertamente de orden
múltiple y variar no sólo de un país a otro, sino incluso ser diversas de una institución a otra.
Algunas provienen de las dificultades para establecer debidamente los ya sobrecargados programas
de la enseñanza universitaria, pero otras son más graves y se explican en parte como resultado si no de
actitudes exactamente negativas, sí, por lo menos, de lo que podríamos llamar actitudes de clara
indiferencia con respecto al derecho internacional. Con toda razón se ha dicho que el peso de la
tradición y de lo ya consagrado no podrá jamás subestimarse; el derecho internacional público al
igual que el derecho internacional privado se implantaron e impusieron en forma relativamente
tardía en los programas universitarios en comparación con las disciplinas de derecho interno (civil,
pe nal, procesal, etcétera), debiendo contentarse en las antiguas universidades y por largo tiempo, de
no pasar de ser otra cosa que una materia optativa (incluso hoy en día, aunque parezca sorprendente
permanece como optativa en países tales como Gran Bretaña, Canadá, In dia, Brasil y Japón). Este
fenómeno parece haber sido muy característico en tre los Estados de Europa cen tral después de la



pre ci sa men te de una in cor po ra ción a des tiem po de la ma te ria en los pla -
nes de es tu dio de edu ca ción su pe rior, sino que en mu chas uni ver si da des
la en se ñan za del de re cho in ter na cio nal ha he cho sim bio sis con la jo ven
dis ci pli na de las re la cio nes in ter na cio na les, lle gán do se in clu so a con si de -
rar —erró nea men te por su pues to— que esta úl ti ma po dría sus ti tuir al de -
re cho de gen tes. Y esto re sul ta ser un equí vo co pues, como el mis mo au -
tor se ña la, si bien las re la cio nes in ter na cio na les son una cien cia heu rís-
tica y ana lí ti ca, esto es, de una gran uti li dad para ex pli car, por ejem plo el 
pro ce so le gis la ti vo y nor ma ti vo ju rí di co in ter na cio nal, sus li mi ta cio nes y
al can ces, sin em bar go, no pue de, ni es su pro pó si to, pre ten der ser sus ti tu -
ti va de la cien cia del de re cho in ter na cio nal pú bli co; se tra ta de dos dis ci -
pli nas muy di fe ren tes, que uti li zan mé to dos cien tí fi cos por com ple to di -
ver sos en el aná li sis de sus in ves ti ga cio nes y en el tra ta mien to de los
pro ble mas ob je to de es tu dio. Esto lo ra zo na mos como ju ris tas y como in -
ter na cio na lis tas; por que te ne mos las dos for ma cio nes y es tu dia mos las
dos ver tien tes cien tí fi cas. Por ello es que nos pro nun cia mos más por la
con ver gen cia y com ple men ta rie dad de am bas dis ci pli nas que por ab sur -
das pre ten sio nes sus ti tu ti vas.3

Con si de ra mos que de nin gu na suer te se jus ti fi ca el re cha zo por na die 
a las nor mas ge ne ra les del de re cho in ter na cio nal. Más aún, des de la pers -
pec ti va de su en se ñan za-apren di za je en el ám bi to de las cien cias po lí ti cas 
y so cia les en paí ses en vías de de sa rro llo, tal re cha zo está mu cho me nos
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Primera Guerra Mundial; a pesar del interés que se generó como consecuencia de la creación de la
Sociedad de Naciones y no obstante la importancia que se le otorgaba en el seno mismo de la or-
ganización, el derecho internacional público no constituía en gen eral materia de examen (en los
llamados exámenes de Estado), y todavía a fi na les de la década de los treinta, el derecho
internacional público seguía estrechamente vinculado a la materia de filosofía del derecho. 

3  Coincidimos ampliamente con Gómez Robledo cuando señala a la letra que: “Al constituir
el derecho internacional contemporáneo un obstáculo a la política del uso de la fuerza
—contrariamente a lo que sucedía con el derecho internacional imperante du rante el siglo pasado—
el Instituto de Derecho Internacional, en su sesión de Ginebra, puso de re lieve que esto mismo puede 
constituir una explicación de por qué varios especialistas en relaciones internacionales han adoptado, 
con mayor o menor rigor, una actitud negativa y casi hostil frente al derecho internacional, lo cual se 
pone de manifiesto por el hecho significativo de que la gran mayoría de ellos no consagra ninguna
atención al desarrollo del orden jurídico internacional contemporáneo, salvo con objeto de refutarlo
en forma por demás sim ple y breve, y sin mayor justificación con cep tual. Igualmente no puede dejar
de mencionarse como otra posible causa que ha contribuido a opacar la verdadera importancia del
derecho internacional y ha creado menosprecio por parte de la opinión pública, el hecho de que una
gran mayoría de los países del Tercer Mundo vean al derecho internacional con una gran
desconfianza en razón de que dicho orden jurídico habría quedado sustancialmente estructurado y
consolidado en el siglo pasado bajo la influencia preponderante, si no absoluta, de las grandes
potencias coloniales”.



jus ti fi ca do, pues al in ten tar lo, és tos lo es ta rían de bi li tan do y yen do en
con tra de sus pro pios in te re ses, a la vez que per dien do un po de ro so ele -
men to de ne go cia ción po lí ti ca y eco nó mi ca. En un or den pa ra le lo de re -
fle xión, cabe pre gun tar nos quié nes, de qué tipo, con qué en fo ques y de
qué ma ne ra par ti ci pan los do cen tes en el pro ce so de en se ñan za-apren di -
za je del de re cho in ter na cio nal en es pe cia li da des de las cien cias po lí ti cas
y so cia les. Así, te ne mos que en Mé xi co como en el res to de Amé ri ca La -
ti na se si gue fo men tan do la en se ñan za del de re cho in ter na cio nal a tra vés
de una “mar ca da in cli na ción por el exa men de mo nu men ta les con cep cio -
nes doc tri na rias”, sos la yan do casi por com ple to, y sin ma yor es fuer zo
heu rís ti co-crí ti co, el aná li sis de la prác ti ca in ter na cio nal, tal y como se
des pren de so bre todo de los fa llos, ca sos y pre ce den tes sen ta dos por los
prin ci pa les tri bu na les in ter na cio na les como la CPJI, la CIJ, la CPA de La 
Haya, el TPIY, el TPIR, las di ver sas cor tes de de re chos hu ma nos, el Tri -
de mar, in clu so opi nio nes in di vi dua les y di si den tes, lau dos ar bi tra les po lí -
ti cos y co mer cia les, en tre otros.

Es por ello que di fe ren tes pro fe so res e in ves ti ga do res como Mi chel
Vi rally, Mor ton A. Ka plan, Ni cho las Kat zen bach, Mo des to Sea ra, Tho -
mas Buer gent hal, Diez de Ve las co y es pe cial men te el re cor da do maes tro
Cé sar Se púl ve da, en tre otros de nues tra épo ca, han ma ni fes ta do en sus li -
bros, en sus cla ses y con fe ren cias que en lo ge ne ral, des de hace ya va rias 
dé ca das en los cen tros de en se ñan za su pe rior, se ha “im plan ta do un ne -
fas to mé to do ver ba lis ta de tras mi sión de co no ci mien tos, im par tién do se
doc tri na apar ta da de toda rea li dad prác ti ca”.4

II. LA IMPORTANCIA CAPITAL DE LA ENSEÑANZA

DEL DERECHO INTERNACIONAL

Des de la pers pec ti va de las cien cias po lí ti cas y so cia les el de re cho
in ter na cio nal pú bli co como sis te ma de nor mas se for ma den tro de una es -
truc tu ra his tó ri ca pre ci sa, se con for ma en un sis te ma po lí ti co par ti cu lar y
se ge ne ra en el mar co es pe cí fi co de una so cie dad de ter mi na da. Es sólo
par tien do de esta con cep ción que po de mos ex pli car nos cómo el de re cho
in ter na cio nal es sus cep ti ble, ya sea de con so li dar y re for zar el equi li brio
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4 Sepúlveda, César, conferencia magistral “Enseñanza y actualidades del derecho
internacional público”, México, UNAM, Instituto de Estudios de Derecho Comparado, 12 de julio
de 1984.



de po der en la so cie dad in ter na cio nal, o bien mo de rar e in clu so, en oca -
sio nes, rec ti fi car el li bre jue go de las re la cio nes de po ten cia.5

Fiel in tér pre te de esta rea li dad, ya don Anto nio Gó mez Ro ble do en -
fa ti za ba que el co no ci mien to y, por con si guien te, la en se ñan za del de re -
cho in ter na cio nal den tro del es pec tro de la di plo ma cia y de las re la cio nes 
po lí ti cas in ter na cio na les es de una im por tan cia sus tan cial. Si bien es cier -
to que pue de per fec ta men te con ce bir se en teo ría la ne go cia ción y re dac -
ción de un tra ta do o con ve nio in ter na cio nal a ni vel pro fe sio nal como una 
cues tión de mera téc ni ca di plo má ti ca, el pro ble ma de ín do le emi nen te -
men te ju rí di ca, que se plan tea rá in me dia ta men te des pués de con clui da
ésta y que será el de la in ter pre ta ción mis ma del tra ta do, no po drá lle var -
se a cabo sin el pre vio y ri gu ro so co no ci mien to de los prin ci pios y re glas 
que con fi gu ran la es truc tu ra del de re cho in ter na cio nal po si ti vo.6

Jen nings ha ob ser va do con ra zón que la en se ñan za del de re cho in ter -
na cio nal es par ti cu lar men te im por tan te por que ni su con te ni do ni su es -
truc tu ra se pre sen tan con cla ri dad para el no ini cia do.7 El iusin ter na cio -
na lis ta debe no sólo ex pli car el con te ni do de su asig na tu ra, sino tam bién
pro pa gar su mis ma ra zón de ser y ar gu men tar su adi ción e in cor po ra ción
al or den in ter no. Debe in sis tir en la rea li dad de un cuer po nor ma ti vo en
ex pan sión que no es en gen dra do por un ente ex tra ño, sino por la vo lun -
tad, más o me nos me dia ti za da, del pro pio Esta do re cep tor de la nor ma.
Con se cuen te men te, con ti núa sien do muy im por tan te in sis tir en la de li mi -
ta ción, el ob je to, la de li mi ta ción, el fun da men to, la con cep tua li za ción, la
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5 Bur ton, J. W., In ter na tional Re la tion, a Gen eral The ory, Cam bridge, Uni ver sity Press,
1967, pp. 22 y ss.; Virally, M., “Le Juriste et la Sci ence du Droit”, Révue de Droite et Sci ences
Politiques (RDPSP), París, 1964, pp. 591-611.

6 Gómez Robledo no duda en concluir que el papel que se otorga a la enseñanza del derecho
internacional público dentro de la amplia gama de las diversas disciplinas o materias jurídicas que se 
imparten en la mayoría de las universidades y facultades de derecho y de ciencias políticas, es muy
limitado, dejando aún mucho que desear, quedando todavía un camino inmenso por llenar, otro tanto 
por rectificar y bastante por mejorar, completar y perfeccionar. La misma preocupación manifestaba
don César Sepúlveda en sus cátedras. 

7 Jennings, R. Y., “Teach ings and Teach ing in In ter na tional Law”. Es says in In ter na tional
Law in Honor of Judge Manfred Lachs. The Hague, 1984, p. 121. Jennings ha denunciado el
carácter obtuso, parroquiano y oscurantista dominante, a su entender, en la doctrina
iusinternacionalista y que resulta perjudicial para su consideración pública. Véase en esta dirección
igualmente su trabajo “In ter na tional Law and the Cit i zen”, Mélanges M. Virally, París, 1991,
pp. 341-347.



fi lo so fía, la his to ria, la na tu ra le za y la evo lu ción del de re cho in ter na cio -
nal a modo de pro pe déu ti ca de la dis ci pli na.8

Hay que te ner pre sen te que en esta asig na tu ra no se ex pli ca sim ple -
men te una rama del de re cho, sino un nue vo or de na mien to ju rí di co. Aquí
co bra ac tua li dad la afir ma ción de Nip pold en 1924 de que en nin gu na
otra par te del de re cho es tan ne ce sa rio como en de re cho in ter na cio nal
li be rar se de to dos los pre jui cios y de to das las opi nio nes pre con ce bi -
das.9 Es fre cuen te en con trar to da vía pro fe so res y alum nos que mo ti va dos 
por el des co no ci mien to y la ani mad ver sión, se con vier ten en nue vos “ne -
ga do res” del de re cho in ter na cio nal, o, al me nos, re la ti vi zan con si de ra ble -
men te su al can ce y efi ca cia. Ante esta si tua ción, el pro fe sor que se con si -
de re van guar dis ta debe ha cer én fa sis en el pro pio de sa rro llo y con so li-
da ción de este or de na mien to ju rí di co que ha aban do na do, de fi ni ti va men -
te, el pla no ori gi na rio de los prin ci pios teó ri cos y es pe cu la ti vos y ha ad -
qui ri do un fun cio na mien to re gu lar, tan gi ble y efec ti vo en sus in con ta bles 
ins ti tu cio nes. Con for me a nues tra ex pe rien cia, en el ám bi to de las cien -
cias po lí ti cas y so cia les, la ma yo ría de los es tu dian tes per ci ben con fa ci -
li dad el ar gu men to sen ci llo e irre ba ti ble de la in ter de pen den cia en tre los
Esta dos que con du ce ine xo ra ble men te a la ten den cia pro gre si va del jus
gen tium. Como lo asien ta Ja vier Rol dán Bar be ro, es ta mos con ven ci dos
de cuan to más se pro fun di ce en el de re cho in ter na cio nal más se cons ta ta
y se va lo ra su in ci den cia en las re la cio nes in ter nas y en las re la cio nes in -
ter na cio na les.10
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8 Siempre hemos pensado que un buen curso de derecho internacional público debe partir de
una unidad temática introductoria precisa, abarcando todos estos aspectos; una especie de marco
histórico-con cep tual con un objetivo educacional cen tral: conocer las bases históricas y
teórico-metodológicas del derecho internacional público, para comprender su relación con las
ciencias políticas y sociales y la noción de un nuevo orden jurídico internacional. Algunos de los
temas que debe incluir son: visión historiográfica y elementos básicos de la teoría gen eral del
derecho internacional; derecho internacional: sistema par tic u lar de derecho; conceptualización;
derecho internacional público y derecho internacional privado; objeto; fundamento, contenido y
técnica; derecho nat u ral y derecho positivo; el derecho, la equidad y la justicia; el ius cogens
internacional; derecho internacional gen eral , re gional y lo cal; derecho internacional y derecho
interno; el dualismo, el monismo y las tesis coordinadoras; relación y vinculación del derecho
internacional con las ciencias políticas y sociales; cri sis y renovación del derecho internacional ac -
tual; retos y realidad del nuevo orden jurídico internacional. El orden de presentación de los
subtemas puede variar de acuerdo al criterio del docente y el nivel del grupo.

9 Nippold, O., “Le développement historique du droit intertional depuisle Congrés de
Vienne”, Recueill des Tours de l’Académie de La Haye, 1924, p. 5

10 Javier Roldán Barbero es un reconocido catedrático de derecho internacional público y
relaciones internacionales de la Universidad de Almería, con quien coincidimos in extenso, amén de
que tenemos formación muy parecida. Recomendamos ampliamente su libro: Ensayo sobre el



En es tos úl ti mos años he mos ad ver ti do que en di fe ren tes paí ses eu ro -
peos como Fran cia, Ita lia, Ale ma nia, Espa ña y el Rei no Uni do, por ejem -
plo, es cada vez más fre cuen te que las asig na tu ras de ri va das del de re cho
in ter no ad vier tan y an ti ci pen con te ni dos in ter na cio na les, fun da men tal -
men te del de re cho co mu ni ta rio eu ro peo pero no siem pre con pre ci sión,
ali men tan do una con cien cia y una sen si bi li dad por la po lí ti ca ex te rior y
la ac ción di plo má ti ca de este gru po de paí ses. Lo cier to es que a la la bor
de fo men tar la en se ñan za del de re cho in ter na cio nal pú bli co se han apli -
ca do tra di cio nal men te di ver sos or ga nis mos en la con vic ción de que así
se pro mue ve de me jor ma ne ra la con cor dia y la coo pe ra ción en tre los
pue blos y las per so nas, y se re vis te de se gu ri dad ju rí di ca unas re la cio nes
in ter na cio na les cada vez más pro fu sas y di na mi zan tes. Esta la bor de am -
plia pro mo ción en cuen tra su ex pli ca ción en el he cho de que en nu me ro -
sos Esta dos, prin ci pal men te de Amé ri ca La ti na, Áfri ca, Asia y Ocea nía,
aún no es obli ga to rio cur sar la asig na tu ra de de re cho in ter na cio nal para
ob te ner la li cen cia tu ra de de re cho. Para no so tros la ruta a se guir es cla ra
pues nos ani ma la con vic ción de que el tiem po co rre, en ge ne ral, a fa vor
de la in ter na cio na li za ción de las re la cio nes po lí ti cas y so cia les y, por
con si guien te, a fa vor de la re va lo ri za ción aca dé mi ca y pú bli ca de nues tra 
dis ci pli na.
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derecho internacional público, Universidad de Almería, 1996, 158 pp. Especialmente consúltese su
sección 3a. “La enseñanza”, pp. 125-155. Por su interés, citamos a la letra un párrafo inscrito en la p. 
128: “Este afianzamiento del ordenamiento internacional puede explicar que en ciertos manuales de
la asignatura se hayan aligerado los temas destinados a introducir al lector en los fundamentos
conceptuales, históricos y doctrinales. Por mi parte, soy partidario de recalcar, pero no de recargar de 
erudición, los planteamientos iniciales en detrimento del estudio del derecho internacional positivo
contemporáneo, en tre otras razones, porque esos planteamientos básicos deben acompañar la
explicación de la materia a lo largo de todo el curso académico. Así, todo el temario debe conducir a
entender la pe cu liar juridicidad del Derecho de Gentes, del mismo modo que las consideraciones
históricas deben salir a relucir a propósito de cada institución internacional en concreto”. Otro autor
que comparte experiencias semejantes derivadas de su amplia carrera de 40 años en la docencia e
investigación del derecho internacional, es el profesor Modesto Seara Vázquez quien, por cierto,
combina su formación de publicista del derecho de gentes y especialista en relaciones
internacionales. 



III. LA NECESARIA RUPTURA CON EL DOGMATISMO

EN LA ENSEÑANZA DISCIPLINARIA DEL DERECHO INTERNACIONAL

Y LA CONVENIENCIA DEL MÉTODO INTERACTIVO

En los tiem pos de la ac tual glo ba li dad re sul ta cada vez más in via ble
en ten der la sig ni fi ca ción y al can ce real del de re cho in ter na cio nal, par ti -
cu lar men te en cien cias po lí ti cas y so cia les, si no se re sal ta prio ri ta ria -
men te den tro del pro ce so de su en se ñan za-apren di za je la pra xis in ter na -
cio nal, ju di cial, ar bi tral, po lí ti ca o di plo má ti ca, en la que se de sa rro lla
con cre ta men te el or den ju rí di co po si ti vo. El mé to do in te rac ti vo, en sus
dos ver tien tes in di so cia bles pro fe sor-alum no y teo ría-prác ti ca, pre vie ne
del ries go de caer in ne ce sa ria men te en dog ma tis mos o en re tó ri ca in fun -
da da que no crean sino fal sas apre cia cio nes, o en el me jor de los ca sos
so la men te pro du cen ries go sas ge ne ra li za cio nes acer ca de la so cie dad in -
ter na cio nal y de la po lí ti ca mun dial y que no en cuen tran mí ni ma ca bi da
en cual quier es fuer zo ana lí ti co o de apro xi ma ción cien tí fi ca.

El mé to do ju rí di co com pa ra do útil en de re cho in ter na cio nal y el mé -
to do in ter dis ci pli na rio arro ga do por las re la cio nes in ter na cio na les de ben
guar dar, como pre mi sa, co rres pon den cia con el con cep to di ná mi co, am -
plio e in clu yen te que te ne mos de la dis ci pli na, con cep to cu yos ras gos bá -
si cos he mos ve ni do se ña lan do en esta y otras in ves ti ga cio nes am plia -
men te di fun di das y con va li da das. So bre el par ti cu lar, tam bién en la
im par ti ción aca dé mi ca de la asig na tu ra debe sub ra yar se la ne ce si dad de
de li mi tar con la ma yor pre ci sión po si ble los es pa cios res pec ti vos de la
lex lata y de la lex fe ren da, esto es, las fun cio nes cog nos ci ti va y va lo ra ti -
va del fe nó me no ju rí di co. Asi mis mo, debe re sal tar se en este ám bi to
nues tra con vic ción de la im pro ce den cia de sus ten tar plan tea mien tos for -
ma lis tas y dog má ti cos para el co no ci mien to del de re cho de gen tes.

Esta pos tu ra com por ta al gu nas di fi cul ta des en la en se ñan za de la ma -
te ria. En efec to, la com ple ji dad del de re cho in ter na cio nal obli ga ine xo ra -
ble men te a sim pli fi car las ex pli ca cio nes que se dan en el aula de una rea -
li dad com ple ja mar ca da en mu chos án gu los por un in cier to gra do de
nor ma ti vi dad, por la dis per sión de las fuen tes, por los lí mi tes de la co di -
fi ca ción, por los ina ca ba dos de ba tes doc tri na les, por la po li ti za ción de las 
pos tu ras de pu bli cis tas y pri va tis tas, por las irre duc ti bles pos tu ras de los
de le ga dos de las en ti da des so be ra nas, por las du das que en cie rra el pro -
ce so con sue tu di na rio, por la es ca sa re cep ción del de re cho con ven cio nal
en los ór de nes ju rí di cos in ter nos de los Esta dos; o bien, por la es tre chez
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de pro nun cia mien tos ju ris dic cio na les. Y ante esta si tua ción lle ga a pa re -
cer nos más có mo do y apa ren te men te más “cla ro” y “di dác ti co”, como lo
in tu ye Rol dán Bar be ro, afe rrar se a un tex to es cri to, pre fe ren te men te úni -
co, y así to mar como re glas de re fe ren cia un pro yec to de ar tícu los de la
Co mi sión de De re cho Inter na cio nal (CDI) para ex pli car la res pon sa bi li -
dad in ter na cio nal, con ve nios co di fi ca do res ape nas acep ta dos para ha blar
de la su ce sión de Esta dos, dis po si cio nes de soft law en re la ción con el
de re cho in ter na cio nal del de sa rro llo, ins ti tu cio nes en fran ca ex pe ri men ta -
ción para ex pli ci tar el de re cho co mu ni ta rio o el de la in te gra ción o el cor -
po ra ti vo, y has ta re so lu cio nes doc tri na les como las apro ba das por el Insti -
tu to para la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do (Uni droit) o la Unci tral en
dis tin tas ma te rias (como las que con tem pla el de re cho in ter na cio nal pri -
va do).

Sa be mos bien que la en se ñan za con sis te esen cial men te en una ope ra -
ción se lec ti va de co no ci mien tos, inex cu sa ble ante el en san cha mien to ver -
ti gi no so del de re cho in ter na cio nal ma te rial. Ver bi gra cia, el de re cho in -
ten cio nal ma rí ti mo, el aé reo o el es pa cial, por su ca rác ter téc ni co y
ca suís ti co, es tán es pe cial men te lla ma dos a una sim pli fi ca ción ra di cal de
su nor ma ti va; o tam bién la cos tum bre, en ra zón de su na tu ra le za in trin ca -
da y con tro ver ti da. Para no so tros los pro fe so res, las ex pli ca cio nes trans -
mi ti das en el de sa rro llo de los cur sos or di na rios en tra ñan in de fec ti ble -
men te una re pre sión acu sa da de nues tro sa ber; y, sin em bar go, he mos de
adap tar nos a las cir cuns tan cias y no per der de vis ta la pers pec ti va pe da -
gó gi ca, la cual tie ne sus pro pias exi gen cias, lí mi tes y al can ces. En todo
caso, con si de ra mos que la am plia ción de co no ci mien tos no debe em -
plear se en abi ga rrar o tec ni fi car ex ce si va men te la di ser ta ción, sino jus ta -
men te en or de nar la e ilus trar la me jor.11 Y aquí el mé to do in te rac ti -
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11 Javier Roldán cita al iusinternacionalista español J. A. Pas tor Ridruejo, que lo ha precisado
así: “Es cierto que hay que formar e informar a los alumnos de la licenciatura con rigor en las ideas y 
con riqueza en los datos, pero creo que no se les debe de abrumar en ningún caso con planteamientos 
científicos propios de niveles superiores”. Y agrega Roldán: “A mi entender, la in ev i ta ble
simplificación y la sopesada selección no deben llevar aparejada, empero, una mixtificación del
derecho. La persecución de la simetría en la alocución, del encuadre perfecto, de la pulcritud del
razonamiento, con duce muchas veces a deformar una realidad jurídica mucho más dúctil, más
controvertida, más polifacética, impidiendo la aseveración de verdades incontestables. La
advertencia, al menos, de esos contornos escarpados es una actitud más honesta, que refugiarse en
un discurso altamente tecnificado y, si es posible, bien nutrido de documentos y citas bibliográficas
que puede con su efecto de aturdimiento del que lo recibe, o confundirlo y hacerlo dudar de la
seriedad de su preocupación, o, lo que es más fácil, hacerle comprender que sólo cuando domine
todo el aparato técnico estará en disposición de hacerse preguntas ‘trascendentales’”.



vo-com pa ra ti vo nos mues tra otra de sus bon da des: tam bién es cu dri ñan do 
en el in te rior del de re cho in ter na cio nal po si ti vo, el dis cur so pue de ha cer -
se me nos bri llan te y el apren di za je más ar duo, pero sólo así lo gra mos
apro xi ma mos a la esen cia del fe nó me no nor ma ti vo. Es cier to que no tie -
ne mu cho sen ti do ahon dar en el aula en las con tro ver sias doc tri na les,
pero no se de ben ig no rar por com ple to los de ba tes y las di si den cias, por -
que, pri me ro, po nen de ma ni fies to que el de re cho no es geo mé tri co y, se -
gun do, fo men tan un es pí ri tu crí ti co, dia léc ti co, me dian te la con fron ta -
ción de te sis dis cre pan tes. En de re cho y en cien cias po lí ti co-so cia les el
alum no debe apren der a in te rac tuar y a com pa rar.

En el cam po de las cien cias po lí ti cas y so cia les el co no ci mien to del
de re cho in ter na cio nal debe ser di men sio na do y trans mi ti do con cri te rios
más am plios, más fle xi bles y más abier tos a la plu ri e in ter dis ci pli na rie -
dad. De esta suer te, el in ter na cio na lis ta par ti ci pa en la mi sión que in cum -
be a cada dis ci pli na del plan de es tu dio de la li cen cia tu ra, en par ti cu lar
las re la cio nes in ter na cio na les, con sis ten te en en se ñar a “pro ble ma ti zar”
el de re cho, la de ejer ci tar al alum no en la téc ni ca ju rí di ca, téc ni ca que no
se ciñe, por de fi ni ción, a una her me néu ti ca. El de re cho in ter na cio nal es
en sen ti do pre ci so un te rre no pri vi le gia do para el adies tra mien to en el ra -
zo na mien to ju rí di co. Se tra ta, en de fi ni ti va, no sólo de trans mi tir un cú -
mu lo de no cio nes (as pec to in for ma ti vo de la en se ñan za), sino tam bién de 
in cul car unas ha bi li da des ju rí di cas (as pec to for ma ti vo de la en se ñan za).
Esto lo ex pli ca ba J. Bal mes hace me dio si glo al afir mar que la en se ñan za 
tie ne dos pro pó si tos, el pri me ro, ins truir a los alum nos en los ele men tos
de la cien cia; se gun do, de sa rro llar sus ha bi li da des y ta len tos para que al
egre sar de los cen tros de es tu dio pue dan rea li zar los ade lan tos pro por cio -
na dos a su ca pa ci dad. O como tam bién lo han in di ca do los maes tros ita -
lia nos P. Bar ce llo na y G. Cot tu ri, se debe co mu ni car si mul tá nea men te
una in for ma ción so bre el de re cho y una ac ti tud ha cia el de re cho in ter na -
cio nal.

Se debe in sis tir en que todo este en tra ma do do cen te va in te rre la cio -
na do: al des ci frar en to das sus ver tien tes el de re cho po si ti vo se coo pe ra
en el per fec cio na mien to de la téc ni ca, la ter mi no lo gía y el ra zo na mien to
ju rí di cos, y, con si guien te men te, se con tri bu ye a for mar una óp ti ca pa no -
rá mi ca so bre el fe nó me no le gal in ter na cio nal, y se lo gra afian zar una
sen si bi li dad par ti cu lar men te ob je ti va so bre la fe no me no lo gía so cial y po -
lí ti ca in ter na cio nal don de éste se ins cri be y pro yec ta. En todo este pro ce -
so de apren di za je no debe pa sar se por alto la for ma ción y vi sión per so nal 
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del pro fe sor, lo que con di cio na el des cu bri mien to de la nor ma, cuyo pro -
ce so de ges ta ción o re no va ción no siem pre está di lu ci da do. El cri te rio
va ría se gún se tra te de un do cen te “puro” del de re cho in ter na cio nal de
for ma ción es tric ta men te ju rí di ca y un do cen te “im pu ro” del de re cho de
gen tes de for ma ción in ter na cio na lis ta. Y se quie ra o no, cada rea li dad
for ma ti va me dia ti za, a for tio ri, la aprehen sión-ex po si ción de los co no ci -
mien tos y, más aún, su va lo ra ción. Como co rrec ti vo a esta irre duc ti ble
sub je ti vi dad del do cen te de de re cho in ter na cio nal, den tro y fue ra de las
cien cias po lí ti cas y so cia les, se debe en fa ti zar, una vez más, la ho nes ti -
dad cien tí fi ca, el ri gor en el aná li sis y la re la ti vi za ción, por prin ci pio, de
pre sun tos axio mas.

IV. LA PERCEPCIÓN INTERDISCIPLINARIA Y EL MÉTODO

INTERACTIVO A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE TEÓRICO

Y DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA

Entre otras ven ta jas, la en se ñan za in te rac ti va del de re cho in ter na cio -
nal per mi te, par ti cu lar men te en cien cias po lí ti cas y so cia les, no sólo la
inte rac ción sis te má ti ca y per ma nen te en tre pro fe sor y alum no, sino la aper-
tura in ter dis ci pli na ria y la in te rre la ción ba lan cea da en tre el apren di za je
teó ri co y la en se ñan za prác ti ca de la dis ci pli na. Así, en ten de mos que in -
ter dis ci pli na, teo ría y prác ti ca se ubi can en un mis mo ni vel de im por tan -
cia, esto es, que la base del apren di za je teó ri co no debe ser des cui da do ni 
me nos aban do na do, pues como bien lo ha rei te ra do el pro fe sor uni ver si -
ta rio Héc tor Fix-Za mu dio, la vi sión uni dis ci pli na ria siem pre tie ne li mi ta -
cio nes ries go sas y una prác ti ca que esté des vin cu la da de la doc tri na no
pue de tra du cir se sino en una se rie de da tos prag má ti cos ca ren tes de toda
sis te ma ti za ción.12 Y como tam bién lo en fa ti za Alon so Gó mez Ro ble do,
en nues tros es pa cios aca dé mi cos, en nues tras fa cul ta des de de re cho y aun 
de cien cias po lí ti cas y so cia les, ha sido bas tan te fuer te el peso de la en se -
ñan za uni dis ci pli na ria y me ra men te teó ri ca, car ga da de un mé to do de
tipo dis cur si vo y ver ba lis ta, en casi to das las ma te rias ju rí di cas, es pe cial -
men te qui zá en ma yor me di da den tro del de re cho in ter na cio nal pú bli co.
Por ello, hoy tien den a pro li fe rar las opi nio nes de los pu bli cis tas que se
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pro nun cian por que se in ten te des de una óp ti ca glo bal po ner un ma yor én -
fa sis en la ins truc ción de tipo prác ti co. Aun que de be mos acla rar que esta
apre cia ción no es com par ti da por los pri va tis tas o es pe cia lis tas en de re -
cho in ter na cio nal pri va do, quie nes le atri bu yen a esta dis ci pli na, y no les
fal ta ra zón, un ca rác ter emi nen te men te ins tru men tal y prác ti co, con un
con te ni do cada vez me nos teó ri co, em pe ro de doc tri na aún muy en fren ta -
da y de ba ti da. A fin de cuen tas, con si de ra mos que una cues tión des ta ca
so bre las de más: con mu cha fre cuen cia la se rie de es pe cu la cio nes sim -
plis tas y fic ti cias que se for mu lan sin nin gún fun da men to real, ocul tan el
ver da de ro ca rác ter y es pí ri tu del de re cho in ter na cio nal, y son pre ci sa -
men te re sul ta do de la au sen cia de una en se ñan za sis te má ti ca de la prác ti -
ca in ter na cio nal, esto es, del de re cho in ter na cio nal po si ti vo.

En este or den de ideas, el mé to do in te rac ti vo, que pro mue ve di ná mi -
ca men te el víncu lo pro fe sor-alum no, pre sen ta una in te re san te al ter na ti va
al mé to do tra di cio nal (pre sen cial) de im par ti ción de cla se de tipo ca te -
drá ti co o ma gis tral. Este tipo de en se ñan za, que en lo ge ne ral es el que
con ti núa uti li zán do se en nues tras fa cul ta des y es cue las de de re cho y de
cien cias po lí ti cas y so cia les, ha te ni do como re sul ta do que se pro duz ca
una casi to tal y ab so lu ta pa si vi dad por par te del alum no, con vir tién do lo
en un agen te re cep tor en esen cia, nun ca ac tor. Por ello, no du da mos en
que la vie ja téc ni ca di dác ti ca emi sor-re cep tor del co no ci mien to debe ser
su pe ra da a tra vés de mé to dos de en se ñan za y apren di za je que po si bi li ten
una par ti ci pa ción real y más di rec ta del es tu dian te de de re cho in ter na cio -
nal, no sólo en el cam po del de re cho sino tam bién en el de las re la cio nes
in ter na cio na les.13 La lec ción ca te drá ti ca del de re cho in ter na cio nal debe
pues, ser tras cen di da.
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13 Por estas razones, Alonso Gómez Robledo (“Enseñanza del derecho…”, cit., nota 2, pp. 15
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los auspicios de la Organización de Estados Americanos. En el informe fi nal sobre metodología se
afirma que el empleo de la clase magistral utilizada en las facultades de derecho de América Latina
sigue siendo considerada como muy conveniente, ya que por lo demás un buen número de
obstáculos de tipo ma te rial hacen que cualquier otro tipo de enseñanza sea realmente imposible
de implantar o instrumentar. Por nuestra parte, pensamos que siendo indiscutible y evidente que la
existencia de problemas tales como la demanda masiva de enseñanza o la escasez de recursos
bibliográficos puedan hacer muy difícil la implantación de otra serie de técnicas de enseñanza, esto
no implica en modo alguno que no se pueda y no se deba, cada vez más y aun dentro de este tipo de
limitaciones, intentar, ensayar, tratar de algún modo que se establezca, cada vez más, una mayor
participación por parte del alumno”.



Por otra par te, con si de re mos que des de siem pre el de re cho in ter na -
cio nal ha sido com pa ra do con el de re cho in ter no, con fron ta ción que re -
sul ta des ven ta jo sa para el pri me ro como or de na mien to me nos evo lu cio -
na do. Tal afir ma ción es cier ta si el com pa ra ti vo se es ta ble ce con los
Esta dos de de re cho avan za dos de nues tra épo ca, no con otras so cie da des
que se de sen vuel ven en la ano mia. Ya en el aula, de cara al alum no, es
im por tan te mar car di fe ren cias en tre el sis te ma in ter na cio nal y el de re cho
in ter no (me xi ca no, en nues tro caso), pero igual men te in sis tir en la in ter -
pe ne tra ción de los dos ór de nes; pos tu ra ésta hoy pro mo vi da por las lla -
ma das ‘te sis coor di na do ras’, que no pre ci sa men te ecléc ti cas. No ol vi de -
mos que hay un fon do nor ma ti vo co mún al de re cho in ter na cio nal y al
de re cho in ter no y a la vez un apor te que aquél efec túa a la for ma ción ju -
rí di ca ge ne ral. Como ha in di ca do P. M. Du puy, en su re co no ci da obra
Droit in ter na cio nal pu blic, para apre ciar los prin ci pios ge ne ra les del de -
re cho in tro du ci dos en el de re cho in ter na cio nal hay que orien tar se por el
de re cho com pa ra do. Para tal ob je ti vo, el iusin ter na cio na lis ta debe ma ne -
jar con sol tu ra los fun da men tos le ga les del Esta do, tan to de de re cho pú -
bli co como de de re cho pri va do (ya sea este úl ti mo in ter na cio nal o in ter -
no). Re cor de mos que la téc ni ca del de re cho pri va do con vie ne al de re cho
in ter na cio nal pú bli co, pues este úl ti mo es, en rea li dad, bá si ca men te, tam -
bién un de re cho de coor di na ción.

El de re cho in ter na cio nal y el in ter no guar dan es tre cha re la ción y
con ver gen cia, por lo cual te ne mos que ac tual men te las in ves ti ga cio nes
de los in ter na cio na lis tas apa re cen en pri mer lu gar por ha ber dis pues to el
te rre no y for ja do el mé to do de toda in ves ti ga ción que ten ga por ob je to
las re la cio nes en tre or de na mien tos ju rí di cos dis tin tos, pú bli cos y pri va -
dos, in ter nos e in ter na cio na les, o in clu si ve in te res ta ta les. En mu chos ca -
sos tam bién el es tu dio del de re cho in ter no sir ve para co no cer la ade cua -
ción na cio nal al de re cho in ter na cio nal, de la mis ma ma ne ra que para
Mé xi co re vis te sumo in te rés co no cer la nor ma ti va ema na da del TLCAN
o de la Unión Eu ro pea —so cios co mer cia les prio ri ta rios— en re la ción a
te mas in ter na cio na les que re sul tan in flui dos por un me dio re gio nal más
am bi cio so ju rí di ca men te como el que hoy pre do mi na en el vie jo con ti -
nen te.
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Por otra par te, como lo he mos de fen di do en di fe ren tes fo ros,14 el es -
tu dio del de re cho in ter na cio nal ma te rial de sem bo ca de modo ine luc ta ble
en los do mi nios de otras asig na tu ras ju rí di cas y no ju rí di cas como las
cien cias po lí ti cas y so cia les, y las re la cio nes in ter na cio na les. Inver sa -
men te, es tas y otras ma te rias han de be ber en las fuen tes del de re cho in -
ter na cio nal para com pren der y com ple tar su re gla men ta ción. Esta idea se 
co rro bo ra, en es pe cial, en lo re la ti vo al de re cho co mu ni ta rio eu ro peo,
cuyo vas to ám bi to de com pe ten cias lo con vier te en ob je to de es tu dio
para prác ti ca men te to das las dis ci pli nas de las li cen cia tu ras en de re cho y
cien cias po lí ti cas, y lo sus trae de pre ten sio nes aca pa ra do ras. De esta
suer te, al pro fe sor de de re cho in ter na cio nal pú bli co le in te re sa co no cer
las ba ses de otras asig na tu ras, el mo men to y las lí neas ge ne ra les de su
im par ti ción, lo que con du ce al ne ce sa rio co no ci mien to ca bal de los pla -
nes de es tu dio de de re cho y de cien cias po lí ti cas y so cia les y al re co men -
da ble in ter cam bio de pa re ce res y ex pe rien cias con co le gas de fa cul ta des,
ins ti tu tos y cen tros de es tu dio afi nes, so bre el tra ta mien to que cada es pe -
cia li dad y área del co no ci mien to con ce den a las nu me ro sas ins ti tu cio nes
y fi gu ras de un de re cho como el in ter na cio nal tan am plio y com ple jo, ca -
rac te rís ti co del mun do glo bal de nues tros días en sus múl ti ples y cam -
bian tes pro ce sos.

Más allá del con tac to con otras ma te rias de la li cen cia tu ra de re la cio -
nes in ter na cio na les, la en se ñan za apro pia da del de re cho in ter na cio nal
com por ta tam bién, se gún lo rei te ra nues tra ex pe rien cia, adop tar una pers -
pec ti va in ter dis ci pli na ria que des bor de la es fe ra es tric ta men te ju rí di ca
para aden trar se en el con tex to his tó ri co, en el me dio so cioe co nó mi co, en
el sis te ma po lí ti co na cio nal y mun dial, en la po lí ti ca ex te rior, en la es -
truc tu ra de po der, tal como fue pos tu la do al ini cio de este ca pí tu lo. El
pro fe sor debe, pues, des te rrar un ‘ran cio’ po si ti vis mo como el que el es -
pe cia lis ta E. D. Brown apre ció y de nun ció hace ape nas dos dé ca das en la 
do cen cia del de re cho in ter na cio nal en el Rei no Uni do.15 En Fran cia, en
cam bio, esta me to do lo gía pe da gó gi ca está más di fun di da. Dut heil de la
Ro ché re, co men tan do este mé to do, se ña la que, con esta aper tu ra di dác ti -
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14 Para mayor referencia consúltese nuestro texto: Nuevos desarrollos temáticos para el
estudio del derecho internacional público, México, UNAM, FCPyS, 2004, especialmente el capítulo 
4. El derecho comunitario europeo, del profesor Alejandro Chanona Burguete, pp. 211-248. 

15 Brown, E. D., “The Teach ing of In ter na tional Law in the United King dom”, en Cheng, B.
(ed.), In ter na tional Law. Teach ing and Prac tice. Lon don, 1982, p. 174.



ca, lo que se pier de en téc ni ca ju rí di ca se ad quie re en pers pec ti va.16 Al
igual que lo per ci be Rol dán Bar be ro, a nues tro jui cio, esta apro xi ma ción
a otras cien cias so cia les y a las po lí ti cas no debe en tra ñar una de sa ten -
ción ha cia el ra zo na mien to ju rí di co y el de re cho po si ti vo, en tre otras
con si de ra cio nes por que di cho acer ca mien to no de for ma la di men sión
nor ma ti va, sino que ayu da a aprehen der la. No debe en ten der se esta pers -
pec ti va in ter dis ci pli na ria de la en se ñan za como la in fil tra ción en las ex -
pli ca cio nes del sa lón de cla se de un agre ga do de da tos ex tra ños al fe nó -
me no ju rí di co in ter na cio nal, sino como un ele men to in se pa ra ble men te
uni do a la re gla de de re cho in ter na cio nal.

Al her ma nar el de re cho con su con tex to po lí ti co y so cial se mues tra
que hay una lec tu ra ju rí di ca de tan tos he chos in ter na cio na les re le van tes que
pue blan los me dios de co mu ni ca ción, aun que esta lec tu ra sea, en oca sio -
nes, con fu sa, frag men ta ria, mar gi na da o in clu so abier ta men te con tra ve ni -
da. A nues tro en ten der, no de ben fal tar en un buen cur so de de re cho in -
ter na cio nal in ter pre ta cio nes ju rí di cas de los ca sos y si tua cio nes más
sig ni fi ca ti vos y ac tua les de la so cie dad y la po lí ti ca in ter na cio na les,
abrien do in clu so una es pe cie de apar ta do que, por ejem plo, bajo la mo -
da li dad de Se mi na rio in te rac ti vo abor da mos en la Fa cul tad de Cien cias
Po lí ti cas y So cia les de la UNAM en Mé xi co, con la de no mi na ción de
Re la cio nes ju rí di cas in ter na cio na les, don de no se de jan de ad ver tir y en
su caso re vi sar, las im pli ca cio nes o con di cio nes de ín do le po lí ti ca, eco -
nó mi ca y so cial que toda re la ción ju rí di ca in ter na cio nal con lle va.

Es casi se gu ro que mu chos alum nos pre ci san so la men te de al gu nos
fun da men tos his tó ri cos y con cep tua les so bre de ter mi na dos con flic tos in -
ter na cio na les que les re sul tan in com pren si bles para, a par tir de ta les pre -
mi sas, de sa rro llar por cuen ta pro pia en ade lan te un co no ci mien to más ri -
gu ro so. De esta ma ne ra, se fa ci li ta la com pren sión del pro ce so jurí-
dico-in ter na cio nal en ín ti ma co ne xión con el me dio en que se ges ta y de -
sa rro lla y, ade más, se pue de lo grar algo adi cio nal que acos tum bra mos
an te po ner al co mien zo y al fi nal de un cur so de de re cho in ter na cio nal o
de re la cio nes ju rí di cas in ter na cio na les: in cul car en el es tu dian te un sen ti -
do in te rés por la po lí ti ca in ter na cio nal. Con esta idea, no ha ce mos sino
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16 Dutheil de la Rochére, J., “The Teach ing of Pub lic In ter na tional Law in France”, en Cheng, B. 
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Amer i can ap proach tends to be more pro cess-ori ented and con tex tual”, Nafziger, J. A. R, “Teach ing
Pub lic In ter na tional Law in the United States”, Archiv des Völkerrechts, Londres, 1986, p. 216.



con va li dar las afi ni da des irre fu ta bles que en tre la zan al es pe cia lis ta en re -
la cio nes in ter na cio na les con el iusin ter na cio na lis ta, este úl ti mo tam bién
ple na men te ca pa ci ta do para ha cer fun cio nes ana lí ti cas y heu rís ti cas de la
di ná mi ca in ter na cio nal ac tual des de su pers pec ti va ge nui na, ‘pres crip ti -
va’ y pri mor dial men te ju rí di ca.17

No de bie ra pen sar se que con es tas pro pues tas di ri gi das al es tu dian te,
se bus ca de fen der una po li ti za ción ex ce si va o de ma sia do in fluen cia da
por la for ma ción ju rí di co-po lí ti ca de quien esto es cri be, sino como una
for ma vehe men te de es ti mu lar una con cien cia crí ti ca que se ex tien da al
es ce na rio in ter na cio nal, cada vez más pró xi mo e in flu yen te, sen si bi li zan -
do al alum no en es tos te mas e ins tru yén do lo para que pue da par ti ci par en 
ac ti vo con ar gu men tos fun da dos en el cam po pro fe sio nal y ope ra ti vo, así 
como en los gran des de ba tes y dis cu sio nes de esta era glo bal. Qui zás en
esto me di ta ba el egre gio pro fe sor es pa ñol, re cien te men te fa lle ci do, Anto -
nio Tru yol y Se rra cuan do es cri bía en 1957 que “la sig ni fi ca ción de la
en se ñan za del de re cho in ter na cio nal re ba sa la de una trans mi sión de co -
no ci mien tos téc ni cos”.18 Tam bién ca bría re fle xio nar den tro de esta lí nea
ar gu men tal, una te sis man te ni da por O. Kim mi nich, au tor ale mán que,
aun ad vir tien do la con ve nien cia de adop tar un mé to do do cen te plu ri dis -
ci pli na rio, ob ser va ba con tino que el iusin ter na cio na lis ta con tri bu ye a
sub es ti mar la im por tan cia de su asig na tu ra al per sua dir a sus es tu dian tes
de la ne ce si dad de va lo rar la nor ma a la luz de la cien cia po lí ti ca y de la
po lí ti ca in ter na cio nal.19

Y es que se tra ta, en cla ra ac ti tud an ti dog má ti ca de su en se ñan za en
el aula, de no pa sar por alto, ocul tar o me nos aún, ig no rar las de fi cien cias 
es truc tu ra les del de re cho de gen tes, o sus in con sis ten cias y con tra dic cio -
nes, és tas de ri va das de la na tu ra le za de sus pro pias fuen tes doc tri na les,
para ha cer más “atrac ti va” la ma te ria para el co mún de los es tu dian tes.
Sua vi zar los de fec tos, en cu brir los, no es la me jor ma ne ra de com ba tir la
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17 Javier Roldán Barbero cita para ejemplificar esta afirmación a H. S. Quicgley, cuando
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with out in ter na tional law have no fruit”, en varios autores, Pro ceed ings of the Sec ond Con fer ence of
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Pel let ha argumentado esta interacción que no debe, empero, conducir a que ambas disciplinas se
fundan en un magma indistinto. 

18 Truyol y Serra, An to nio, “Notas sobre el derecho internacional público como disciplina
científica y materia docente”, Revista Española de Derecho Internacional, Ma drid, 1957, p. 444.
También id., La sociedad internacional, Alianza Ed i to rial, 1979.

19 Truyol y Serra, “Notas sobre el derecho…”, cit., nota an te rior, p. 441, cita al autor O.
Kimminich.



in cre du li dad del apren diz acer ca del va lor y la fir me za, la au to no mía y la 
efec ti vi dad del de re cho in ter na cio nal. Enten da mos que, sin duda, sólo un 
ig no ran te del de re cho in ter na cio nal pue de pre ten der ‘des ju ri di fi car’ las
re la cio nes in ter na cio na les. Se tra ta ante todo de cap tar y trans mi tir el sa -
ber de la dis ci pli na con rea lis mo y ob je ti vi dad, no con un plan tea mien to
rec ti lí neo y en claus tra do del or de na mien to in ter na cio nal, por que en ton -
ces no se es ta ría en se ñan do el de re cho in ter na cio nal de nues tros días: se
ex pli ca ría un or den utó pi co, fic ti cio, con ce bi do par cial men te en el áni mo 
del do cen te. En este sen ti do, le so bra ra zón a Rol dán Bar be ro cuan do
afir ma que el iusin ter na cio na lis ta gana en au to ri dad cien tí fi ca y po pu lar a 
medida que su campo de estudio se expande y no tiene por qué sofisticar
el estado de las relaciones políticas y sociales internacionales de la con -
tempo ra nei dad.

El alum no debe ser con du ci do a dis tin guir lo que son in su fi cien cias
ob je ti vas del me dio in ter na cio nal, de lo que pue den ser crí ti cas sub je ti -
vas a sus nor mas sin lle gar a des ca li fi car, por prin ci pio, la exis ten cia de
una co mu ni dad in ter na cio nal de de re cho. Esto es real men te fun da men tal. 
De cía Pau lo Frey re en ese su ex traor di na rio li bro Pe da go gía del opri mi -
do que el do cen te, como ope ra pri ma, debe in fun dir en el alum no una
con cien cia crí ti ca, ana lí ti ca y cen tra da, que no su mi sa ni pa si va ni prag -
má ti ca, sino de sa lie nan te para que, como com po nen te de la so cie dad ci -
vil, se pro nun cie so bre un or de na mien to tra di cio nal men te re ser va do a los 
Esta dos a tra vés de sus res pon sa bles po lí ti cos; esto es, se tra ta de ar ti cu -
lar otra ma ne ra de de fen der que la edu ca ción no ten ga ne ce sa ria men te
que con tri buir a per pe tuar el or den so cial y po lí ti co prees ta ble ci do.20

V. LA ENSEÑANZA INTELECTUAL Y LA ENSEÑANZA

PROFESIONALIZANTE DEL DERECHO INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO

UNIVERSITARIO CONTEMPORÁNEO

En dis tin tas y pres ti gia das uni ver si da des que co no ce mos di rec ta men -
te como la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, la Com plu ten se
de Ma drid, la Li bre de Ber lín, la de Pa rís X-Nan te rre, o in clu so la de Te -
xas en Aus tin, don de se im par te la dis ci pli na de de re cho in ter na cio nal en 
su am plio es pec tro, jun to con otras asig na tu ras ins cri tas en ejes del co no -
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ci mien to de las cien cias po lí ti cas y so cia les, se plan tea ac tual men te una
in te rro gan te que pa re cie ra co rres pon der más al cam po de la fi lo so fía del
de re cho in ter na cio nal que al de la ad mi nis tra ción de su en se ñan za y su
ins tru men ta ción pe da gó gi ca. La cues tión apun ta a la ne ce si dad de dis cer -
nir, con es tric to cri te rio aca dé mi co y una con cep ción fun cio nal-ope ra ti -
va, si la cien cia del de re cho in ter na cio nal debe ser me jor ins trui da en un
am bien te uni ver si ta rio o tec no ló gi co para de fi nir su orien ta ción prin ci -
pal, bien sea esta pro fe sio na li zan te o de cor te in te lec tual, o bien de lí nea
sin cré ti ca. Y la res pues ta no es sen ci lla por que, en efec to, se ape la al mo -
de lo edu ca ti vo pre va le cien te en un tiempo y un espacio determinados, a
una realidad histórica y social concreta y, más directamente, al tipo de
modelo de universidad a que se aspira.

Al res pec to, Rol dán Bar be ro aco ta una au to crí ti ca, una se rie de he -
chos inob je ta bles de los que los do cen tes del de re cho in ter na cio nal so -
mos tes ti gos y pro ta go nis tas, que aca so sólo co men ta mos y que no nos
atre ve mos a de nun ciar y com ba tir por sim ple co mo di dad y con for mis mo. 
Lo cual tam bién ad vier te Agus tín Ba sa ve Fer nán dez.21 Nos re fe ri mos a
que es co rrien te es cu char o leer que la Uni ver si dad ha per di do vi ta li dad y 
pro ta go nis mo so cial por de sa ten der las de man das pro ve nien tes del mer -
ca do de tra ba jo; que mu chos alum nos ase gu ran no ver cla ra men te la uti -
li dad de lo que es tu dian; que en re la ción es pe cí fi ca men te al de re cho in -
ter na cio nal, al gu nos es tu dian tes co men tan, en oca sio nes, que la asig na-
tura les in te re sa, pero que no creen que sea prác ti ca para sus ac ti vi da des
pro fe sio na les fu tu ras;22 que el de re cho in ter na cio nal en Espa ña, como
ocu rre en Mé xi co pero no en Fran cia, es mar gi na do o ig no ra do en el te -
ma rio de la in men sa ma yo ría de las opo si cio nes (en la FCPyS de la
UNAM la última pla za abier ta a con cur so de opo si ción en esta ma te ria
la ganó quien esto es cri be hace más de 25 años).

En suma, este cues tio na mien to en cie rra un par ti cu lar in te rés, dado
que de re cho se con si de ra ge ne ral men te como una ca rre ra prác ti ca, con
sa li da pro fe sio nal, y no como en se ñan za me ra men te cog ni ti va. Hoy sa be -
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22 En España es alto el interés que despierta en tre los alumnos el estudio del derecho
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mos que la uni ver si dad debe ser for ma ti va y acer car se a la rea li dad so cial 
y pro fe sio nal del en tor no en que se ins cri be, de suer te que, sin aban do nar 
las irre nun cia bles ta reas de trans mi tir la cien cia y rea li zar in ves ti ga ción,
lo gre, a tra vés de una ofer ta cohe ren te de ti tu la cio nes aca dé mi cas, dar
res pues ta a las nue vas de man das del mer ca do la bo ral. Al se ña lar que la
ma yo ría de los alum nos sólo re quie re pe que ñas do sis de de re cho in ter na -
cio nal y no más, el pro fe sor es pa ñol Adol fo Mia ja de la Mue la de in me -
dia to acla ra ba que la uni ver si dad es algo más que una es cue la pro fe sio -
nal: es una fuen te de cul tu ra. Este tipo de ra zo na mien tos de ben ser
re vi sa dos a la luz de la con so li da ción de la dis ci pli na y, en par ti cu lar, de
la pro li fe ra ción de com pro mi sos ju rí di cos-in ter na cio na les con traí dos por
Mé xi co y la ma yo ría de los paí ses a con se cuen cia de su abrup ta aper tu ra
ex te rior en aras de la glo ba li dad. En este sen ti do, no hay duda de que
cuan to más im pli ca do esté un Esta do en el pla no in ter na cio nal, más im -
por tan cia co bra el de re cho in ter na cio nal, pú bli co y pri va do. Pero es cier -
to tam bién que al gu nos ju ris tas tien den a omi tir en su pro fe sión las con -
si de ra cio nes ju rí di co-in ter na cio na les que en cie rran sus asun tos no por-
que no ven gan al caso, sino sen ci lla men te por que las des co no cen al ha -
ber cir cuns cri to su cam po de co no ci mien to al ám bi to pro pia men te in ter -
no. Esto le ocu rre a la gran ma yo ría de los li cen cia dos en de re cho y li ti -
gan tes en Amé ri ca La ti na, y su ce de jus ta men te cuan do la ex pan sión del
de re cho in ter na cio nal pe netra en la es fe ra ma te rial de cual quier rama
del de re cho in ter no, de la cien cia po lí ti ca y de las cien cias so cia les.

Por con si guien te, la im por tan cia de la en se ñan za del de re cho in ter na -
cio nal se en cuen tra ya en el pla no téc ni co-ju rí di co. Aun que to da vía un
buen nú me ro de sus nor mas no son ob je to de va lo ra ción o apli ca ción por 
el “ope ra dor ju rí di co” (como se le de no mi na aho ra) en su ejer ci cio pro fe -
sio nal, no cabe de nin gu na suer te asu mir que mu chos ám bi tos nor ma ti -
vos del or de na mien to in ter na cio nal son inú ti les para el ju ris ta y, por con -
si guien te, para el so ció lo go, el ad mi nis tra dor pú bli co, el co mu ni có lo go o 
el po li tó lo go. A esta nue va fe no me no lo gía del de re cho in ter na cio nal
tam bién la iden ti fi ca mos como la irrup ción de los téc ni cos y ‘tec ni fi ca -
ción’ de la ma te ria y de los pro ce di mien tos. Ello ocu rre así por que uno
de los efec tos más no ta bles de la trans for ma ción de las re la cio nes in ter -
na cio na les en el de re cho in ter na cio nal, es el acre cen ta mien to de los bie -
nes ju rí di cos a tu te lar. Exis te ac tual men te una cre cien te di ver si dad de
ma te rias re gu la das en cen te na res de con ven cio nes in ter na cio na les, en las
que se pue den afec tar las le yes de so cie da des mer can ti les, tran sac cio nes
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pe tro le ras, pre ven ción y re pre sión de ac tos ilí ci tos, so lu ción de con tro -
ver sias, de re chos de au tor o de pa ten tes. Pue den re gu lar los con tra tos co -
lec ti vos de tra ba jo, prác ti cas co mer cia les res tric ti vas, de li tos con tra la
co mu ni ca ción o el me dio am bien te, in frac cio nes de cue llo blan co o
la pro tec ción de in ver sio nes pri va das ex tran je ras, así como las trans fe -
ren cias de va lo res, tec no lo gía, in vi si bles y ser vi cios, en tre mu chos otros
te mas de la ac tua li dad in ter na cio nal.

Mu chas de las cues tio nes así re gla men ta das son de la in cum ben cia
de es pe cia lis tas en otros cam pos del de re cho o de las cien cias po lí ti cas y
so cia les, o de cien tí fi cos y téc ni cos a quie nes por lo ge ne ral no in te re sa
el de re cho in ter na cio nal pú bli co o pri va do. Por esta ra zón, se ría muy
ries go so de jar en te ra men te es tas ma te rias en ma nos de los pe ri tos en so -
cie da des mer can ti les, en pe na li za cio nes e in frac cio nes, en de re cho pro ce -
sal o ju ris dic cio nal, coo pe ra ción ju di cial o en de re chos de au tor y con si -
de rar las fue ra del do mi nio de los ju ris tas y de los iusin ter na cio na lis tas. Y 
en el pro ce so con cre to de la re gu la ción en es tos cam pos y otros ám bi tos
no ve do sos, se ría tam bién muy ries go so pre ten der de jar en ma nos de los
téc ni cos la for mu la ción de la ley, pues el téc ni co o el tec nó lo go, y por
de ri va ción el tec nó cra ta, ca re cen por lo ge ne ral de cri te rio ju rí di co y po -
lí ti co. Con se cuen te men te, debe ha ber con cu rren cia en tre in ter na cio na lis -
tas, es pe cia lis tas y téc ni cos cuan do el asun to a tra tar así lo ame ri te, pero
en una ade cua da di vi sión de res pon sa bi li da des. En otros tér mi nos, cuan -
do cual quier ma te ria es ob je to de al gu na con ven ción in ter na cio nal o de
un con ve nio en tre Esta dos u otros sujetos extranacionales, adquiere por
ese solo hecho significación, tanto desde el punto de vista del derecho
internacional como del de la especialidad de que se trate.

Por otro lado, vale la pena re fle xio nar so bre el he cho de que no en
to dos los cen tros de edu ca ción su pe rior na cio na les y ex tran je ros, el pro -
gra ma de de re cho in ter na cio nal, tal como está con fi gu ra do or di na ria men -
te, co rres pon de a la con cep ción de la uni ver si dad como ser vi cio pú bli co
dis pues to a los in te re ses ge ne ra les de toda la co mu ni dad na cio nal y de
sus res pec ti vas co mu ni da des au tó no mas. En va rios ca sos los ob je ti vos
edu ca cio na les pa re cen ir di ri gi dos a cier tos sec to res de la so cie dad y a
los in te re ses de de ter mi na das cla ses y ne ce si da des so cia les, cuan do lo
que debe bus car se es la in ser ción in te gral de la so cie dad como un todo
en la ob ten ción y ope ra ción del co no ci mien to in ter na cio nal. Es cier to
que no pue de ig no rar se que el mer ca do de tra ba jo cada vez de man da más 
em plea dos con una for ma ción ge ne ral, y que las hu ma ni da des y las cien -
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cias so cia les no son un com ple men to, sino una base. No ol vi de mos que
la uni ver si dad es algo más que una fá bri ca de pro duc ción de tí tu los es pe -
cia li za dos. Más que un te rre no de pre pa ra ción de fu tu ros em pleos debe
re pre sen tar ade más de todo eso, como lo ad ver tía el pe da go go C. Gar cía
Gual, una con cien cia crí ti ca, una po si ción ana lí ti ca, re fle xi va y pro po si ti -
va del hom bre ante su en tor no. Por su par te, el ca rác ter in sen si ble y pre -
ca rio del mer ca do la bo ral y la in mi nen cia de los exá me nes —a los cua les 
se ha bi túa el alum no a lo lar go de toda su for ma ción como un mé to do
‘na tu ral’ de ‘se lec ción por co si fi ca ción’— pro pen den a es tre char el aná -
li sis y a fomentar precisamente, el utilitarismo del alumno. Y esto es un
grave error porque la universidad no debe sólo adiestrar para un oficio,
sino también completar la educación de la personalidad.

En esta lí nea ar gu men ta ti va, el de re cho in ter na cio nal fa vo re ce un sa -
lu da ble es pí ri tu cos mo po li ta, una iden ti dad post-na cio nal que está en el
sen ti do pri mor dial e idea lis ta de la pro pia uni ver si dad y que cons ti tu ye
una am plia ción del ho ri zon te in te lec tual in sos la ya ble para el si glo XXI
que ape nas co mien za. Por tal ra zón, su en se ñan za en cien cias po lí ti cas y
so cia les den tro de una uni ver si dad in te lec tual-pro fe sio na li zan te y de alto
com pro mi so so cial como lo es la UNAM, in vi ta a re fle xio nar so bre la
pre sen cia y de sa rro llo del de re cho de gen tes en tres di men sio nes pre ci -
sas: in ter na cio nal, trans na cio nal y su pra na cio nal; amén de que las pro -
pias re la cio nes in ter na cio na les lo son hoy tam bién, paralela e in clu yen-
temen te, transnacionales y supranacionales. Y ello es así porque:

a) La so cie dad in ter na cio nal se ma ni fies ta por el sis te ma tra di cio nal
de re la cio nes di plo má ti cas in te res ta ta les, in clu yen do las re la cio nes en tre
Esta dos y or ga nis mos in ter na cio na les y en tre las pro pias or ga ni za cio nes
in ter gu ber na men ta les, que son re la cio nes de re pre sen ta ción y coe xis-
ten cia.

b) La so cie dad trans na cio nal vie ne a que dar ca rac te ri za da por el vo -
lu men y al can ces que va te nien do cada vez más la coo pe ra ción in ter na -
cio nal en cues tio nes de in te rés co mún. El con cep to de ‘so cie dad trans na -
cio nal’ co rres pon de en tér mi nos ge ne ra les al de ‘de re cho trans na cio nal’
que ha sido de sa rro lla do por re co no ci dos iusin ter na cio na lis tas me xi ca nos 
y del ex te rior. En este ni vel, los prin ci pa les su je tos si guen sien do los
Esta dos y has ta cier to pun to las or ga ni za cio nes in ter na cio na les, pero mu -
chas de es tas re la cio nes trans na cio na les se rea li zan y fo men tan me dian te
gru pos se mi pú bli cos o pri va dos que tra tan di rec ta men te en tre sí, o con
en tes pú bli cos. Las ac ti vi da des que lle van a cabo es tas fuer zas trans na -
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cio na les23 abar can la to ta li dad de las re la cio nes cul tu ra les, ju rí di cas,
cien tí fi cas, po lí ti cas y eco nó mi cas, y hay ca sos en que tie nen fun cio nes
de con trol eco nó mi co que les vie nen a dar, se gún ex pre sión de Karl Ren -
ner, ‘fa cul ta des de le ga das de man do’. Sea cual fue re su im por tan cia, el
he cho es que las relaciones transnacionales representan un objeto
significativo de ordenamiento y regulación del derecho internacional en
la sociedad actual.

c) La so cie dad su pra na cio nal se iden ti fi ca por que en ella las ac ti vi -
da des y fun cio nes de los Esta dos y agru pa cio nes es tán mez cla das en ins -
ti tu cio nes in ter na cio na les, que aun que su con di ción le gal de ri va de tra ta -
dos in ter na cio na les y lle van a cabo sus fun cio nes gra cias al acuer do
po lí ti co y a las con tri bu cio nes eco nó mi cas de los Esta dos miem bros, rea -
li zan pro pó si tos y ta reas par ti cu la res y to man de ci sio nes pro pias y, a me -
di da que co bran más fir me za, prác ti ca men te se eman ci pan de los Esta dos 
o gru pos que las cons ti tu ye ron y de sa rro llan una per so na li dad, una au to -
no mía y un po der con ca rac te res ex clu si vos. Es in du da ble que la exis ten -
cia y am pli tud que ad quie ren a dia rio las re la cio nes su pra na cio na les en
un mun do cada vez más glo bal, in flu yen y de ter mi nan la es truc tu ra de un 
ver da de ro de re cho su pra na cio nal. Para ejem plo bas te se ña lar el ni vel de
alta su pra na cio na li dad que tie nen los sis te mas ju rí di cos, le gis la ti vos y
nor ma ti vos ema na dos de la Unión Eu ro pea, el FMI, el Ban co Mun dial, la 
ISO, la OMC, la OCDE y al gu nos or ga nis mos es pe cia li za dos del sis te ma 
de Na cio nes Uni das, en tre los prin ci pa les.24

Para ce rrar este apar ta do, ad mi ta mos que ac tual men te la edu ca ción
debe ser con ce bi da como un pro ce so so cial de am plio es pec tro, abier to,
to le ran te y, ante todo, ‘hu ma ni zan te’ y ‘cul tu ri zan te’. En esta lí nea con -
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cep tual, ha se ña la do Ro ber to Mesa con ra zón que “Uni ver si dad y po lí ti -
ca no pue den nun ca se pa rar se. No sólo se edu ca para la cien cia y el sa -
ber; tam bién, fun da men tal men te, para la de mo cra cia y la fra ter ni dad”.25

Fue ra de toda re tó ri ca, el de sa rro llo de la edu ca ción es el prin ci pal fun -
da men to del pro gre so de la cien cia y de la téc ni ca, es con di ción de bie -
nes tar so cial y pros pe ri dad ma te rial, y es so por te de las li ber ta des in di vi -
dua les. Y una edu ca ción mo der na ha de com pren der in de fec ti ble men te
una for ma ción en los pa rá me tros in ter na cio na les. En suma, no du da mos
en re co no cer que el ju ris ta, el so ció lo go, el po li tó lo go o el co mu ni có lo go 
de ben ser, ante todo, hu ma nis tas, a cuyo fin el de re cho in ter na cio nal co -
la bo ra efi caz men te. Su for ma ción en un es pa cio cada vez más glo bal y
den tro de este tipo de universidad intelectual-profesionalizante que
estamos construyendo particularmente en México, así lo sugiere y
proyecta.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

COMPLEMENTARIAS Y LA DINÁMICA DOCENTE

La in ter na cio na li za ción de la vida po lí ti ca, eco nó mi ca y ju rí di ca,
muy acu sa da en Mé xi co a par tir de la rup tu ra de la ‘cor ti na de no pal’, ha
pro vo ca do una im por tan te de man da de ac tos pú bli cos in ter na cio na les, lo
que ha de en ten der se como una ac ti vi dad edu ca ti va com ple men ta ria que
debe ser de sa rro lla da a fon do. Re gu lar men te es tos even tos ex tra cu rri cu -
la res ofre cen la ven ta ja de per mi tir cons truc cio nes más crea ti vas. Una de
las cues tio nes cru cia les que plan tea la en se ñan za es la com ple men ta rie -
dad de las ex pli ca cio nes ora les con los ma nua les y las guías di dác ti cas
—és tas su ma men te úti les en sis te mas de uni ver si dad abier ta y edu ca ción
a dis tan cia—, los cua les ofre cen un apo yo in dis pen sa ble al pre sen tar un
dis cur so ju rí di co me jor ar ti cu la do, asen ta do y do cu men ta do. El pro fe sor
debe te ner un co no ci mien to bas tan te ca bal de los li bros y fuen tes de in -
for ma ción que re co mien da para re la cio nar las con su di ser ta ción. Pero,
ante todo, el do cen te debe es for zar se por in fun dir un in te rés pro pio y adi -
cio nal a sus cla ses, pro cu ran do que las mis mas no sir van sólo para en gro -
sar con apun tes la ma te ria, sino tam bién que la ex pli ca ción sea en ten di da 
y ra zo na da du ran te su trans cur so. Evi den te men te, hay uni da des y te mas,
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como los de ini cio del pro gra ma, que se pres tan más a una con cep ción
per so nal que otros, como el de re cho de los tra ta dos, ob je to de una co di fi -
ca ción am plia men te acep ta da, en los cua les son ma yo res las coin ci den -
cias con cual quier li bro de tex to. Por el con tra rio, cier tas lec cio nes o
pun tos te má ti cos re sul tan, cier ta men te, más di fí ci les de sis te ma ti zar que
otros. Entre es tos úl ti mas des ta can los te mas de la par te es pe cial del
derecho internacional privado o también del derecho internacional eco -
nómico o los relativos al régimen internacional de sanciones en la
dimensión pública, cuyos contenidos son susceptibles de presentar mar -
cadas diferencias doctrinales.

Otro pro ble ma que obli ga a ser cau tos y rea lis tas es la cor ta du ra ción 
de los cur sos ‘se mes tra les’ (de cua tro me ses a lo sumo), sin des con tar los 
im pon de ra bles y las cla ses muer tas. Sur ge en ton ces el di le ma de cuál es
el rit mo que se les debe im pri mir. Así, im po ner una pau ta ace le ra da a la
ex pli ca ción con la in ten ción de de sa rro llar ex haus ti va men te to dos los te -
mas, pue de ato si gar y con fun dir al alum no, des lu cir la ex pli ca ción, per -
ju di car el de ba te, de ca yen do el fe liz lo gro de los ob je ti vos aca dé mi cos
pro pues tos. So bre al gu nos te mas se pre ci san, pero bas tan al mis mo tiem -
po, no cio nes bá si cas y bien re cal ca das que pue dan per du rar en la cul tu ra
ju rí di co-po lí ti co-so cial del edu can do. Se debe pro cu rar una ade cua da
pla ni fi ca ción para que la re mi sión even tual de te mas a los tex tos bá si cos
no obe dez ca ex clu si va men te a ra zo nes de apre mio. Al res pec to, re cal ca
Rol dán Bar be ro que “la bre ve dad re la ti va del cur so y la opor tu ni dad de
con sul ta de un ma nual real zan el va lor de in cul car en cla se, como ya he -
mos sos te ni do, un es pí ri tu crí ti co, una in quie tud in te lec tual, un ta lan te
cien tí fi co, la dig ni dad del tra ba jo ri gu ro so”.26

En este or den de ideas, una cues tión fun da men tal tam bién lo cons ti -
tu ye la bús que da por el do cen te del en gar ce, la ver te bra ción, el hilo con -
duc tor, la re la ción per ma nen te de las dis tin tas lec cio nes, rei te ran do, an ti -
ci pan do, re ca pi tu lan do, in du cien do las res pues tas del alum no, todo para
con fe rir uni dad y con sis ten cia al pro gra ma y a la asig na tu ra del de re cho
in ter na cio nal. Es in te re san te, pues, ‘hi po te ti zar’ jun to con el alum no,
esto es, pen sar en un su pues to de he cho real con mu chas ra mi fi ca cio nes
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y ex po ner las nor mas que le son apli ca bles y, even tual men te, el pro ce di -
mien to de arre glo de la con tro ver sia, la mo da li dad de re pa ra ción em plea -
da, la im po si ción de con tra me di das. Y es que en rea li dad no exis te la
“pu re za es truc tu ral” de un pro gra ma, sien do ne ce sa rio ha bi li tar se sio nes
es pe cia les de cla se o es pa cios ex clu si vos para la es pe cu la ción di ri gi da,
para con je tu rar y re la ti vi zar al gu nas cues tio nes, sa cu dién do las de su ni -
cho de inmovilidad y rigidez, despojándolas de los rasgos presuntamente 
lineales y dogmáticos con que pueden aparecer en el temario.

Ba sar en un tex to úni co un cur so que de suyo es di ná mi co y cam -
bian te, es un error dia me tral. La com pa ra ción de au to res y pos tu ras es
fun da men tal, jun to con la pro so dia, la sol tu ra en la ex po si ción, la cla ri -
dad en las di ser ta cio nes; ello a fin de trans mi tir ame ni dad y no ru ti na ni
de si dia al re cep tor del co no ci mien to para man te ner lo mo ti va do, par ti ci -
pa ti vo y des pier to. No es sano es cu char se in de fi ni da men te a sí mis mo.
Nos debe preo cu par y ocu par el in da gar acer ca de la ver da de ra re cep ti vi -
dad del men sa je en el alum no, o sea, sim ple men te, sa ber co mu ni car. Y
en esta ta rea pe da gó gi ca, el es tu dian te de cien cias po lí ti cas y so cia les, en 
es pe cial el fu tu ro in ter na cio na lis ta, por su in quie tud y aper tu ra, re sul ta
ser un buen cóm pli ce. Tam po co se debe ig no rar la uti li dad y per ti nen cia
de la téc ni ca del ejem plo: la mul ti pli ca ción de ejem plos al ob je to de ilus -
trar el tema, re te ner la aten ción del alum no y res tar abs trac ción al de re -
cho in ter na cio nal. Con un aná li sis pu ra men te con cep tual, mu chos es tu -
dian tes dor mi tan, se abs traen, no lle gan a ha cer se una idea cla ra de los
di fe ren tes con te ni dos y de sa rro llos te má ti cos. Cla ro está, no se tra ta em -
pe ro de re nun ciar al ri gor y a la pre ci sión, cua li da des és tas muy apre cia -
das en un ju ris ta y en un iusin ter na cio na lis ta, para el que la ca pa ci dad de
ex pre sión oral y es cri ta cons ti tu ye una he rra mien ta in dis pen sa ble. Con -
for me a nues tra ex pe rien cia y la trans mi ti da por los gran des maes tros de
la dis ci pli na, el aula de cla se debe ser un lu gar para una re fle xión más se -
re na, para un aná li sis más ordenado. Por eso, consideramos insustituible
la ayuda de un programa actualizado y muy bien elaborado, además de
un guión personal para dotar a la disertación de una estructura y un ritmo 
apropiados.

El pro gra ma es un ins tru men to in sus ti tui ble que nun ca debe fal tar en
un cur so de de re cho in ter na cio nal. Lo ideal es, una vez ac tua li za do y en -
ri que ci do, fa ci li tar lo al alum no des de la pri me ra se sión del se mes tre, para 
co men tar lo, de sa gre gar lo, ex pli car lo, in vi tan do al edu can do a leer lo en
voz alta y abrien do es pa cios bre ves para la re fle xión com par ti da. Es
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acon se ja ble so li ci tar le al ini cio al alum no una crí ti ca es cri ta al mis mo,
ca li fi car la y de vol vér se la al fi nal del cur so para que rea li ce una au toe va -
lua ción y pue da así, él mis mo, com pa rar su avan ce real en la com pren -
sión de la dis ci pli na. Ade más, en su ela bo ra ción, el pro gra ma debe co -
rres pon der, den tro de lo po si ble, a las más no ve do sas pro pues tas pe-
da gó gi cas, de bien do con te ner por lo mí ni mo los si guien tes ele men tos:
da tos ge ne ra les de la asig na tu ra; ubi ca ción de la ma te ria en el plan de es -
tu dio (asig na tu ras an te ce den tes, si mul tá neas y sub se cuen tes); mar co re -
fe ren cial; ob je ti vos ge ne ra les; uni da des te má ti cas, con con te ni do bien
de sa gre ga do, y sus ob je ti vos edu ca cio na les; ins tru men ta ción di dác ti ca,
in clu yen do los me ca nis mos bá si cos de apren di za je y los mé to dos de
acre di ta ción y eva lua ción; y, fi nal men te, la bi blio gra fía, he me ro gra fía y
‘ci be ro gra fía’, bá si cas y com ple men ta ria, amén de las fuentes le gis la ti-
vas, convencionales y documentales que todo iusin ter na cionlis ta requiere 
conocer y manejar.

La for ma ción do cen te debe ins pi rar se en pau tas y téc ni cas di dác ti cas. 
El pro fe sor debe, en con se cuen cia, pen sar in ce san te men te e ins truir se en
los mé to dos pe da gó gi cos. Pero es ta mos con ven ci dos que la ma yor par te
de las vir tu des del en se ñan te de pen den del co no ci mien to de la ma te ria, de
la con si de ra ción ha cia el alum no y de la vo ca ción do cen te. Asi mis mo, no 
debe fal tar por su ca bal im por tan cia la pre pa ra ción per ma nen te de las
cla ses sin de sem bo car en la ru ti na, fá cil men te per cep ti ble e in te rio ri za da
por el alum no. La con sa bi da ma si fi ca ción de la en se ñan za tan co mún en
uni ver si da des como la UNAM o la Com plu ten se de Ma drid, no es una
exi men te para no re pen sar la fun ción do cen te, en es pe cial al im par tir el
de re cho in ter na cio nal en cien cias po lí ti cas y so cia les. No bas ta con afir -
mar que “el que en se ña, apren de dos ve ces”, sino que cada vez se debe
en se ñar y apren der me jor. En dis ci pli nas como la nues tra, jun to con las
re la cio nes in ter na cio na les, de tan ta exi gen cia y di na mis mo, cuan to más
se sepa más se gana en se gu ri dad, en ca pa ci dad de sín te sis, en mo ti va -
ción. Sa ber en se ñar el de re cho es sa ber con ta giar la esen cia de su co no ci -
mien to para for mar en el es tu dian te un afian za do cri te rio ju rí di co. El co -
no ci mien to en ci clo pe dis ta que an tes era en te ra men te exi gi ble al ju ris ta y
al in ter na cio na lis ta ha que da do atrás hace tiem po. El cri te rio ju rí di co es
la ver da de ra he rra mien ta que per mi te en con trar la res pues ta de de re cho
in ter na cio nal a lo que se ig no ra en el he cho so cial y po lí ti co in ter na cio -
nal e in clu so na cio nal. Ade más, la ac tua li za ción del li bro de tex to, que
por ra zo nes ob vias no pue de es tar siem pre pun tual men te al día, cons ti tu -
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ye in dis cu ti ble men te un va lor aña di do de la cla se, un re fe ren te de con sul -
ta, pero nun ca un fun da men to úni co de la cá te dra de de re cho in ter na cio -
nal.27

La en se ñan za de esta dis ci pli na debe dis cu rrir con rit mo, con pau sa,
con flui dez, no ven cien do con el peso del ar gu men to sino con ven ciendo con 
la sen ci llez del co no ci mien to cier to, la ar mo nía y el res pe to al in ter lo cu -
tor. De esto es ta mos en te ra men te con ven ci dos. De cía Alber to Eins tein
que: “Lo peor es edu car por mé to dos ba sa dos en el te mor, la fuer za, la
au to ri dad, por que se des tru yen la sin ce ri dad y la con fian za y sólo se con -
si gue una fal sa su mi sión”. A me nu do, los es tu dian tes de de re cho in ter na -
cio nal, más en fa cul ta des de de re cho que de cien cias po lí ti cas y so cia les
por cier to, se que jan de que las cla ses con sis tan en un rí gi do y con ti nuo
dis cur so ma gis tral, ex ce si va men te im po si ti vo y teo ri zan te. Pen samos que 
en el fon do lo que tra tan de de man dar es una uni ver si dad más pro fe sio -
na li za da que adies tre en ha bi li da des ju rí di cas prác ti cas que les fa ci li ten
su in cur sión en el cam po in ter na cio nal ope ra ti vo. Pero, en nues tra opi -
nión, las de nos ta das lec cio nes y con fe ren cias ma gis tra les, si guen sien do
ne ce sa rias pero no de ma ne ra ex clu si va sino ba lan cea da, com bi na da con
otras téc ni cas; por ejem plo, con el mé to do de ‘Case Law’ o es tu dio de
caso, so bre el cual tam bién se ha lle ga do a de cir que no es apro pia do
para paí ses de tra di ción ju rí di ca doc tri nal del ‘Ci vil Law’. Al res pec to, en 
un re cien te es tu dio se ase gu ra que esa mo da li dad do cen te, la ca suís ti ca,
“aun que con ti núa sien do una téc ni ca fun da men tal para la en se ñan za del
de re cho en los Esta dos Uni dos, está en fran co re tro ce so”.28 No so tros no
lo ve mos de esa ma ne ra. Sin caer en un pre ten di do con ser va du ris mo me -
to do ló gi co, es ti ma mos que para im par tir un cur so de de re cho in ter na cio -
nal en Mé xi co, en una Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, no se
pue de ci frar la en se ñan za en un diá lo go per ma nen te en tre pro fe sor y
alum no, en una suer te de ma yéu ti ca so crá ti ca. Con for me a nues tra mo -
des ta ex pe rien cia, las téc ni cas van guar dis tas son más pre co ni za das que
cul ti va das. En las asig na tu ras op ta ti vas con tem pla das por los nue vos pla -
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nes de es tu dio se po drá ser algo más in no va dor, pero cree mos que siem -
pre es con ve nien te trans mi tir un dis cur so hil va na do, un argumen to cen -
tral co rrec ta men te ver te bra do, una di ser ta ción doc ta y secuen cial.

Otra aris ta de la cues tión es que el pro fe sor debe ce rrar en lo po si ble
la bre cha que se pa ra al teó ri co del de re cho in ter na cio nal de quie nes es tán 
en car ga dos de su apli ca ción. Para ello, el iusin ter na cio na lis ta debe fo -
men tar una for ma ción ob je ti va y co mu ni car una in for ma ción “ate rri za -
da”; pero, por su pues to, sin pre ten der ava lar ju rí di ca men te toda con duc ta 
o de cla ra ción pro ve nien te de la po lí ti ca ex te rior del país o de la po lí ti ca
in ter na cio nal, sino iden ti fi car y di lu ci dar la di co to mía que siem pre exis ti -
rá en tre de re cho, equi dad y jus ti cia, en tre ju ri di ci dad y efec ti vi dad, en tre
le ga li dad y le gi ti mi dad. Y en este ejer ci cio dia léc ti co, no se tra ta de ava -
lar la des co ne xión en tre teo ría y pra xis. No es con gruen te dog ma ti zar en
cla ses teó ri cas y ex pli ci tar las in te rro gan tes y con tra dic cio nes en las
prác ti cas. Una for ma bas tan te ade cua da de trans mi tir la teo ría en de re cho 
in ter na cio nal es ser vir se de ca sos, pre fe ren te men te ju ris dic cio na les, co -
men tar las in cóg ni tas ju rí di cas que sus ci tan y ha cer in ter ve nir a los alum -
nos para re ca bar su pa re cer ju rí di co so bre una cues tión, apor tar nue vos
cri te rios de ca li fi ca ción, in vo lu crar los en la ex pli ca ción y ob te ner una se -
ñal del en ten di mien to de la mis ma. Aun que el tiem po de un cur so, como
ya se ad vir tió, es cor to, debe bus car se un es pa cio para el de sa rro llo sis te -
má ti co de cla ses prác ti cas, vin cu la das a las teó ri cas, con ver gen tes te má ti -
ca men te en el tiem po y con cons tan tes re fe ren cias que las en tre la cen.
Los casos deben ser pocos, cuidadosamente elegidos con base en la
técnica de ‘estructura significativa’, porque el factor tiempo es una seria
limitante, y con una pluralidad de problemas jurídicos en presencia.

Re fi rá mo nos aho ra a otra mo da li dad edu ca ti va que es el ‘Se mi na rio
Inte rac ti vo’, es pe cial men te en el área de de re cho in ter na cio nal. En nues -
tra per cep ción, aquél pue de ser uti li za do en la fase ter mi nal de la li cen -
cia tu ra, en la maes tría y, por su pues to, en el ni vel de doc to ra do, con ex -
ce len tes re sul ta dos. Mu chas te sis —al re de dor de cien— de las que
he mos di ri gi do en las dos úl ti mas dé ca das, fue ron pro du ci das por alum -
nos se mi na ris tas ins cri tos en el se mi na rio de re la cio nes ju rí di cas in ter na -
cio na les, im par ti do en oc ta vo se mes tre de la Li cen cia tu ra en Re la cio nes
Inter na cio na les. Su efi cien cia ra di ca en que fun cio na para gru pos pe que -
ños y re la ti va men te am plios —has ta 30 alum nos—, y su ob je ti vo cen tral
es fo men tar el de sa rro llo y la es pe cia li za ción de la téc ni ca in ves ti ga do ra,
amén de que no tie ne una di men sión ex clu si va men te do cen te. Su apro -
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pia do de sa rro llo exi ge una bue na pre pa ra ción de los te mas por par te de
to dos los par ti ci pan tes, no sólo del po nen te. Este mé to do debe in cen ti var, 
den tro de las do tes fun da men tal men te in ves ti ga do ras y tam bién ex po si ti -
vas, la lec tu ra so se ga da y crí ti ca más es pe cia li za da, la ma ni fes ta ción del
pen sa mien to por vía oral y es cri ta, la aper tu ra por el alum no de los te mas 
pro gra ma dos o co yun tu ra les para discusión grupal y la confrontación de
las ideas; todas ellas, funciones muy provechosas para sociedades como
las de nuestra América Latina, en transición democrática y cada vez más
pensantes.

Por otra par te, vale la pena es bo zar al gu nas ideas en tor no a esa va -
ria ble esen cial de la edu ca ción in te rac ti va del de re cho in ter na cio nal que
es la re la ción pro fe sor-alum no. De en tra da, en este víncu lo los su je tos
ac ti vos no son co sas sino per so nas; el pro fe sor no es un ob je to que ha bla 
y trans mi te, ni el alum no es una ban ca o pu pi tre don de se co lo can cua -
der nos de apun tes, fra ses o li bros. Se tra ta, on to ló gi ca men te, de una re la -
ción en es tric to hu ma na que, cier to es, tie ne par ti cu la ri da des pero nin gu -
na de ellas des vir túa el he cho de que la edu ca ción y el res pe to re cí pro co
de ban ser los pi la res fun da men ta les. Ade más, las re glas de com por ta -
mien to de ben ser siem pre las mis mas, uní vo cas, no ca suís ti cas. Una ima -
gen de se ve ri dad o de au to ri dad no re sul ta apro pia da si no se com pen sa
am plia men te por la prác ti ca de la ob je ti vi dad y la im par cia li dad. Es evi -
den te que la fun ción pro fe so ral con fie re una po tes tad que no debe ser
abu sa da para im po ner re glas irres pe tuo sas. Pro fe sor y alum no son dos
en ti da des que in ter cam bian ro les y ta reas en con vi ven cia dia léc ti ca, nun -
ca en tér mi nos de en fren ta mien to o cor po ra ti vis mo. Por el con tra rio, pro -
fe sor y alum no se ne ce si tan mu tua men te para pre ser var la con fian za en
una dis ci pli na nor ma ti vo-éti ca como el de re cho in ter na cio nal y en el pro -
pio sis te ma uni ver si ta rio. La re la ción pro fe sor-alum no co bra su ma yor
lo gro y cuo ta de sen ti do aca dé mi co cuan do bus ca, so bre todo, es ti mu lar
in te lec tual men te al alum no por que ello re vier te ne ce sa ria men te en un en -
ri que ci mien to pro pio. Nun ca se debe ol vi dar que en los alum nos nues tra
Alma Ma ter co bra vida pro pia. Por su pro pia se gu ri dad in te lec tual, el
pro fe sor debe man te ner siem pre la mis ma sen ci llez con que de fi ne idó -
nea men te su ac ti tud ante la com ple ji dad de todo co no ci mien to. Y al asu -
mir se como las la bo res pro pias de un sim ple sem bra dor de se mi llas, las
fun cio nes do cen tes sólo pue den en ri que cer la for ma ción per so nal, nun ca
dis traer la. No es apro pia do, entonces, desplazar la atención al alumno
simplemente porque no reporte incentivos económicos, remuneración
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mercantil o méritos para el currículo, reconocimientos especiales, es tí -
mulos académicos o primas para el desempeño docente y los sistemas
nacionales de investigación.

En un or den ar gu men ta ti vo pa ra le lo, coin ci di mos con quie nes ad -
vier ten que la fi gu ra de las tu to rías debe ser am plia y per ma nen te men te
aten di da; en par ti cu lar, en sis te mas de en se ñan za es co la ri za da de li cen -
cia tu ra y pos gra do, en vir tud de que en las mo da li da des ‘a bier ta’ y ‘a dis -
tan cia’, la ins tan cia tu to rial re sul ta im pres cin di ble. La tu to ría afian za el
víncu lo pro fe sor-alum no, abre una po si bi li dad es ti ma ble de diá lo go con
el es tu dian te y de pro fun di za ción en te mas in su fi cien te men te de sa rro lla -
dos en cla se, ali vian do de esta ma ne ra el peso de la ma si fi ca ción. Al res -
pec to, como lo re pe tía in ce san te men te Enri que Ruiz Gar cía —ex ce len te
pro fe sor his pa no-me xi ca no que tu vi mos en la UNAM en 1970-1973—,
son los “sec to res ca lla dos” el ver da de ro cen tro de aten ción den tro y fue ra 
del aula, a cuyo efec to el sis te ma tu to rial per ma nen te sue le ser la me jor
so lu ción. Y es que las re la cio nes pro fe sor-alum no de ben alu dir a una
ver tien te me nos op ti mis ta, si to ma mos en cuen ta que la co mu ni ca ción
con la to ta li dad de los alum nos es, y se ría, im po si ble, en tre otras ra zo nes
por la pro pia ma si fi ca ción, por esa cada vez ma yor presencia de los
“sectores callados”, porque proliferan el ausentismo, la apatía hacia el
estudio y la irregularidad de los alumnos en todos sentidos.

El pro fe sor debe ser al mis mo tiem po, maes tro y tu tor, por que siem -
pre será im por tan te, den tro de lo po si ble, in da gar las cau sas del bajo ren -
di mien to de un alum no o in clu so, de una ge ne ra ción de alum nos como
sue le ocu rrir hoy con ma yor fre cuen cia que an tes. Y en esta jor na da, la
co si fi ca ción de la en se ñan za y la fal ta de in cen ti vos al do cen te cons ti tu -
yen un obs tácu lo real. Pen se mos en que el es tu dian te no sólo pue de es tar
au sen te de cla se fí si ca men te, sino que tam bién pue de es tar abs traí do
men tal men te por pro ble mas qui zás de ma yor re le van cia para él en esos
mo men tos que el de re cho in ter na cio nal o la cien cia po lí ti ca y so cial.
Enton ces, cap tar y aten der este tipo de si tua cio nes es muy ne ce sa rio y
para ello, no bas ta sa ber mu cho, ser doc to en la ma te ria, sino te ner ver da -
de ra vo ca ción do cen te, esto es, es pí ri tu de ser vi cio, lo cual jus ta men te no 
abun da en esta era de glo ba li dad y de fla que za axio ló gi ca en la en se ñan -
za. A fin de cuen tas es tas y otras de bi li da des del mo de lo edu ca ti vo pre -
va le cien te mues tra que, sin duda, tan to profesor como alumno requieren
sentirse alentados y correspondidos por el sistema para lograr su mejor
desempeño.
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VII. LAS FUNCIONES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

DE LA DISCIPLINA DEL DERECHO INTERNACIONAL

Un pro fe sor uni ver si ta rio pue de te ner a su car go, es pe cial men te en
fa ses más avan za das de su tra yec to ria, di ver sas ac ti vi da des ca li fi ca do ras: 
exá me nes pro fe sio na les, sí no dos de lec tu ra y re vi sión de te sis, exá me nes
de gra do, co mi sio nes dic ta mi na do ras de in gre so y pro mo ción, co mi tés
eva lua do res para es tí mu los o in gre so a sis te mas de in ves ti ga ción, en tre
otras. Es evi den te pues, que se tra ta de fun cio nes im por tan tes que de ben
ejer cer se con sen ti do de res pon sa bi li dad, con tri bu yen do a su dig ni fi ca -
ción, en la cer te za de que en ello va tam bién la cre di bi li dad del sis te ma
uni ver si ta rio y de que en tor no a esas prue bas se con ci tan mu chas ex pec -
ta ti vas per so na les, en oca sio nes le gí ti mas y fun da das. No obs tan te, la la -
bor eva lua do ra na tu ral y or di na ria del pro fe sor se concentra en los
estudiantes de la licenciatura y, en menor medida, de la maestría y del
doctorado.

Al hilo de la pos tu ra que ve ni mos ex po nien do, no cabe duda que el
ca rác ter an ti dog má ti co que se pre ten de para el es tu dio del de re cho in ter -
na cio nal debe tras la dar se a la hora de eva luar el apro ve cha mien to que, a
nues tro modo de ver, no debe dar se a tra vés de un exa men del tipo tra di -
cio nal u or to do xo. Re du cir la ca li fi ca ción del co no ci mien to ad qui ri do
por un alum no a uno o va rios exá me nes no dice mu cho, más bien muy
poco; pri me ro, por que con el exa men se ape la más a la asi mi la ción me -
cá ni ca y a la me mo ri za ción pre via a la prue ba —lo que ge ne ral men te de -
ri va en el ol vi do par cial o casi to tal de lo me mo ri za do—, que a la me di -
ción con sis ten te y sis te má ti ca del ni vel de aprehen sión; y, se gun do,
por que se em pa ña la per cep ción del jus to ran go de com pren sión del co -
no ci mien to re que ri do. Debe re co no cer se al efec to, que en es que mas ma -
si fi ca dos de en se ñan za el exa men, prin ci pal men te el es cri to, es ideal para 
sa lir del paso, tra ba jar rá pi do en gru po, a modo de evi tar la eva lua ción
per so na li za da y oral, y aho rrar tiem po; em pe ro, está de mos tra do con for -
me a la mo der na pe da go gía que el ins tru men to es re la ti va men te ab sur do
y poco ob je ti vo. Es pre fe ri ble, en ton ces, pre pa rar al alum no para que
apren da a ser or de na do, dis tri bui do y dis ci pli na do, a lo lar go de todo el
cur so, sin in ter mi ten cias ni re sul ta dos cí cli cos ni acier tos oca sio na les;
en cau sar lo di dác ti ca men te para dis cer nir, ana li zar, opi nar, in ves ti gar, ex -
po ner, cri ti car, re se ñar, cues tio nar, in te rro gar se, en suma, para in te rac -
tuar sis te má ti ca men te du ran te el cur so, y no pre dis po ner lo para pre sen tar 
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exá me nes pon de ra ti vos de su ren di mien to en una fase ter mi nal de pre -
gun tas de con te ni do anun cia do. Por ello, y mu chas otras ra zo nes más, en
esta épo ca glo bal, los exá me nes no ga ran ti zan la ca li dad edu ca ti va ni ex -
hi ben feha cien te men te las ca pa ci da des rea les de los edu can dos; en es pe -
cial, los exá me nes ex traor di na rios han de ve ni do, por cier to, en una puer -
ta fal sa, una sa li da fá cil y aun tram po sa que, de sa for tu na da men te,
mu chos alum nos apro ve chan con fre cuen cia de las de fi cien cias del sis te -
ma, uti li zán do la como úl ti ma op ción para acre di tar la ma te ria y —esto es 
lo más gra ve—, sin ha ber la cur sa do nun ca de ma ne ra or di na ria ni en el
tiem po ni en la ubi ca ción dis ci pli na ria pro pues ta por el pro gra ma y
el plan de es tu dio. Huel ga aña dir que esta es una ma ne ra más de dar al
tras te con los ob je ti vos y me tas plan tea dos por cual quier re for ma de pla -
nes y pro gra mas edu ca ti vos.

Por su par te, ya sa be mos que en la cien cia del de re cho in ter na cio nal
exis te un an cho cam po sus cep ti ble de va lo ra cio nes dis cre pan tes. En tal
si tua ción, debe pe dir se ex pli ca cio nes adi cio na les. Ambas ar gu men ta cio -
nes, pen sa mos, de ben ser ex pues tas en cla se y lue go ser exi gi das en una
eva lua ción fi nal oral, no en un exa men es cri to rí gi do, si lo que se pre ten -
de es una res pues ta óp ti ma. Es im por tan te, en este caso, bajo esta mo da -
li dad eva lua to ria, in te rro gar al alum no e in te rro gar se jun to con él, in du -
cién do lo para en con trar la con tes ta ción más co rrec ta. Es cier to que la
ma yo ría de los alum nos pre fie ren ver da des ta xa ti vas, pero don de no las
hay no se debe fin gir que exis ten. Tam po co se pue de con sen tir cual quier
di va ga ción del es tu dian te sólo por que el tema es con tro ver ti do o de de -
ba te doc tri nal como es co mún en nues tra dis ci pli na. Obvia men te, no se
tra ta, en nin gún caso, de di si mu lar o con sen tir la ig no ran cia. To das es tas
con si de ra cio nes dan idea de cier tas di fi cul ta des apa re ja das a la ta rea de
en jui ciar en un exa men de derecho internacional, donde no todos los
temas ni todos los institutos jurídicos son del todo claros y convalidados.

Antes de de ci dir exa mi nar bajo una téc ni ca or to do xa al alum no, hay
que re co no cer que el te ma rio de la asig na tu ra, com pri mi do en un solo
‘mi ni cur so’, es con sus tan cial men te lar go y com ple jo y que en él se en tre -
mez clan, por ejem plo, ins ti tu cio nes he te ro gé neas prác ti ca men te ho mó ni -
mas. Como lo rei te ra Rol dán Bar be ro, es de suyo es té ril, y qui zás con tra -
pro du cen te, me mo ri zar una re tahí la de ór ga nos y de fun cio nes si no se
al can za una vi sión glo bal, crí ti ca y pro fun da de la ma te ria de que se tra -
te. Esto es aún más cier to al en se ñar de re cho in ter na cio nal en te rre nos de 
las cien cias po lí ti cas y so cia les, y de las re la cio nes in ter na cio na les. Nor -
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mal men te, el ‘bos que’ tie ne la mis ma o ma yor im por tan cia que los ‘ár bo -
les’. Tam bién en ten de mos que no se debe ser muy me ti cu lo so cuan do el
de re cho po si ti vo so bre una fi gu ra ju rí di ca no es diá fa no ni con sis ten te.
En cam bio, sí nos pa re ce inad mi si ble, a efec tos de va lo ra ción, que un
alum no, am pa ra do en apun tes o ma nua les pre té ri tos, de sa rro lle un tema a 
tra vés de una re gla men ta ción ya re for ma da si en cla se se ex pli có de bi da
y opor tu na men te el nue vo de re cho en vi gor. En nues tra ex pe rien cia, esta
in for tu na da desactualización, muchas veces involuntaria, se presenta con 
mayor frecuencia en cursos de derecho internacional privado que de
derecho internacional público.

En este sen ti do, hay que re co no cer que para po ner la ca li fi ca ción de
“apro ba do” no se pue de ser muy pu ris ta en el ra zo na mien to y la ter mi no -
lo gía ju rí di cos, aun que se debe pro cu rar la su pe ra ción cua li ta ti va de la
asig na tu ra. En oca sio nes, cuan do se es sis te má ti co, hay que con fe sar que
nos asal tan du das irre so lu bles so bre si el alum no ha tras pa sa do o no el
um bral ra zo na ble que per mi te apro bar la dis ci pli na. Por el con tra rio,
cree mos que las ca li fi ca cio nes ho no rí fi cas han de ser apre cia das, exi -
gien do para su con ce sión co no ci mien tos cla ros, só li dos, bien es truc tu ra -
dos y ex pues tos de for ma co rrec ta. Aho ra bien, si lo que se tra ta es de
trans mi tir al alum no de de re cho in ter na cio nal, ade más de co no ci mien tos
de ca li dad, la con ve nien cia de es tu diar con re gu la ri dad du ran te el cur so
aca dé mi co y no sólo en fe chas crí ti cas, ne ce sa ria men te debe ha cer se una
cla ra dis tin ción en tre los me ca nis mos de acre di ta ción y la eva lua ción
pro pia men te di cha. A nues tro en ten der, la acre di ta ción con sis te en la ca -
li fi ca ción de una se rie de in di ca do res ob je ti vos que en su con jun to ex pre -
sa rán la con sis ten cia y el ni vel de apro ve cha mien to del alum no y su va -
lor va ria rá se gún el cri te rio di dác ti ca men te fun da men ta do del profesor
titular de la cátedra. Dichos factores de acreditación serían grosso modo
los siguientes:

· Lectura y crítica al programa de la materia.

· Proyecto de investigación (se mide la capacidad para proyectar
investigaciones; nivel metodológico).

· Realización de una investigación semestral (tesina) escrita, para su
réplica oral.

· Participación en una práctica de cam po y al menos en dos activi-
dades extracurriculares.
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· Elaboración de diferentes trabajos de opinión (sintéticos y ana-
líticos) sobre temas selectos, tomados del programa o de hechos de
coyuntura.

· Elaboración de tres reseñas bibliográficas críticas (autores selectos) 
(una comparativa).

· Asistencia reg u lar a las sesiones (manifestación presencial).

· Participación constante y juiciosa en el curso.

· Exposición por escrito de uno o dos temas del programa (los elige
el alumno, no se asignan por el profesor, aunque puede orientar la
elección).

· Exposición oral de los anteriores temas (no se permite leer los
escritos; el ex pos i tor usa tarjeta guía y con duce la discusión; se
califica el manejo de público, en este caso el grupo reunido en clase 
ordinaria).

· Criterio jurídico, capacidad analítica y originalidad en los plantea-
mientos.

· Formulación de un trabajo es pe cial y uno complementario (por
ejemplo un glosario de términos jurídicos usuales en relaciones
internacionales).

· Criterio del profesor adjunto de la cátedra sobre el rendimiento gen -
eral del alumno.

· Evaluación fi nal oral (variará en función del rendimiento per sonal
de cada alumno; se hace una sumatoria de todos los indicadores, se
le plantean preguntas de criterio y se valoran respuestas; se le hacen 
señalamientos y recomendaciones directas y personales sobre su
desempeño; finalmente, se le informa sobre su nota fi nal, a la cual
puede renunciar para mejorarla, bajo su riesgo, a través de un
examen gen eral de conocimientos básicos de la asignatura).

· No se realizarán exámenes parciales tradicionales, salvo que el
desempeño grupal lo amerite.

Por lo que con cier ne a la eva lua ción, ésta tie ne el ca rác ter de una au -
to va lo ra ción gru pal, esto es, se rea li za rá con la pre sen cia de todo el gru -
po y se eje cu ta rá con jun ta men te en tre alum nos y pro fe sor, bus can do to -
dos los ele men tos po si bles para ana li zar la cohe ren cia in ter na del
pro gra ma con el plan de es tu dios que lo ge ne ró, con la epis te mo lo gía
pro pia de las dis ci pli nas del de re cho y de las re la cio nes in ter na cio na les,
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y la cohe ren cia ex ter na del plan de es tu dios con las ne ce si da des so cia les
a las que intenta dar respuesta.

Antes de fi na li zar es tas orien ta cio nes so bre la en se ñan za del de re cho
in ter na cio nal en cien cias po lí ti cas y so cia les, con vie ne plan tear al gu nas
ideas adi cio na les so bre este bi no mio eva lua ción-acre di ta ción. Por ejem -
plo, con ce bi mos al exa men oral, aún con las li mi ta cio nes de tiem po y del 
sis te ma im pe ran te, como un es pa cio de re fle xión ade cua do que per mi te,
por de pron to, ma yor trans pa ren cia y con trol re cí pro cos en tre pro fe sor y
alum no; ade más, in cen ti va la ora to ria, vir tud apre cia ble en un ju ris ta, y
fa ci li ta mo du lar me jor la nota y el tipo de pre gun tas, dis cer nien do la pura 
me mo ria de la com pren sión ade cua da.29

Re sul ta asi mis mo in te re san te plan tear al alum no cues tio nes im por -
tan tes, im plí ci tas y ex plí ci tas en el pro gra ma; cues tio nes más agu das que
bus quen es cru tar su ca pa ci dad de re la ción y per mi tan iden ti fi car a los
más aven ta ja dos, pero no con la idea de “re pro bar” a los que no reac cio -
nan por in ca pa ci dad o por fal ta de agi li dad en esos mo men tos. Más que
en la pre gun ta sor pre si va ha bría que in sis tir en las cues tio nes más sig ni fi -
ca ti vas “para fo men tar su es tu dio y re cor da to rio, pro pa gan do la sen sa -
ción de que se tra ta de co no ci mien tos in dis pen sa bles”.30 Y en el pro ce so
de pon de ra ción tam po co de bie ra sos la yar se la ne ce si dad de in cul car en el 
edu can do otra cua li dad im por tan te del ju ris ta y del iusin ter na cio na lis ta,
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29 José Harb Karám, un reconocido mae stro universitario mexicano (ya fallecido) que nos
introdujo al estudio del derecho internacional allá por 1970 y que practicaba sólo exámenes orales,
nos decía que había que vencer el inconveniente del nerviosismo que puede traicionar al alumno;
pero que el profesor debía ser intuitivo y tolerante para distinguir el estado de nervios del estado de
ignorancia. Como lo ratifica Roldán Barbero, quien comparte la an te rior idea, el examen oral ofrece,
adicionalmente, una información clarificadora sobre los mecanismos selectivos de la memoria y
sobre la comprensión gen eral del derecho internacional, proporcionando datos muy valiosos para la
autocrítica del docente. Efectivamente, el profesor puede reflexionar sobre las causas por las cuales
algunas ideas expresadas en clase son retenidas por casi todos los alumnos y otras ideas por casi
nadie. Estos puntos finos del proceso pueden ser apreciados de manera objetiva, precisamente a
través de la evaluación grupal.

30 Roldán Barbero, op. cit., nota 10, p. 157. Es de tomarse muy en cuenta su siguiente
reflexión: “Siempre es deseable el razonamiento lógico y el entendimiento jurídico, por supuesto.
Sin em bargo, la memoria cumplirá en todo momento un papel fun da men tal en el aprendizaje. Hay
que procurar que los conocimientos memorizados no sean efímeros en razón de un estudio
atolondrado y presuroso. En consecuencia, que ha de tomarse favorablemente en consideración a
alumnos que, teniendo menos datos concretos, relacionan y exponen mejor, se les advierte
perspicacia y profundidad jurídicas, y transmiten así la impresión, tan ansiada por todo profesor, de
que los conocimientos manifestados perdurarán en su cultura jurídica internacional… debe
inculcarse al alumno ‘aprender a aprender’ du rante toda la vida”.



esto es, la ca pa ci dad de sín te sis, la dis cri mi na ción pen sa da de la in for ma -
ción leí da y re ci bi da, y la con se cuen te dis tin ción en tre lo prin ci pal y lo
se cun da rio. A fin de cuen tas, pa ra fra sean do al ex qui si to pe da go go Pau lo
Frey re: al es tu diar no de be mos pre ten der con su mir ideas y con cep tos,
sino crear los y re crear los, para, en her man dad dia léc ti ca, crear de nue va
cuen ta.
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