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La crisis de la economia:
Desde la empresa al sistema internacional

Miguel Sang Ben
Co-editor

Revista UNIBE de Ciencia y Cultura

la Economfa ha imrmpido en los t6picos de

conversaci6n durante la ddcada de los afros

ochenta. Los procesos de estancamiento con

inflaci6n, sumados a la crisis de la deuda

internacional han provocado consternaci6n y
preocupaci6n entre los ciudadanos de todas las

alcurnias.

Una de las primeras vfctimas de la crisis
econdmica ha sido la misma teoria econ6mica,

denosrindose al legado de John Keynes por la
incapacidad profesional de enfrentar la crisis. El
profesor Osvaldo Montalvo, con Maestria en

Economia obtenida en M6xico, se lahza a rescatar a
tan sefrero personaje en su articulo "Keynes y el

funcionamiento deficitario del gasto".

Los aspectos legales de la deuda internacional

son abordados en sendas ponencias presentadas en

el XV Congreso Hispano-Luso-Americano de

Derecho Internacional (IHLADI) celebrado en

Santo Domingo, Repfblica Dominicana,23-29 de

abril de 1989. Los juristas Jos6 Juste Ruiz, de

Espafia, con "La Equidad en Derecho Internacional
Priblico: Aspectos Actuales", y Miguel Angel
Espeche Gil, de Argentina, con "Ilicitud d,el alza
unilateral de los intereses de la deuda externa",
pre$entan unos novisimos elementos en un tema

candente y critico para el desarrollo
latinoamericano.

Pero, la renovaci6n de nuestras economias

para capacitarlas con el prop6sito de enfrentar un

nuevo orden internacional m6s competitivo debe

iniciarse con las unidades productoras de bienes y

servicios: las empresas. Dentro de las empresas, el

motor principalfsimo de la creatividad es el recurso

humano. Para elevar el capital humano de la
empresa, la profesora Dinorah Polaico dc Sang,

trabajadora y antrop6loga con Maestria en

Adminisraci6n Priblica por la Pontificia Universi-
dad Catdlica Madre y Maestra, desarrolla los

elementos necesarios en "La Capacitaci6n de

Personal: Formas, polfticas y directrices para la

Repfblica Dominicana."

La crisis ha efectuado. especialmentc, el poder
adquisitivo de los empleados, debiendose revisar
toda la politica salarial dominicana con el objctivo
de mantener el esuindar de vida de los dominicanos
y elevar la motivaci6n en el trabajo. El Dr. Vfctor
Melit6n Rodriguez, abogado y con Macsrria cn
AdministraciSn Priblica por la Univcrsidad de

Puerto Rico y Consultor dc la Organiz-aci5n
InLernac ional dcl Traha.ir l, I)roponc i nt"cresant cs

alternat.ivas en el capitulo de una obra inddita sobre
el tema, "El costo de la vida y los salarios".

La Revisu UNIBE de Ciencia y Cultura
pretendc aportar nucvas dimensiones al estudio de

la crisis de la cconomia. Es un grano de arcna en

una obra monumental.





La capacitaci6n de personal: formas,
politicas y directrices

para Ia Repriblica Dominicana
Dinorah Polanco de Sang

Las polfticas, instituciones y programas de
formaci6n de personal estSn en la Repriblica
Dominicana padeciendo una crisis que corre
paralela al proceso de estancamiento del empleo en

las instituciones financieras, en la industria y otms

actividades productivas y de servicios.

Las pol(ticas, formas y directrices de la

formaci6n de personal de aflos atn{s, han quedado

obsoletas en gran parte; no se ajustan nr dan

respuesta a las necesidades del trabajo de hoy.

Por lo anterior, el proceso educativo en la
instituci6n formal y en la formaci6n de personal en

el campo de trabajo, esr6 siendo transformado,

reorientado y se esul haciendo viilido para la nueva

6poca.

Este ensayo nos ofrece la oportunidad de

reflexionar en comfn sobre finalidades, objetivos,
ehcacia y metodologia de capacitaci6n.

La dinr{mica del mismo, nos permitirii
reelaborar nuestra propia visi6n adquiriendo
nuevos enfoques de trabajo conducentes a una

mejora en la eficacia de la organizaci6n.

Por lo anterior, nos limitarnos a presentar una

forzada sintesis acerca del tema en cuesti6n, con el
prop6sito de que sirva como referencia.

Antecedentes

Hist6ricamente la formaci6n profesional en las

instituciones econ6mica- financieras y organismos

similares, se ha dirigido a la preparaci6n de

cuadros especializados, para ocupar destacadas

funciones en los bancos de los estados, en las

departamentalizaciones gubernamentales o quizds

en importantes empresas nacionales e inter-
nacionales. Las ilreas han sido tradicionalmente
crear expertos monetarios y bancarios y en otras

ramas de las Ciencias Econ6micas.

Por mucho tiempo, la formaci6n profesional se

caracteiz6 por capacitar en funci6n de las

oportunidades ofrecidas por los organismos

internacionales especializados en el ramo y/o

universidades especializadas en los estudios de

Economia.

En la medida que las organizaciones van

alcazando niveles m6s amplios y complejos, como
demanda de la misma complejidad en que se

envuelven nuestras sociedades, entonces, se hace

m6s evidente la necesidad de institucionalizar la
formaci6n profesional, no ya como simple drgano

dc ramiraci6n y de deliberaci6n, sino como sub-

sisLema que debe tener la capacidad de responder a

la preparaci6n del personal, de una manera perma-
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nente y continua, diriglda al desanollo organi-

zacional, individual de los Recursos Humanos

requeridos para el cumplimiento de los objetivos y

metas de la instinrci6n y de manera tal que

responda a las exigencias del momento'

Funci6n de la formaci6n de personal

I-a cryacitaci6n de Personal

Cuadro I:
Modelo del eJerclcio de Ia formaci6n de personal

Ias politicas formas y dtectrices constituyen

la plataforma de la formaci6n de personal en una

instinrci6n. Por ello es importante ver la

organizaci6n como sistema. Es una abstracci6n

qui se desarrolla a partir del complejo fen6meno

de interacci6n socioecon6mico, psicol6gico-

cultural; 6tico-juridico y cientifico-tecnol6gico'

Estos fen6menos influyen en la organizaci6n e

imprimen al desempeflo profesional de una

filosoffu, politica y procedimientos en concor-

dancia con ellos. Dichos fen6menos manifiestan

la relaci6n de la organizaci6n con el medio

ambiente - "como el efecto sin6rgico que se

produce al reunir recursos humanos y materiales'

armonizando el esfuerzo de acuerdo a un objetivo

comfn. Este objetivo cuando es claramente

especificado relaciona el medio adpcuado con el fin

deseado (ver cuadro I). El conflicto permanente de

toda organizaci6n proviene de la diferente

naturaleza de los fines y los medios'

Los fines son subjetivamente seleccionados'

pero la selecci6n de los medios es un acto objetivo

tratando de maximizar el fin seleccionado' Esta

contradicci6n de niveles, dificulta la funci6n de la

formaci6n profesional. Esta relacidn se. presenta'

adem6s, en la interac"i6n del 6rgano responsable

de la Formaci6n Profesional ** y los otros organos

o subsistemas. La Formaci6n Profesional al

interior de una Instituci6n, se encuentra en el

Centro de Tensi6n de tres fuerzas:

1) La Instituci6n: Instituciones Financieras y

Banca de Desarrollo

El Stress o tensi6n impuesto en lias

organizaciones modemas es una consecuencia de la

comprensi6n de la funci6n del Planeamiento y

Control Institucional, por lo que se constituye en

elemento de presi6n al comportamiento de los

empleados.

2) El cuadro Administrativo del Subsistema

Formaci6n Profesional

El Personal que controla a priori el Trabajo a

partir del diseflo e implementaci6n de la actividad a

rr*rlizu,es la tensi6n burocr6tica que se concretiza

en el organigrama.

3) Los Usuarios: Diferentes 6rganos de la

eslructura Institucional; el personal en particular y

la clientela en general.

Objetiva

** [.e llamaremos Subsistema Formaci6n Profesional (que se refiere al Departamento, o Divisi6n o a un responsable

del proceso de la F.P., al interior de una Instituci6n'

Organo de Formaci6n

Profesional

Evaluacl6n Fines
Medlos
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Pueden ser:

a) Funcionarios con responsabilidades

ejecutivas; b) Profesionales + Tdcnicos, con

responsabilidades de mandos medios y/o t6cnicos

especializados ; c) Personal de apoyo y clientela,

aumentan sus demandas, exigiendri satisfacer sus

aspiraciones.

Estos sujetos del 6mbio institucional,

establecen una red de relaciones de poder. El
Personal del Subsistema Formaci6n de personal,

conforma el aparato burocrdtico. cuyo objetivo mils

general es la estabilidad.

La Instituci6n, preconizard la ejecuci6n de

acciones que maximicen sus objetivos; y por

fltimo, los usuarios buscar6n, en un proceso de

negociaci6n por canales formales o informales,

maximizar la atenci6n recibida de la organizaci6n.

Cuadro II
Modelo Inter6rganos

Es asi como podemos captar quela ecologta

humarw de la organizacidn resulta una red de

relaciones no simdtricas, reflexiva e intransitiva
(ver Cuadro tr).

El Subsistema Formaci6n de Personal

interactfia directamente con la Instituci6n en

general como Sistema; con los diferentes 6rganos
(Departamentos, etc) y con el personal en particu-

lar. Directamente interactda tambi6n con las

organizaciones externas que ofrecen servicios de

Formaci6n Profesional; e indirectamente con el

contexto externo.

El Subsistema Formaci6n Profesional, debe

estar integrado al Sistema Institucional, debiendo

ser racional y operativo. El gr6fico III, nos

presenta la configuraci6n de una instituci6n como
Sistema Politico, entendido como proceso deciso-

rio que necesita recibir insumos para procesarlos y
producir resultados ***. Dicho grrifico, es una

extensi6n del gr6fico II, pero ac6 se desarrollan las

relaciones entre Usuarios-Subsistema de

Formaci6n Profesional, que es lo que crea el
ambiente Institucional, con su jerarqufa y

distribuci6n de funciones.

E! prerrequisito fundamental, en la

Organizaci6n en tanto cuanto se refiere a procesos

administrativos, es la distribuci6n de poder y la
jerarquizaci6n de los individuos denno de la

organizacidn.

I-as acciones realmente efectuadas con los

usuarios 6 el personal, producen los resultados

(sujetos a dis[orciones, variaciones y perturba-

ciones de las coyuntuxas del contexto (local,

regional, nacional e internacional).

3

Instituci6n Financiera

Bancarla

Subslstema Formscl6n

de Personal

Cuadro Administrativo

PersonalEstructurales

Divisiones)
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Cuadro III
Sistema Politico Institucional

INSTITUCION
PATROCTNADORA

A su vez, estos resultados' se convierten en

insumos para el proceso de evaluaci6n de la

organizaii6n, que d6 las bases para establecer las

poiftica. de Capacitaci6n, determinar las formas y

directrices.

Modelo Para la integraci6n de los

diferentes organos de la instituci6n con

la'foqmaci6n de Personal.

Para una Instituci6n de naturaleza financiera y

econ6mica, corresponderse con los avances

tecnol6gicos y cientificos del mundo moderno y

con la complejidad de la economia y de la

sociedad, requiere de un Subsistema de Formaci6n

de Personal, capaz de actuar con estrategias, toma

de decisiones y producir acciones que permitan al

personal satisfacer las exigencias de la cual es

tUjer.,o ta Instituci6n. Es por ello, que se impone la

necesidad de establecer politicas, formas y

directrices que faciliten la funci6n de la Formaci6n

Profesional, integrada a la relaci6n supervisor-

supervisado y de acuerdo a las netesidades reales

dei puesto; demandas institucionales y expectativas

del desarrollo Personal.

El modelo anterior nos permite precisar cada

fase, las cuales denuo de un enfoque sist6mico

dcben ser analizadaen el proceso de integraci6n de

los diferentes 6rganos que conforman la estructura

organizativa de la Instituci6n con la Formaci6n de

Profesional. Al establecerse los objetivos, dcben

definirse las metas y los resultados de las accioncs,

dcben tener efectos sin6rgicos.

Las terininologfas utilizadas en cl modclo

prcsentado, se definen en el ordcn siguicnte:

ValoresRecursosAgentes

o
aQ

F<
ZV
o9
lli)e?
;-i F
ecn*z

J
Restricciones

u
Distrlbuci6n
del Poder

Fines

Noil,o",

Coalici6n

Negociaci6n

o

oX
=Q

hu

Decisl6n
I

EVALUACION
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I

;Satisface
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z
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N
z

Insumos

q

o

Clientes

Conciencia

politlca
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es la raz6n de ser de un 6rgano,

es un estado ideal al que se trata

de llegar.

medida de control cuantificablc,
que gu(a el organismo hacia su

objetivo.

Esrategia es la adopci6n de cursos de

acci6n y asignaci6n de recursos

necesarios para llevar a tdrmino

una decisi6n estrat6gica.

Politica: es la tradici6n oral o escrita dc la

instituci6n, quc ha sido
formulada a base de dccisioncs

estrat6gicas llcvadas a cabo.

Sin619ia es cl cfecto multiplicador por el

cual el conjunto supera cn

eficacia el cfecto de las partcs.

El modelo prescntado cs una consecucncia dc

pasos l6gicos que deben precedcr las

concretizaciones de la Formaci6n de Personal. El
sefralamiento del debemos lleva a una dccisi6n
estratdgica; precisar los c6mo y los porqui,nos
moldean el plan Estrat6gico y dcfinir los quidnes,

cuando y d6nde nos introducen en cl plan

operacional.

Entre los objetivos, estrategia y politicas, hay

una relaci6n que se concretiza en las acciones

resultantes de los planes y programas a desarrollar

Vertiente de la formaci6n de

personal

El reconocimiento del recurso humano como
un activo por parte de la "Escuela de Capital
Humano" con Schultz(r), ha desmistificado la
Formaci6n de Personal de su aura de ineficiencia,

convierti6ndose en un insfumento de innovaci6n

tccnolSgica de las organizaciones modernas.

En una obra popular, En Busca de la Excelen-

c'aQ),se presenta el cardcter cstratdgico del recurso

humano, ya que de los ocho principios, el 6nfasis

esld en la acci6n, porque los resultados son

atribuibles a las personas. Adn los avances

tecnol6gicos sdlo son fruto del esfuerzo humano.

Si estos recursos humanos no pueden concebir

estas innovacioncs; entonces, nada va a incidir en

ios cambios requeridos para el avance de la

humanidad.

l) Schultz' Theodore. "Invcstmcnt in Human Capital" cn American Economic Review, Vol.5l (1961), pp. 1-17.

2) Peters' Tom y Robcrt Watcrman Jr. tln llusca de la llxcelencia. Barcelona: plazay Jan6s, 1982. Estos ocho
principios son: 1) Enfasis en la acci6n; 2) Proximidad al clicnte, 3) Incentivar la crearividad, 4) La productividad es
resultado de las pcrsonas, 5) Valores claros y una filosoffa administrativa evidente, 6) Respeto de laespecialidad, 7)
La organizaci6n mientras m6s sencilla, mcjor y 8) EI uso discrecional de la autoridad.

5

La Formaci6n dc Pcrsonal por lo lanto, tiene

csta doblc vcrticntc:
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a) Humanista: Porque en una demanda

individual de autosuperaci6n, propuesto por

ldaslow or y xmpliado por Hertzberg 
(a), y

b) Tecnol6gica ya que la cambiante sociedad

actual requiere respuestas no-previstas a problemas

nuevos y, en consecuencia, existen demandas de

creatividad al Personal.

Estas modalidades confirman los dos polos

divergentes de ta capacitaci6n. En consecuencia,

las formas de la capacitaci6n se pueden dilucidar

del cuadro:

Estas cuatro celdas nos prcveen dela forma
(entendida como la conjuci6n de objetivo de

capacitacidn y la tecnologia educativa) del proceso

instruccional, de los cudles s6lo ilustraremos con

un ejemplo ya que cada celda contiene un conjunto

infinito de modalidades, limitado solamente por la

imaginacidn del instrucorrcoordinador del m6dulo

instruccional.

a) Forma humanista-individual: en el

contexto organizacional, esta forma no estd

sistematizada pero deber6 privilegiarse porque el

apareamiento de un'ejecutivo senior con un trainee

o pasante puede significar una socializacidn en la

cultura de la organizaci6n mds s6lida que cualquier

programa de inducci6n. La relaci6n tnoestro'

discipulo puede producir una identificaci6n m6s

accelerada y una lealtad mi{s firme en el menor

tiempo posible.

b) Forma humanista-grupat las tecnicas

vivenciales pueden producir la articuhci6n de

mejores unidades operativas al canalizx sicopatias

y ociopatias latentes en todo ser humano.

c) Forma tecnol6gica-individual: la r6pida

aplicaci6n de la computadora a los diseflos

instruccionales por medio de la enseflanza

programada, permile la elaboraci6n de material

pedag6gico que puede ser utilizado a discreci6n de

la disponibilidad de tiempo del educando.

d) Forma tecnol6gica-gnrpat la aplicaci6n de

audiovisuales en la instrucci6n magistral

tradicional permite una mejor comunicaci6n con

los educandos.

Estzs formas de capacitacidn deben ser

definidas por las polfticas de capacitaci6n.de la

organizacidn. Las politicas deben expresarse

tdcnicamente las esrategias que la alta direcci6n le

impone a la organizaci6n. Estas estrategias

significan el curso que la organizaci6n como un

todo debe enrumbarse de cara a un entomo

din6mico y cambiante. El entorno es el mercado

de las organizaciones empresariales y las iireas de

la sociedad a las que sirven para las organizaciones

de servicio ptiblico.

Las poliricas de capacitaci6n de una

organizaci6n deben definir los objetivos

institucionales con respecto a las siguientes

orientaciones (ver cuadro IV)

3) Maslow A. Eupsychian Management. Homcwood, Irwin, 1965'

4) Hertzberg. WorkandtheNatureof Man. Cleveland: World' 1966.

A

Teconologia

Educativa

Objetivo de la

Capacitaci6n

Humanista Tecnol6gica

Individualizado a) Relaci6n

Maestro/Discipulo

c) Autoilrstrucci6n

por computadoras

Grupal b) Vivencial d) Taller
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a) hacia elproducto

b) hacia el cliente

c) haciael servicio a la sociedad

(responsabilidad social)

d) hacia Ia calidad de la vida

(tano empleados como ciudadanos en

general)

I as pollticas de capacitaci6n deben, en

t6rminos prdcticos, definir el alcance de la

capacitrci6n formal de los empleados, garantizar

una correlaci6n entre el nivel de capacitaci6n y

promocidn en la carrera administrativa y

conformaci6n de una cultura organizacional. I.a

mec6nica se implementa mediante el Proceso de

Identificacidn de Necesiddes de Capacitaci6n.

Ia implementacidn de estas polfticas produce

las directrices especificas que maxcan las lineas de

acci6n de un Departamento de Capacitaci6n

eficiente y, pincipalmente, ftil a la renovaci6n del

principal recurso de toda organizacidn: el Recurso

Humano.

Efectividad de Ia metodologia de la

capacitaci6n

Una eficiente metodologia de identificaci6n de

necesidades de Adiestramiento y Capacitaci6n

favorece h. elecci6n de una metodologia apropiada

para los Programas arealizar en la satisfacci6n de

dichas necesidades.

Esto asf, porque al identificar las necesidades,

se compnreba lo que realmente se necesita en el

Pueso de Trabajo 6 lo necesario para satisfacer las

necesidades contingentes.

De esta manera hay que plantear objetivos y

metas, que nos danin el contenido temdtico y la

identificaci6n de las tecnicas de instrucci6n,

equipos y material de apoyo que permitin{n obtener

el logro de los objetivos y metas planteadas. Asf

como el evento mediante el cual se va a satisfacer

la necesidad.

Ias t6cnicas de instrucci6n son muchas y

pueden ser generadns por la capacidad crehtiva de

los instructores, de acuerdo a la naturaleza de los

eventos; los recursos hurnanos y materiales

disponibles.

El valor de las metodolog(as de Capacitaci6n y

su efectividad se lo imprimen los responsables de

decidir las estrategias a seguir en los Programas,

los que llevan a ejecuci6n los eventos y

participantes.

lns prop6sitos de los Programas de Formaci6n

Personal al igual que los de la educacidn, estSn

dirigidos a modificar comportamiento humano.

Asi podemos decir que los Programas de Personal

pueden ser diseflados para producir un Tdcnico

competente o un Supervisor considerado,

consciente de las necesidades de sus subordinados,

que se desempeflan con tales habilidades d

actitudes en el ambiente de rabajo.

Es importante hacer notar, que en cualquier

organizaci6n o tipo de empresa, sus responsables

se ven siempre obligados a resolver problemas de

direcci6n y de gesti6n; de organizaci6n de

hombres; rabajos y cosils, de transformaci6n y

distribuci6n de medios, etc. Por lo tanto, se

plantean [odos los dias, problemas de formaci6n

1
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personal, y e.s preciso aplicar t6cnicas, mdtodos y

procedimienlos pedag6gicos adecuados a los

objetivos y metas definidos a partir de las

necesidades detectadas.

Para lograr los mejores resulados al

seleccionar la metodologira de capacitaci6n 
(s) 

se

deben considerar los siguientes procesos:

l) Identificar las necesidades reales en base al

aruilisis del desempeflo en el puesto.

2) El anr{lisis de puesto se clasifica en

t6rminos exactos de habilidades, conocimientos y

actitudes.

3) Definir objerivos y metas precisas, claras y

de manera tal que fijen la atenci6n permanente

tanto de los participantes como de los instructores.

iQu6 deben ser capaces de hacer los participantes

al tdrmino del aprendizaje?

4) Identificar los Instructores.

5) El contenido program6tico del evento

;Necesitan conocimientos te6ricos o pnlcticos?

eQu6 tienen que saber, que deberfan saber y que

podrian saber?

6) Definfu las esnategias: (duraci6n,

participantes, horarios, erc.)

7) Habilitu adecuadamente los eventos:

equipos, materiales de apoyo didiictico, lugar, etc.

8) Seleccionar los mdtodos de instrucci6n: el

6xito de un evento depende grandemente de la

capacidad de los instructores.

9) Realizaci6n y Control de la formaci6n.

l0) Reonientrci6n a los participante's y a los

contenitbs program6ticos.

1l) Evaluaci6n y seguimiento.

Principios para una metodologia de

capacitaci6n

Principio l: Ponderaci6n de la cantidad de

Informaci6n.

Principio 2: Construcci6n de una Estructura

de Informaci6n.

Principio 3: Conrol del Ritmo de.

Transmisi6n-Recepci6n.

Principio 4: Control de la Forma de

Enseflanza para Facilitaci6n de la Rentenci6n.

Principio 5: Control de la Distribuci6n y de la

Presentacidn de la Enseflanza.

Prirrcipio 6: Necesidad de Aprendizaje y de

Perfeccionamiento en la Acci6n.

Principio 8: Utilizaci6n del Fen6meno de

Transfer; pero no. Transferir lo que no Vale.

Prirrcipio 9: Recursos a la Teoria para

Facilitar la Practica

Principio 10: Verbalizaci6n de lo Aprendido y

de lo Descubierto.

Integraci6n de las t6cnicas

Las tdcnicas tienen validez universal y su

efectividad se traduce en para qu6 se usan. C6mo y

cudndo son o no recomendables.

5) Ver J.L Mrr(nez-Holgado, Principios Para una Nletodologfa Pedag6glca- OIT Rev. 1983.

:
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En un even0o @emos aplicar diferentes

tdcnicas. Son complementarias y se integran

reciprocamente.

En un evento donde interviene por ejemplo:

expertos (simposio, panel, etc.), pueden ser

seguldas por t6cnicas m6s participativas, como

foro, discusidn en pequeilos grupos, cuchicheo,

Phillps 66...).

En un curso, se uszm conferencias, y tambi6n

Arte de Preguntar, Lecturs Comentada, Estudio de

C aso s, Ej ercicios, etc.

[.os procesos y principios de la metodologia de

formaci6n personal, nos indican que, "desde el

momento en que se decide aprender una acci6n de

formaci6n hasta aquel en que la formaci6n se hace

efectiva, se desarrolla un conjunto de rabajos que

constituyen toda una ingenieria de la formaci6n".

Por lo anterior, cualquiera que sea el objetivo

de la formaci6n, debe ser dirigido de manera

met6dica. Es necesario una minuciosa preparacidn

para que se alcancen los objetivos satisfacto-

riamente.

Ios contenidos programdticos que se ofrecen

habiuralmente en una instituci6n, deben ser

revisados y puestos al diia mediante una revisi6n de

los puestos, asi como a trav6s de contacbs con los

interesados.

I.a variedad en los m6todos y materias, debe

ser caracterizar la formaci6n personal, para lograr

su aceptaci6n. En vez de contenidos disefladus

secuencialmente en cursos de larga duraci6n, se

pueden estructur:u m6dulos, agrupaciones de

sesiones, etc. Teniendo en cuenta no sacrificar la

calidad y logro de los objetivos. Para evitar 6ste

riltimo, se pueden prever sesiones esponjas que

Cuadro IV
Formas de Penetraci6n del Sistema F.P.

en el entorno de trabajo

FORMAS ALTERNATIVAS,
COMPLEMENTARIAS O

CORRELATIVAS DE
PENETRACION DEL
SISTEMA DE F.P. EN EL
ENTORNO DETRABAJO.

POLITICAS

Orientadas sobre

el ttproducto"
Siguiendo Ia l6gica interna del sistema de

P.F. y ofreciendo productos preparados.

Orlentadas sobre

el "cllente"

Clarificando los deseos del cliente sobre lo
que 6ste quiere o dice necesitar.

Orientadas sobre

la calidad de vlda

Buscando de alcanzar logros en conexi5n

con los objetivos nacironales y definiendo

como se traducen a nivel de sistema de F.P

Buscando de aumentar el grado de

aceptaci6n por el entorno, teniendo en

cuenla su contribuci6n a la mejora de la

calidad de vida.

9
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sirvan paxa absorver las diferencias entre tiempos

previslos y tiempo en la transmisi6n (mesas

redondas; grupos de estudios, pr6cticos. '..)

El 6xito del Proceso de ensefianza-aprendizaje,

depende grandemente de la capacidad del

instructor, sin minimizar lo que corresponde al

participante, al ambiente y clima general de la

organizaci6n.

El valor del instructor o instructores, se ve

reforzado por la utilizaci6n de los mdtodos

adecuados a los objetivos, metas, contenidos, y

participantes. Una metodologia bien seleccionada

llega a compensar, incluso algunas de sus

deficiencias.

Lo anteriormente seflaliado, nos plantea el

valor de la comunicaci6n. Por lo que es necesario

que en el proceso de ensefianza-aprendizaje, se

logre elfeed-back. El receptor debe lograr situarse

en las mejores condiciones de sensibilizacidn y

comprensi6n.

Aunque, los efectos de la formaci6n de

personal se van verificando a posteriori.

Es diffcil medir la efectividad de la

metodologfa de Capacitaci6n, pero podria decirse

que sus efectos significan la diferencia entre la

mediocridad y la grandeza.

Conclusi6n

Es necesario pensar y actuar sobre la

planeacidn de la funci6n de la formaci6n de

personal, la cual requiere: definici6n de politicas y

objetivos; identificar las formas y procedimientos y

proveer los recursos. Esto debe hacerse de acuerdo

a las politicas y metas generales de la instinrci6n y

de acuerdo a la naturaleza de las necesidades

detectadas.

En base a lo anterior, se definiriln sf las

actividades de adiestramiento y capacitaci6n, se

realizudn dentro o fuera de la instituci6n; si los

instructores deber6n ser intemos o externos; sf los

horarios seriin eh el tiempo de trabajo Q fuera del

horario laboral, si se dariin facilidades para

Programas de Profesionalizacidn; Especializaci6n;

ActualizaciSn; y se definiri{n tambi€n los

incentivos y las relaciones con los Organismos de

Formaci6n Profesional nacionales e

internacionales.

la evaluaci6n peri6dica de la ejecucidn de los

eventos de formaci6n de personal, podria

considerarse como una estrategia para mejorar la

actuaci6n e incidir en el desarrollo institucional.

Los recursos econ6micos deben definirse de

acuerdo a un plan y progama elaborado cada afro,

fundamentado en una Programaci6n por Objetivos.





EI costo de ta vida Y los salarios

Victor Melit6n Rbdriguez R.

En nuestro tiempo hay un consenso muy

amplio en el sentido de que lo referente al an6lisis

y a la fijaci6n de salarios debe omar en cuenta el

costo de lavida, asf como las variaciones de ese

costo, de tiempo en tiempo, de modo tal que ese

factor constiJuya una de las bases principales a

utilizar en la proyecci6n de tablas o eslluemas

cuyos montos inferiores puedan satisfacer las

necesidades mris perentorias del trabajador (o de

6ste y sus dependientes, cuando se trata de un jefe

de familia).

Este es un tema insoslayable, siempre

presente, por lo menos en los tratados

contempor6neos sbbre relaciones del trabajo,

economia y derecho del trabajo, adminisraci6n de

personal, psicologia y sociolog(a del trabajo.

El hecho de que ahora lo toquemos

nuevamente responde al prop6sito preciso de

contribuir a que los responsables de la funci6n de

adniinistraci6n de personal, en las distintas

organizaciones de un pa(s como el nuestro,

comprendan que definitivamente hay que trabajar

esta materia, y hacerlo con el mayor nivel de

seriedad y objetividad, si de veras queremos

aportar nuestra voluntad para que se comience a

hacer verdadera justicia laboral en nuestro medio.

Tratamos por separado los siguientes temas:

Salarios minimos. M6dulos o indices para

determinados.

Salarios justos. Factores determinantes de

6stos.

1. Salario mfnimo igual al cmto

de la vida. Ideas generales

Si hay que conservar sano, fuerte y motivado

al trabajador para que pueda seguir dando su fuerza

productiva en favor de la sociedad y de los

empleadores -y entendemos que no hay lugar a

discusi6n al respecto-, entonces estl claro que esa

sociedad y esos empleadores se hallan en el deber

de proveer a ese trabajador de todos los medios de

sustento y de vida d@orosa, para si mismo o para

si y su familia, segfn fuere el caso. Esta premisa

nos lleva inevitablemente a formular una neta

diferenciaci6n en lo locante al llamado salario

mtnimo,entendido 6ste -en general- como la menor

suma a ser pagada a un rabajador de tiempo

completo, no calificado, para que pueda cubrir

adecuadamente su subsistencia en lo material y

espirifiral, y sin desmedro de sus atributos como

miembro de una sociedad civilizada; o para cubrir

esa subsistencia y la de su familia, si -como se ha

dicho- es 6sta la situaci6n.

Durante mucho tiempo se ha hablado de un

salario mtnimo general fijado por el Estado, pero

en este momento consideramos mds apropiado

establecer las dos categorias siguientes:

Salario minimo individual; Y

Salario minimo familiar.

El salario minimo individual ha de ser

equivalente al costo de vida individual, y 6ste de@

ser determinado por lo menos en base a los

siguientes factores:

a)

b)

12



El cosm de la vida y los salarios

i) costo de la alimenreidn individual;

ii) Coso &l vestido y calzado individual;

iii) Crsto de la vivienda individual;

iv) Costo del tBnsporte individualt

v) Costo de la recreaci6n individual;

vi) Gastos varioo raz onable.s.

Nota: No se incluyen costos de Jaltd y

edt cacidn en el erl.terl,dido de que el Estado y los

empleadores han (b proveerlas a todos sus

servidores y a los de,pendient€s de €s!os).

El salario mlnimo familiar, por otra parte, debe

ser igual al coso de vida familiar. Estc coso debe

der€rminane en base a los mismos frctores

senahdos para frjar el costo de vida individual,
pe[o calculdndolos con rcfercncia a lo que debe

tenerse como una/arz lia pronudio en el pls
ctrrespondiente, En tsno a este asunlo Eftrdn

Cdrdova advertl4 en la ddcada de lm sesenta que

hacer la apreciaci6n de los mencionados frcores
exigla estrdiar el sien ica& de cada uno de ellos,

lo cual es muy dificil. Y por esa aifcultad

entendla que lo mejr ea errwrtes estudiat uto
solo y establecer s peso porcentrul en el
presupuesto familia. Ad, hizo la suposici6n de

qule el facar alimenracila, siando el principal -sin

duda alguna- @ria sig lf:cx el45 o 50% dcl
presupuesto fottiliar. Segin su planteamienm el
porcenldje restan e debia cubrir las demds

necesidades. El pmpio C6rdova desarrolla esta

idea en los tdrminos siguientes:

"Para h&€. algo cientiFrco hay que comenzar

viendo cdmo se satisfacen las neaesidades de

alimentri6n de esa familia promedio, es decir,

establ€cer cudl es el minimo de calorias

necesarias Fra cada individuo. Se procede,

pues, al estudio de las necesidades

nuticiorules de adultos y menores, y luego a

determinar cu6les alfulgxltog las qatisfeen (9

seq los alimentos que componen la cesld de

tnercodo o covstafatniliar), pra pasar a

calcular el valor que tiene esa cesta. . . ; y asf

tenemos fijado, desde el punto de vista

econdmico, lo que significa el faclor

alimentaci6n". tr)

Decidir los procedimienos y medios a emplear

para que se lleve a cabo este tipo de estudio, as(

como la distribuci6n porc€ntual -por fetores- del

costo global de la vida (ya individual, ya familiar)

es cuesti6n que debe ser asumida por el Gobienn
Nacional, el Comit6 Nacional de Salarios, la

oflicina de pcrsonal de cada entidad y la dirigencia

mAs rcgesenhtiva de las organizaciones de

trabajadores o empleados, por ejemplo mediante

panicipaci6n bipartita o tripafiita. Mientras tanto

plesantamos en las pdginas siguientes unos

esquemas y ejercicios que nos pueden ayudar a que

avancemos en esta materia intrincada de

valoraci6n objetiva del trabajo. 
(16)

2. M6dulos o indices, en base

a relacionar costo de vida y
Yalor dc los cargos en puntos

En la pane III de este manual hemos tratado lo
rcferente alavaloraci6n de cargos, sbre tado por

elniodo de pmtuacidn. Ese elemento es

importante en el prop6sito de establecer sa.larios

adecuados, pero no basta por si solo, y por ello
esamos tratrndo ahora lo referente al factor casta

de idt, ?n,mo oto elemeno que debe concurrir
por lo menos a la fijacifrr &l saluio mtnino (t rto

t3

Vidor Melit6n Ro&(guez R.

(l ) EA6n C6dova Cordov€s, Notas mimeogr6c.s de tlr Cur$ sobrc Rehclooes de TrabqJo, Maestria de

AdministrEcidn Prrblicr, Ercuels de AdminisErcifu Pfblic!, Univrr6idd de Pucro Rico, Rio Piedras 1963, p{gs. 147

a 153.

(1b) trdepetdientecne e de los dem6s medios t&nicos que se ilusuan €fl est tsabai), en funci&r de valorar



individual conio familiar), al retacionarlo con el

valor en putlos q\e se 4signe al cargo inferior -por

ejemplo 100 punlos-, y asi deerminar los mbdulos

o ird]ces aplicables para obtener el nivel monelario

inferior de la escala inicial o nrimero uno'

El costo de la vida Y los salarios

El Costo de Vida Individual. Este se puede

deErminar en una forma sencilla y dtecta

utilizando formularios con los cuales se

proceda en la forma siguiente:

1. obtener informaci6n confiable sobre la

alimcntact6n individral, en cierto nfmero

de comedores populares' que incluya

precios de desayuno, almuerzo y cena;

calcular el btal diario que consumiria en

cada comedor; Y luego obtener los

Vicror Melit6n Rodriguez R

2. los demds factores pueden representar el

oEo 5070 (vestido y calzado, vivienda,

kanspone, recreaci6n y gastos varios,

segfn se indic6 mds arriba)' distribuido

segfn se considere conveniente;

3. sumados los resultados de esos dos rubros

se obtiene et Costo de Vida Individual.

El Gr6fico 1 representa el resulhdo de un

estudio real de determinaci6n del Costo de Vida

Individual, que concluimos el 31 de ocfilbre de

1987 .

adecuada'nente eI trabajo asalariado pala fijal sueldos minimos acePtables (??...), hay que convenir con EIr6n

C6rdova en que lo primero que hay que haL es determinal las calofas necesarias para cada individuo' y- luego

cu.,les nutrientes las satisfacen' ya para ma sola persona' ya pala una familia promedio (diSatnos ie 5 o 6 Personas'

*, "i"apf.l, 
V 

"ri 
*fcular el piecio de la c esta de mercado como mmponente importante &l costo de la vid-a Sin

I-#r"lp.J" ,- n,re aaae ,m anguto no ilusrado -y afu para quienes tienen la debida prepaaci6n cient(flca-

tales determinaciones cal6ricas o energdticas no son de f6cil logro. l-ecturas y consultas combinadas' sobre nurici6n

ydiet6tica'parecendarelcoffensoaploximadodequelosrequerirnieltoscal6ricosnormalespuedenflucfualenue

i- 
"t-t-i 

i" ZZO f-cal (segfn la iAO) y rm marimo aiarlo ae :'500 K-cal conforme a otas fuentes' Las

.-i.n.ir< esr*cificas aeo"nden rrinc,pa#ente de factores como sexo' eda4 peso corpolal' clim4 estado de salud'

;ri;";-"tilffiJi. 'l-*i"* "ia" ""a'"hria 
o activa' er. Ahora bien: -i*a* v *6":"-111:::^'l---

l,l,_"i* pr'"p.-i""an los carbohidratos, prcteftas, gEsas, vitaminas, minerales y agua, que son n@esanos para

-*-*""r ,rl- 
"p,*a 

ae rabajo y acci6n a uir u"la;"dJr aetermin{o'-: u &.11.y.tu f-ilia?-: -i,y cu6l es el precio

prcmediodeesosnutdenEsenunmomentoyenrmmediodados?_siesdificildeteminaresasnecesidadesyese
orecio. asi misno resulta dificuloso, Pues, citablecer el nivel del costo de l4.vidL' tafio individual como familiar'

ffi;l;,H;;;;;i;i6,-;; ;;;",adas en ros grificos I y 2. a riesgo de que puedan se, calificadas de

;;;il; ";'frfil";,".. 
I-o o,u- cai"ii" de col6n no; di6 valiosa odentaci<in en cuano al significado de las

exigercias cal6ricas, su, 
"o-po"*to 

flot 'alores 
resPectivos' Las deficieflcias intergetativas corren rinicamente a

calgo del autor de este trabajo.
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a)

promedios diario y mensual de esas

fuentes. (El resultado global representaria

el 507o del Costo de Vida Individual):
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I. ALIMENTACION

Fuentes en Sto. Domingo Desayuno Almuerzo

No. Expendios populares de alimentos

1. Comedor Severo/c. Bhona-Bartolom6 Col6n $3.00 3.50

2. Picapollo Femandito/c. Barahona 260 3.25 4-00

3. Cafet-Comedor Virgoffunti Cdceres-JP. Pina 3.50 6.00

4. Comedor-Cafet. Oli IVAv. Duarte 289 3.00 5.00

5. Cafet. El Chino 501/c. P. Livio Cedef,o esq. Moca 4'00 5.00

6. Comedor MarisoUMaria Montez 143 4.00 6.00

7. Comedor Btanquini/c. Paraguay-Max. G6mez 4.50 9.00

8. Cafet. Salcedo/S. Martin-Juan Alej.Ibarra 4.50 6.00

9. Restaurant ReaV3O de Marzo 106 2.50 4.75

10. Barra Paydn/3O Marzo-San Juan Bosco 2.70 5'50

ll. PizzeriaRest. Pepfny'Dr. Guerrero-H. Espert(n 3.10 4.00

12. Picapollo Cafet.A'{ic. Ovando 107-Reina

Isabel lra. Barrio Capotillo 3.00 5.50

13. ComedorEstrellaA.Iic. Ovando 77,Barrio S. Bol. 2.O0 3.00

14. Fonda farniliar/Alb. Defill6 llz,L. haditos 2.50 4.00

15. Comedor Cafet. PiolEsq. Caliente, Herrera 2A0 4.00

16. Picapollo Expressflsab. Aguiar 130, Henera 3.00 4-00

17. Comedor Ydaliafsab. Aguiar 104, Herrera 2.50 4'00

18. Rest.-Cafet. Dumbo/Arz. Nouel454 4.00 6.85

19. Cafet..Pizzerialvlario Autore/Palo Hincado 4.00 6'50

20. Cafet.Comed. Dulce/Av. Mella-16 Agosto 4.00 5.50

Total 20 fuentes

Promedio diario

236.65

l r.83

I. A. Promedio mensual ...............354.90

Cena Total

2.50

2.15

3.50

3.00

4.00

5.00

4.50

4.50

3.00

2.70

3.50

3.00

2.25

3.00

2.40

3.00

3.00

5.00

4.50

4.00

9.00

10.00

13.00

11.00

13.00

15.00

18.00

15.00

r0.25

10.90

10.60

l 1.50

7.25

9.50

8.80

10.00

9.50

r 5.85

15.00

13.50

il. OTROS FACTORES (segfn Vo de 1.A..)

a)

b)

c)

d)

e)

Vestido y calzado:

Vivienda:

Transporte:

Recreaci6n:

Gastos varios:

25Vo de la alimentaci6n (I.A.)

30Vo 
* *

l5Vo " "
20?o 

* "
lOVo 

* "

.88.73

106.47

.53.23

.70.98

.35.49

Total Otros Factores

TOTALDEI+II

(*) CSlculos para persona no calif,rcada, con bajos ingresos y sin carga familiar. No se incluyen

renglones tan importantes como salud y capcitaci6n, en el entendido que deben ser cubiertos por el

Estado I por las empresas.

354.90

709.80

1,s

GRAFICO 1

COSTO DE VIDA INDIVIDUAL, AL 31 DE OCTUBRE DE 1987 (*)



El coso de la vida y los salarios Vicroi Melit6n Rodriguez R.

b) El Costo ile Yida Familiar. Estr costo

tambien es detertninable en una forms simple

mediante el empleo de formulaios adecuados

(para calcular el precio delallunada catasta

fantiliar),y elyandimiento que sugerimos se

resume como sigue:

3. asignar un J0% dc lo albruntaci6n

faniliu;

4. asignar el otro 50% a los demds factores

(vestido y calzado, vivieda, transporte,

recreaci6n y gasos vaic), disribuido en

las proporciones que se estimen

raz onables en nuestro medio;

1. escoger el nitmero de familias que ser6n

consultadas, cada una conformada por

cuatso (4), cinco (5) o seis (O miembrcs,

y cuyos ingresos ordinarios sean muy mo-

deslos pero no en el limile de la miseria;

2. obEner informacidn confiable acerca de la

alimenaci6n familiar, en la muesEa

escogida, y hacer cSlculos similares a los

5. sumar los dos rubros seflalados, para

obbner el Costo de Vida Familiar.

El Grdfico 2 muestra el rcsuft2do de un esurdio

que en esta materia concluimos en fecha 3l de

octubre de 1987.0)

(2) Estudio sob,re ccto de vldr Fsml[8r, con muestra de seis (6) familias, realizado con la colaboraci6n de la

Lic. Nelly Villa Mercedat, r la fe.h! irdicsd&

r6

sellalados para el Coslo de Yida

Individual;
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I. Alimentaci6n:

Familias Cantidad

Miembros

Totales

Promedios/6 familias

II. Otros factores (segrin % del.A.):

a) Vestido y calzado:

b) Vivienda:

c) Transporte:

d) Recreaci6n:

e) Gastos varios:

Total otros factores

GRAFICO 2

cosro DE vrDA FAlvtrLraR., AL 31 DE OCTUBRE 1987 (') (*t)

Desayuno Almuerzo Cena Costo

Diario

5

6

5

5

5

4

I
2

3

4

5

6

$ 3.60

4.25

3.25

4.45

2.73

2.r5

11.98

18.73

10.98

t2.28

I1.05

l1.57

5.25

6.50

4.10

2.10

4.10

3.75

25.80

4.30

20.83

29.48

18.33

18.83

17.88

17.47

CosSo

Mensual

624.90

884.40

549.90

5&.90
536.40

524.r0

$ 20.43

3.41

76.59

12.77

25Vo de la alimentaci6n (.A.)
30Vo* " "
l57o * " t'

207o 
*

\Uvo "

122.82 3.684.50

20.47 614.rc

I.A.

153.53

184.23

92.1r

122.82

6r.4r
614.10

TOTAL DE I + II $1,228.20

(*) Observaciones: a) Crflculos para familias de4 a6 miemb,ros, con ingresos muy modestos. b) No se

incluyen renglones tan importantes como salud, educaci6n, alimentaci6n de niflos menores de cinco (5) afros, gastos

en caf6, combustibles, detergentes, jaMn, erc. (Err cuanto a la Fuente, ver nota 2). Ver nota del Gr6fico 1, vrilida para

6ste.

(**) De un tiempo a esta parte hemos adoptado estos m€lodos de c6lculo directo del Costo de la Vida, Individual

y Familiar (segrin los grdficos 1 y 2, supra), en raz6n de la imposibilidad en que nos hemos visto de obtener datos

confiables -y conciliables entre si- de las fuentes priblicas y privadas ordinariamente disponibles, en cuanto al llamado

Irdice de Precios alConsumibr (W). Ejemplos de estas fuentes son el Banco Central, el Secretariado T6cnico de

la kesidencia de la Repriblica Dominicana (Oficina Nacional de Estadistica), el FMI, la Fundaci6n Economia y

Desarrollo, y art(culos de prensa de economistas e interesados independientes.

(Sob,re el tema general de la in-flaci6n de precios al consumidor, consriltense tambi6n las opiniones

externadas por Gumersindo del Rosario y Teresa Hidalgo, Norberto Quezada, y Rafael Herrera C.).
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Otro mdtodo aplicable para establecer elCosto

de Vida Familiar consiste en determinar -en la

forma antes expuesta- (a) el costo de vida indivi-

dual, y a este costo a$egar (b) un sobresueldo por

el c1nyuge (XVo de a), y tambi6n a$egar (c)

sobresueldo de natalidad por cada uno dc los

/rryos, hasta el limite de 6stos que se establezca al

efecto (YVo de a) tsr

c) Resultados que muestran los Gr6ficos 1

y 2, al 31 de octubre de 1987

1. El gr6fico 1 consigna los siguie-ntes

valores monetarios:
* Costo de la alimentaci6n individual

(promedio mensual de 20 fuentes) RD$354-90
** Coslo de otros factores 354.90

*!r(*, cosTo DE VIDA
INDIVIDUAL

RD$709.80

2. El grdfico 2 consigna los siguientes

valores:
* Coslo de la alimentaci6n familiar

(promedio mensual de 6 fuentes) RD$614.10

** Costo de otros factores 614.10

RD$1,228.20

d) M6dulos o indices que derivan de esos

datos

la valoraci6n inferior que establecimos

es de cien puntos (100), y esta base es la que se

debe utilizar para obtener los'm6dulos deseados, al

31-10-87, como precios de cada punto. Es l6gico

proceder de ese modo, ya que los salarios mfnimos

deben corresponder a los cargos inferiores. De ahi

en adelante los derruis salarios de la primera

columna de una tabla se obtienen al multiplicar el

mhdulo escogido por la cantidad de puntos dada a

cada clase de cargo.

Con los valores antes consignados, y al

dividir los valores trwnetarios entre la base de 100

puntos,los resultados son los siguientes:

(i) Costo de Vida Individual:

BD[?@ = $7.10 (redondeado)

100 puntos

(cargo de Jardinero)

El valor de RD$7.10 es el mbdulo utilizable,

pues para calcular todos los sueldos iniciales delas

escalas de una tabla determinada, si se decide

establecer un Salario Minimo Individual y que 6ste

sea igual al Costo de Vida Indiiidual.*** cosTo DE VIDA
FAMILIAR

(3) Este m6todo altemo es el que hemos ilusuado en nuestro manual de Administraci6n de Personal, antes

citado, de! airc 1979. Verp6ginas 155, 156, 180, 190 y20/.de esaobra'
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Gr6fico 3

SALARIOS SEGUN MODULO POR

COSTO DE VIDA INDIVIDUAL

oEos c6lculos, a titulo de ilustraci6n,

son los siguientes:

Salario

Resultante

Jardinero:
M6dulo 57.10 x lm pts. RD$ 710.00

entonces para otrc cargos

los resulhdos serian:

B. Mim€ografisE:
Mod. $7.10 x 200 ps
C. Secretaria I:
M6d. $7.10 x 350 ps

X. Direct. Gral.:

M6d. 7.10 x 800 pts.

t 420.w

2385.00

5,680.00

Grdfico 4

Mr6dulo Puntos Salario
Resultant€

1,228.N

2As6.N
4,298.00

9,824.00

(ii) Costo de Vida Familiar

En este caso, por similitud con el anterior, el

mrjdulo utilizable es de $12.28 por cada punto; y la

ilustracidn con los mismos cargos seflalados arroja

los siguientes resultados:

e) Otros mridulos determinables

En materia de fijaci6n de salarios se pueden

establecer y utilizar otros diversos tipos de

m6dulos, sobre bases similares a las ant€s indica-

das. Asi, por ejcmplo, se pueden tomar en cuenta

los Salarios Minimos Vigentes en la

Administraci6n Priblica y en el sector priyado, los

Salarios Promedios dsterminados mediantc

estudios comparados, los Sueldos Minimos

institucionales que sean superiores a aqudllos, etc.

Tambidn hay que considerar los efectos de los

procesos de encarecimiento de la vida, segfn

exponemos a continuaci6n.

Las constantes alzas del costo de la vida son

un vcrdadero flagelo conra las masas mayoritarias

de cada pais, sobre todo las que se manifiestan en

19

A. Si con esos datos, y al rcvenir la

operaci6n asi: ($7.10 x 100 ptos.),

el resultado es, por ejemplo:

SALARIOS SEGTJN MODULO POR

COSTO DE \'IDA FAMILIAR

Jardinero $12.28 lm
Mimeografista 12.28 200

Secretaria 12.28 350

Director General 12.28 8n

RD$1228.20 = $12.28 (redondeado)

100 pts.

3. Alza del costo de la vida (o inflaci6n de

precios al consumidor). Su necesaria incidencia

en las nuevas €scalas salariales



El costo de la vida y los salarios Victor Melit5n RodriSuez R.

la caresth de los afliculos alimentarios y los

servicios pfblico's primordiales. Algunos de los

fact4res que en mayor Srado poduc€n los llamados

procesos inflacionarios generales son los

siguientes:

a) la conupci6n pdblica, materializada

principalmente en las diyersas formas de

apropiaci6n de fondos, tr6lico de inlluencia,

exoneraciones indebidas y evasi6n de tributos, en

perjuicio del erario y por lo tanb det pueblo;

b) la corrupci6n privada mediante el

acaparamienio de articulos de consumo masivo, el

rejuego o especulaci6n con los articulos de

susbsistencia, el insano comercio de divisas y la

fuga de capitales;

c) el circularte excesivo, tambi6n llamado

dinero inorgdnico, y la escasez de divisas fuertes:

d) el encarecimiento de insumos importantes

para la producci6n de bienes y ssrvicios de

consumo popular, ules como las malerias primas'

abonos, servicios externos e internos de asistencia

tecnica, etc., que se incorporan a los costos de

producci6n y comercializaci6n de dichos bienes;

En lomo a est€ tema de la inflaci6n general, en

nuestro pais se ha aseverado, por parte del sector

olicial, que para 1988 la tasa se sitria entre un 40 y

ut 45Eo, en conparacidn con la de diez o doce

meses atr6s (1987); mientras qug economistas

independientes y fuentes privadas afrman que el

indice de encarecimiento de la vida no ha sido

inferior a un 607o para el citado afro 1988.(a)

Si nos situamos en un punto medio podriamos

decir, grosso modo, que el indice inflacionario

habr6 sido de un 5070 por lo menos, en los doce

meses de 1988; y este dato nos mueve a decir que

las sumas y los m6dulos antes s€f,alados deberian

incrementarse en la misma proporci6n, de modo

que las escalas salariales reflejaran un nivel

adquisitivo equivalente o razonablemene

aproximado al de diez o doce meses atriis. En

definitiva nuestro planteamienlo es el mismo que a

traves de muchos aios han venido haciendo

economistas, laboralistas, administradores y oEos

entendidos en la materia, o sea, que los niveles

salariales deben ser mejorados en tasas

equivalentes a las de la inflaci6n de precios al

consumidor. Y para ello es necesario que el sector

gubcmamental, principalmente, realice como

cuestidn ordinaria los estudios que permitan

conocer datos conhables al respecto, y que adopte

las medidas correctivas correspondientes. El sector

privado tambi6n debe demostrar genuino inter6s en

estos tipos de acciones, si desea conservar una

fuerza de trabaio sana y solidaria con sus entidades.

f) comercio extemo desigual, que da

balances favorables a los paises hegem6nicos, en

(4) Segfn la prensa diaria y documentos del sector gubertumental, pot ejemplo El Nue" o Diarlo, 19 de'

diciembre de 1988, p6g. 28.

2C

e) las deficiencias estructurales de la

economia nacional, que de ordinario se ponen dc

manifiesto en forma de baja producci6n, pobre

productividad, inicua @nencia de la tierra y uso

indebido de las tierras productivas, dificultades

para la obtenci6n de financiamiento suficiente y

opo(uno, etc.;

desmedro de los paises d6biles por ser insuficiente-

mente desarrollados y por carecer de una aut6ntica

. soberania.





Ilicitud d,el alza unilateral

de los intereses de la deuda externa

Dr. Miguel Angel EsPeche Gil

Es uno de los problemas contempordneos que

m6s allige a los llamados paises en desarrollo'

Orieinariamente econ6mico. ha sido abordado

desie disfntos planos de la realidad y los paises

acreedores de consuno con la declarada aspiracidn

de los paises deudores 
(lL hnalmente han admitido

su Dlanteamiento politico global. Ahora rrconocen

que dicho problema l3mbien requiere soluciones

politicas.

El Plan Baker y el Plan Brudy de larueva

adminisEaci6n estadounidense, asi como

numerosas declaraciones (por ejempto, el

Prcsidente de Francia, Frangois Mitrcrand ha

afirmado que el tema constituye "la amcnaza mds

urgente que pesa sobre h humanidad" e) y actitudes

de gobiemos europos occidentales' no desdeian

aluiir a los aspectos Politicos de la cuesti6n: las

relaciones Norte-Sur, las uabas al progreso del

comercio inGmacional, la degradacidn del nivel de

vida de los paises afectados, el desempleo, la

salubridad -mortalidad infantil- y el plexo de

situaciones derivadas de la fala de inversi6n y del

I Introducci6n
La deuda externa

dc 1989

freno al crecimiento econ6mico que en definitiva

conspiran contra la supervivencia del sistema

democr6tico.

Desde la 6ptica de los paises desarrollados al

tema se lo relaciona principalmenrc cor la

necesidad de que lm paises deudores ordenen sus

economias, modemizando sus estructuras estatales,

racionalizando el gaslo priblico y evitando el

despilfam de recursos; la Santa Sede Io ha

oroiundizado en el marco de los principios 6ticos

que deben Srlar a la comunidad inemacional'

II a) El alza unilateral de los

intereses y sus consecuencias

b) La desvalorizaci6n de los

titulos de la deuda externa

a) El alza unilateral de los intereses

y sus consecuencias

Entre los mrittiplcs Eabajos publicados al

respocto sobresale, por lo descriptivo y por la

(1) Compromiso de Acapulco para la paz,el desarrollo y la d'emocracia Acapulco' 29 denoviembre de i987

(2) Associated Press' 24 de marzo de 1989

i1'l 
'Srrh 

y1" a*dr l"tinoaneriotu, t,os Angeles Times Syndicate Ctarin' Buenos Aies' 8 de febrcro
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autoridad intelecural de su autor, un aniculo

reciente c) del Dr. Henry Kissinger. En 61, el ex-

secretado de Esado expresa:

.. . "El problema, evidentemene, es de

solvencia algunos paises deben m6s de lo que

pueden llegar a devolver. l-os programas de

ajustes temporarios de 1982 se han convertido

en la austeridad aparenlemente permanene de

1988. Desde fines de 1982 Am€rica Latina ha

pagado alrededor de 235.000 millone,s de

d6lares en intereses, pero su endeudamienb se

ha incrementado en 50.000 milones de

d6lares. Am6rica Latina, una regidn

subdesarrolldda, se ha convertido en un

exportador neto de capital, lo cual consdtuye

una situaci6n insostenible e injusul."

"Esta in pas€ se agudiza porque los

punlos de vista de los Estados Unidos y de

Am6rica latina sobre el problema de ta deuda

son casi diametralmente opuestos: la

discusi6n entre ellos suele ser un diilogo de

sordos. For eso es tan esencial un nuevo

enfoque-"

"El punto de vista predominan(e en el

gobiemo estadounidense y los principales

bancos sigue negando que exista una

emergencia- Se citan los esquemas de

reducci6n de la deuda de M6xico, del Brasil y

de Chile, la refmanciaci6n sobre varios aflos

para el Brasil, Venezuela y Mdxico y el

pr6stamo multimillonario al Brasil como

pruebas de que el proceso funciona. Se alega

que las experiencias de cuasi bancarrota del

Brasil y del Peni han enseiado a los paises

latinoamericanos la futilidad de no cumplir

con los pgos de intereses. Se obtiene

consuelo de los supenivit comerciales de

Mexico, la Argentina y el Brasil y del papel

cada vez m6s importante que desemPfla el

Banco Mundial. El estancamiento, al parecer

permanente, y la inflaci6n desbocada de

Amdrica Latina se atribuyen a la falta de

determinaci6n para aplicar las reformas."

"Los paises latinoamericanos y casi todos

sus dirigentes est6n exasperados por este

enfoque tecnico. Para ellos, el nivel de vitla en

marcarla declinaci6n no significa un progreso

potencial sino una cat6strofe politica segua.

El colapso de los salarios reales en casi toda

Am6rica Iadna -segfn el fluevo presidente

mexicano Cados Salinas de Gortari, en su pais

cayeron un 507o- signifrca un desastre interno.

Ningrin gobiemo democr6tico puede soportar

la prolongada austeridad y los reco(es de los

servicios sociales exigidos por las instituciones

intemacionales. En todos los pafses

latinoamericanos, la 6lite potitica se ha

convencido de que el sistema actual de manejo

de la deuda extema se ha vueho politicamente

insostenible."

"Ambas partes tienen raz6n. Desde un

punto de vista estrictamente econdmico, la

perspectiya estadounidense es v6lida. Desde

un punlo de vista politico, la argumenhci6n

latinoamericana es convincen@.

"Afortunadamente ambas partes

aprendieron mucho en es[os seis aflos de

manejar la crisis de la deuda. Los bancos

estadounidenses han entendido a grandes

rasgos que el problema dene un componente

politico. L: mayoria de ellos ha tlegado al

limite de lo que las instituciones con fines de

lucro pueden absorber reduciendo sus

miirgenes de ganancias y creando reservas por

incobrables. En general se han mostrado

creativos en el diseio de esquemas financieros

para aliviar la carga de la deuda. Lo que no

hari4n volunEriamenB serS perdonar la deuda

o aceptar un descuento al valor del mercado

sobre la masa de los cr6ditos pendientes.

Temen que asi se establezca un grave

precedente que pueda perjudicar su capacidad
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prdstamo y en consecuencia causar una crisis

financiera global. Prefieren verse obligados

por el gobierno de los Estados Unidos y

aceptar pdrdidas, con la teoria de que enlonces

el gobierno estaria en la obligaci6n de aliviar

sus cargas, aunque s6lo fuera mediante

exenciones impositivas". . .

... "El elemento clave de esta soluci6n

ser6 una redistribuci6n de la carga de Ia deuda

-tanto capital como intereses- entre los

deudores, los bancos y los gobiernos. Los

bancos no pueden soportar solos toda la catga.

Es inevitable una participacion del gobierno

estadounidense. Pero a 6ste no h ineresa

comprometerse en promover una cesaci&r &
pagos por etapas y su contribuci6n s6lo prcde

justificarse sobre la base de que promueva el

crecimiento y la demarrcia latinoamericana y

de una relaci6n m6s cooperativa dentro del

hemisferio occidental"...

Una descripci6n actualizada de la cuesti6n de

los intereses se encuentra en el trabajo de Alan

Stoga ta) basado en el informe de la CEPAI (s) que

disefla, junto con el proceso hist6rico de la

formaci6n de la deuda la incidencia de los

intereses en su creciente configuracidn.

El meollo del problema es, pues, el alza de los

intereses de la deuda decidida de modo unilateral

por los rcreedores. Ello ha dafu como resultado

que, lejos de disminuir, el monto de lo adeudado

aurnente constantemente, no obstanti los pagos

efectuados, impidiendo el desarrollo y csnp'ro-

metiendo el biencstar de los grises deudores.

b) La desvaloizacidn de los titulos

de la deuda externa

En forma paralela al enfoque realizado surge

otro elemento a manejar: la notable

desvalorizaci6n de los titulos de deuda externa en

el llamado mercado negro, en el que los papeles

negociables valen por lo que de ellos se espera y no

por su valor facial.

De acuerdo con c6kulos elaborados por

Salonwn Brothcrs, en papeles de conversi6n de

junio 1988 hasta el mes de febrero prdximo pasado

dicha desvatorizrci6n habria sido la siguiente:

' 
Cairlrporcennret Vabr rctual

us$

Brasil

Verpzuela

Mdxico

Argentina

Chile

44%

38?o

3t%
30%

0

29.25

34.25

35.75

18.25

58.50

El surgimiento de ese mercado echa por tiena

el fundamento l6gico de los acuerdos con vistas al

pago integral de los intereses.

Mientras un pais deudor accede a abonar diez

centavos deintereses por d6lar en la ventanilla del

banco acreedor, en Ia del banco vecino los papeles

dc un d6lr se esl6n vendiendo a mitad de precio.

Segun el periddico Arnerican Banker el afw

pesado el Cbase Manhauarr vendi6 l'C[)0 millones

de ddlares de sus papeles del Tercer Mundo a una

cotizrci6n de 65 centavos por ddlar. Por su lado, el

[t:
ls

(4) Stoga, AIan. Thc Internatbnel Econony' enero-febrero, 1989'

iSi CSpeL. Balance Prelimlnar de le Economia Latlnoamericana en 1988.
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City Bank vendi6 1.600 millones a 75 centavos

por d6lar.

A comienzos de febrero ds este af,o el Sub -

secretario del Tesoro de los Estados llnidos. David
Mulford cit6 la actividad de dicho mercado como

prueba de la necesitlad de arribar a una reducci6n

formal de la deuda del Tercer Mundo.

El 8 de marzo de 1989, en el curso de una

entrevista el Gobemador del Esado de San Pablo,

Brasil, Dr. Orestes Quercia, al reqronder sobre el
tema d.euds erterna, seiafti: (o

.. . "en el mercado internacional, un titulo de

deuda brasilefla que valia 100 d6lares, por

ejemplo, puede ser adquirido por 35 y, a veces,

hasta por menos. Eso quiere decir que el
propio mercado financiero sabe que la deuda

brasilefla, que es superior a 12O mil millones

de d6lares, no vale esa cantidad. El mercado

busca adecuarse a la realidad, aceptando hacer

negocio. Es verdad que no todas las parcelas

de la deuda pueden negociarse de esa forma,

pero el simple hecho de que haya negocia-

ciones sobre esas bases indica que hay algo

equivocado con la deuda El eror consiste en

negociar el pago de los intereses fingiendo que

debemos 120 mil millones de d6lares. O sea:

pagamos intereses sobre toda esa deuda, una

carga gigantesca que sacrifica al pais, cuando

todo el mundo sabe que no vale eso. Lo que es

preciso es encarar la deuda sobre su valor real

y buscar una soluci6n a panir de ahi."

Habria que ver si esa asunci6n de la realidad,

que es la disminuci6n del valor de los titulos en el

mercado de valores, coincide: grosso rmdo,ar.el
valor que tendrian hoy las deudas de hatrerse

conl.inuado cobrando los niveles de inEreses

entendidos como normales hasta que comenz6 la

crisis dellagrada por los aumentos unilaterales.

III. El alza unilateral
de los intereses ante

el derecho internacional

a) La ilicitud del alza

de los intereses

Al agravamiento a escala mundial de la

situaci6n suscila en losjurislas de los paises que

atraviesan esta dura prueba el deber moral de

aportar todos los elementos que suminisEa nucstra

disciplina para lograr un ratamiento justo del
problema y asi contribuir a encontrar una salida,

conforme a derecho, a una de las cuestiones miis

criticas de la realidad presente.

Falta considcrar la dimensi6n juridica del

problema, o sea ubicarlo bajo la 6ptica del derccho

intemacional pfblico.

A raiz del gran incremento de los intereses en

1984 observamos este aspecto de la cuesti6n

diciendo lo que sigue:

"A la condcna moral que ha recibido el
aumento unilateral de los iniereses de la deuda

extema de Amirica Latina habria que procurar

sumar la condena juridica".

Es notable comprobar que un asunto de esta

maglnit]Jd, que trorq de derechos y obligaciones y

que ha sido analizado desde diferentes 6ngulos -

6tico, sociokigico, politico y b6sicamente el

econ6mico, con relaci6n al comercio internacional

y al desarrollo de los pucblos latinoamericanos- no

(6) Traducci6n libre del ponugu6s
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haya sido abordado por los grandes medios de

difusidn desde el punb de vista del derecho

internacional.

Sobre aspectos juridicos del tema se han

publicado algunos uabajos Deshcamos dos de

ellos por su singular valor: el primero plantea la

corre;ponsabilidad del prestamista intemacional o)

y, el segundo 
(8), la necesidad de proceder a un

estudio sobre la aplicabilidad de los principios de

la docEina Drago y la l€oria del ricsgo. Estos

andlisis conEibuyen a esclarecer la situaci6n de

deudores y acreedores frente al aumento abusivo de

las bsas de in@rds y constituyen un insoslayable

alegato t6cnico y doctdnario en favor de los

primeros.

b) Conclusiones de la Conferencia

Internacional sobre la deuda

externa. San Pablo' 1986.

La Conferencia Intcrnacional sobre la deuda

extema de los paises en dcsarrollo realizada en San

Pablo, Brasil, en dicicmbre de 1986, incluye tas

siguientes conclusiones de ear6cter juridico en lo

adnente al alza de los inueses.

"Una soluci6n efectiva dcl problema dc la

dcuda extoma exige tanto cambio en cl orden

econ6mico inrcrnacional como importanles

transformaciones inlcmas, que pcrmitan a los

paises tatinoamericanos dinamizar sus econo-

mias y mejorar sustancialmente las condicio-

nes de vida de amplios sectorcs pcrjudicados."

"El ani'lisis de los contratos que

insrumentan la deuda extema revela que

muchos de ellos son ilicitos, por violar

c) El alza unilateral
de los intereses es usuraria

Nos enconramos ante una situacidn arbitraria

y abusiva quc se conligura a panir del alza

unilateral de los intereses de la dcuda ex@ma,

cuyas consecuencias gravosas penistcn y sc

acentfan.

Conespondcria ,'nt()rl( cs prccisar el Punlo

ccnEal -la licilud o rlrcilud dcl aumento dc los

intereses dc la dcuda extema, deridido unila-

tcralmen@ por los acrecdores - a la luz dcl dcrccho

dc gentes, dcfiniendo su naturalcza juridica.

(?) Alagia, Ricardo A y Rodriguez Berrurti, Camilo H I'a Deurla Exlerna; su vis juridico internacional'

Revlsta GeoPolitica, No. 34' 1986.--- 'itJ 
V"riorrl, lot geR. El deber de tos F-stados J otros sujetos iruerraciorules. La Raz6n, Buenos Aires' 23 dc

agoslo de 1987.
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principios y normas consagradas por el

derecho inErnacional y por el orden juridico

intemo, no s6lo de los paises deudores' sino

tambi6n de los propios paises acreedores

Constituye una violaci6n flagrante de prin-

cipios bdsicos de derecho universalmente

reconocidos y aceptados la inserci6n en los

contral.os que permitan la alteracidn del valor

de las obligaciones y de las condiciones de su

cumplimiento, por la voluntad unilateral de

uno de los contsatantes, como ocune con cl

cobro de tasas de inter6s variables, que son

fijadas por ta pano acreedora."

"0.3. Debe ser hecha una amplia revisi6n

de los contratos que instrumentan la deuda

externa, climindndose las cldusulas conrarias

a los principios de derecho pdblico o privado'

intemacional o inlomo, especialmente las quc

aseguran a los acrecdoles la posibitidad dc

alterar unilateralmcnte las condiciones y los

valores dc las obligaciones, anuldndose sus

efec[os."
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Esos aumentos usurarios de intereses, que

contrayienen el citado prec€pto, Do deben quedar

por m6s tiempo exentos de la aplic&idn de las

normas que regulan la convivencia entre los

Estados.

Eltos deben ser considerados en funci6n de la

responsabilitlad emergeDE de los Eslados y de los

organismos intemrionales, €n la medida en que

vulneran el hist6rico principio universal de derecho

civil sancionatorio de la usura, afectando el orden

intemacional. Se trala dc una &ci6n humana

penada en todos los sisemas juridicos, hist6ricos y

vigentes, constituyendo por ello su incriminaci6n

uno de los pnacr'pio s generales dc derecho de lc.s

naciones ciilizadas, ql.E el inciso c. del punto I
del afticuto 38 del Estatuto de la C.IJ. establece

como fuente del derecho inernacional.

Este enfoque resalta el valor de esta dimensi6n

humana que es el derecho, opacada con tanta

facilidad en la actualidad. La tesis que sustentamos

se centra en el valor vinculante de los principios

generales del derecho y por ello del que condena

unive$almente a la usura.

Como recordara el maestro Verdross o), el

articulo 38 del Estatuto de la C.I.J., parl€ integrante

de la Carta de las Naciones Unidas, admite, como

el de la C.P.I.J., su antscesora, que los principios

generales de derecho, reconocidos por las naciones

civilizadas, forman parte del derecho int€maciona.l

general.

El valor de los principios, como fuente del

derecho intemacional, ha sido enfatizado por el

profesor austriaco de la siguiente forma:

"El articulo 38, en su apartado c) autorta,
pues, a la C.IJ. a admitir una demanda que

habria de ser rechazada si se aplicase fnica y

exclusivamente el DI convencional y

consuetudinario. Por eso estd en lo cierto

Guggenheim cuando subraya que los

principios generales del derecho preceden la

norma que establece la libertad de los Estados,

ya que la parte demandada s6lo es libre en

tanto y en cnanto la denar,da totnpoco pteda

fundarse en un principio general det

derecho"...

"De lo que llevamos dicho se desprende

que los principios generales del derecho, lejos

de ser una mera fuente para las decisiones de

la C.IJ., valen para la vida internacional en

general."

... "los principios generales del

derecho constituyen, en re3lidad, un fondo

normativo comdn a los Derechos intemos y al

Derecho Intemacional. Pero como aquellos -

los Dercchos inrcmos- estln en una fase m6s

adelantada de desarrollo que el Derecho

Intemacional, el sentido general de la

(9) Verdross, Alfred. Derecho Intertrsclonal Pdbllco, Madrid, 1955.

(10) Pastor Ridruejo, Jo# Antonio, la Fudatn ntaci6^ del Detecho dc Genles ! la lurisptudencia

Inrerracbrul, Aauzrlo IHLADI, No. 4, p. 103, 1973.
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Creemos estar frente a un caso de usura porque

los intereses fueron elevados muy por encima de

sus niveles hist6ricos y de los vigentes cuando se

contsajeron las deudas. Acriones semejantes han

sido calificatlas del mismo modo en todos los

sistemas juddicos, por m5s que se las pretenda

justificar en clAusulas contractuales.

d) La incriminaci6n de la usura es

un principio general de derecho

En este orden de ideas cito la opini6n del

Profesor Pastor Ridruejo (rq:
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transposicidn de los principios es siempre el

mismo. Se trata de principios formulados

antes en los Derechos internos y que luego,

cuando surgen problemas y necesidades

similares en el Derecho Internacional, son

aplicados a este. El desarrollo incesante que

estd experimentando el Derecho Internacional

pone de relieve el enorme inter6s que tienen en

nuestros dfas los principios generales del

Derecho: Derecho de las Organizaciones

intemacionales, Derecho Econ6mico

Internacional, etc."

"(2il En estas condiciones, surge

entonces el problema de la determinaci6n

exacta de los requisitos de transposici6n de un

principio de los Derechos internos al Derecho

Internacional. Centriindonos en el articulo 38

del Estatuto del Tribunal de La Haya, aparecen

los siguientes interrogantes: lCuando se podr6

decir con seguridad que estamos ante uno de

los "principios generales de Derecho

reconocidos por las naciones civilizadas'?

iCu6l serd el criterio de civilizacidn? ;Cutil
serii el grado de reconocimiento necesario?"

"En lo que concierne al criterio de

civilizaci6n, se reconoce hoy tanto por la

doctrina occidental como por Ia de las

democracias populares que lo satisfacen, los

sistemas juridicos de todos los Estados,

independientemente de su ideologfa, de su

sistema politico o de su grado de desarrollo

econ6mico."

"Respecto al criterio del reconocimiento

general se ha dicho que el rinico m6todo vdlido

es el del Derecho Comparado aunque con

sentido negativo, es decir "como correctivo a

las tendencies eventuales de los juristas

internacionales de recurrir a concepciones o

reglas que pertenecen exclusivamente a un

solo sistema juridico o se encuentran en un

pequef,o ndmero de sistemas"'.

Coincidentemente el Profesor Jim6nez de

Arechaga afirma:

"eQu6 son estos principios generales de

derecho reconocidos por las naciones

civilizadas? Son esas norrnas b6sicas,

esenciales en todo ordenamiento jurfdico, que

se encuentran tanto en el derecho interno

privado como en el priblico; por ejemplo, la

regla de que todo aquel que comete un acto

ilfcito que provoca un daflo a otro debe reparar

ese daflo, esa reparaci6n debe comprender no

s6lo el daflo emergente, sino tambi6n el lucro

cesante causado a la v(ctima del perjuicio; la

norma de que nadie puede ser juez en su

propia causa; el principio del enriquecimiento

injusto, de la cosa juzgada, etc. En suma, se

trata de esos preceptos bdsicos y

fundamentales del derecho positivo -en

algunos sistemas, como el nuestro, formulados

en la Constituci6n o en los C6digos, y en

otros, sobreentendidos como mdximas

subyacentes- que, al decir de Carnelutti, se

encuentran dentro del orden juridico como esLi

el alcohol dentro del vino: constituyen la

esencia o esplritu del Derecho."

"Esos principios que han sido, por asi

decirlo, decantados por la conciencia juridica

de la humanidad en el curso de siglos y que

son compatibles con la estructura mgSnica de

la comunidad internacional, son igualmente

reglas positivas de derecho internacional,

directamente aplicables a las relaciones entne

los Estados. Si bien han surgido y

evolucionado para regir relaciones juridicas

entre particulares, reflejan de tal modo los

sentimientos bdsicos de justicia y equidad

natural que, cuando son aplicables, deben sin

ningrin g6nero de dudas utilizarse tambi6n para

regir las relaciones entre Estados."

"Cuando los autores del Estatuo de [a

Corte Internacional de Justicia debieron

28
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enumerar las fuentes de las que habrian de

extraer los miembros de la corte los preceplos

juridicos en que basar sus decisiones, tuvieron

en cuenta no s6lo los tralzdos y la costumbre,

sino tambi6n el he.ho de que los 6rganos

arbitrales int€macionales, en todas las 6pocas,

habian hecho aplicaci6n de esos principim

bdsicos que, al ser utilizados con ingenio por

juristas avezados, pueden servir para colmar
yacios o lagunas del ordenamiento inter-

nacional, supliendo la escasez o insuficiencia

de sus normas. Y entonces se enumer6 como

tercera fuente de Derecho Intemacional, 6sta

de los 'principios generales de derecho"'(tl).

Tal vez convenga poner eI acenlo en el

significado actual de los lirminos reconocidos por

las naciones ciilizadas, contenidos en la norma

estatutaria mencionada. t-a opini6n mds gencra-

lizada de la doctrina modema entiende quc se

reheren a los paises quc: son aman(cs de la paz,

aceptan las obligaciones de la Carta y esuin

capacitados para cumplirlas y dispuestos a hacerlo

(Carta de la O.N.U., an. 4, rcquisitos para la

admisi6n de Estados). Con ello, como [o rssefla el

prof. Piza Escalante (*), la disposicidn "ha perdido

la connotaci6n imperialista europea que la

alumbr6".

Sobre el valor de los principios generales de

derecho hoy en dia y con expresa referencia al

tema de la deuda el Profesor Vanossi 
(t2) 

dice:

"Asistimos, pues, a un proceso de

creaci6n norma va inverso al de la recepcidn e

incorporaci6n del derecho extemo al derecho

intemo: ac6, en vez, se trata de la traspolaci6n

de reglas jusprivatisticas (y, por lo tanto, de

origen nacional) al plano de la regulacidn de la

conducta intemacional; y ello se opera sobre la

base del paralelismo de las razones que

alimentan el encuadramiento moral y politico

de los campos de penenencia de ambos aclos

humanos. No puede pcrderse de vista que en

todos los casos se esli regulando conducta

humana, con la sola diferencia de que en

algunos casos aquella resula imputable a

drganos que, precisamente, han emanado dc la

propia ucacidn estatal, tanlo cuando se dirige

al derrcho priblico intemo, cuanto se orienta al

externo o de la comunidad intemacional"

IV. Viabilidad de un pedido

de opini6n consultiva ante la

Corte Internacional de Justicia

E[ literal c. dcl punto 1 del articuto 38 del

Esatulo, al dar valor positivo a los principios

gcnerales del Dcrccho, fundamcnta el carecter de

(11) Jirn6nez de Archag4 Eduardo. Curso de Derecho Internaciond Ptlblico' Tomo I, p. 62 y 63'

Montevideo, 1976.

(*) Piza Escelarte, RodolfoB. Ia "Opinio luris" corlofucrne aur6norra del detecho internaional. Anuario

del IHLADI, No. 8, 1987, p. 143.
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(12) op cit. (7).

. . . "el standard dc conducta externa en

virtud del cual los sujetos del dcrccho intcr-

nacional no pueden evadirse o excusarse dc los

riesgos inherentes a sus actos de librc y plem

determinaci6n, encuentra sustento juridico y

justificaci6n 6tica en las reglas que emanan de

principios generalmente aceptados en el

derecho intemo (tanto privado como priblico)

que, a su vez, se remontan originalmente a

cdagias que han universalizado a las ya

milenarias elaboraciones del derecho romano,

muchas de las cuales fueron paulatinamente

apropiadas por el derecho de'gentes."
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il(ci[o intemacional -por usurario- que tiene el alza

de los intereses unilateralmente dispuesta por los

acreedores. En 6l se basa el derecho de fondo para

el caso y permite plantear, adem6s, su viabilidad

procesal mediante la interposici6n estatutaria de un

pedido de opini6n consultiva a la Cone

Intemacional de Justicia (aIL 96 de la Cafia de las

Naciones Unidas) pam que diclamine sobre la

naturaleza de los aumentos de interes y la

responsabilidad intemacional emergente.

Insistimos en que este es el punto central de

esta tesis, aquel en el que el Derecho Intemacional

suministra a la comunidad intemacional una via

hacia una conecci6n de justicia de una de las

grandes arbitrariedades de esta epoca.

Entendemos que la Corte debe declarar el

derecho aplicable cn esla cuesti6n y yr que, prima

facie, la via con@nciosa no se presenta como

factible. la consultiva abre aquclla pcrspectiva.

l-a opinidn consultiva que se propicia podria

ser solicitada, por alguno de los organismos de las

Naciones Unidas, de acuerdo con lo que cstablece

el articulo 96 de la Carta y el aniculo 65 del

Esfatuto de la C.l.J.

En el punto I del articuto 65 del Estatuto de Ia

Co(e Intcmacional de Justicia se dice que:

"I.a Corts po&6 emitir oPiniones

consuldvas respecto de cualquier cucsti6n

jur(dica, a solicitud de cualquier organismo

autorizado para ello por la Carta de las

Naciones Unidas, o de acuerdo con las

disposiciones de la misma."

En consecuencia, los organismos autorizados

son los fnicos que pueden solicil.ar opiniones

consultivas a la C.I.J.

El articulo 96 de la Carta dispone que:

" 1. [a Asamblea General o el Consejo de

Seguridad podndn solicitar de la Cortc

lntemacional de Justicia quc emila una

opini6n consuliva sobrc cualquier

cuesti6n juridica."

"2. I-os otros 6rganos de las Naciones Unidas

y los organismos especializados que en

cualquier momento sean autorizados para

ello por la Asamblea General, podnin

igualmente solicilar de la Cone opiniones

consuldvas sobre cuestiones juridicas que

surjan denuo de la csfera de sus

actiYidades."

En su rabajo sobre la judsdicci6n de la Corte

Internacional de Justicia, el ex Juez & ese Tribunal

doctor Eduardo Jimdnez de'Arechaga o', y

miembro de nuestro Instiulb, afirma

"Jurisdicci6n Consultiva de la Corte.

"Tanto la C3fla, en su art. 96, como el

Estatuto en su art 65 y siguientes, se refieren a

una compet€ncia muy especial que posee la

Cone lnemacional de Justicia de emitir

opiniones consultivas sobre cualquier cuesti6n

jur(dica a pedido de los 6rganos de las

Naciones Unidas.-

"Es esta una instituci6n muy particular y

que llama la atenci6n de muchos juristas,

especialmente los formados en el sistema del

derecho civil, porque en esbs r6gimenes las

Cones de Justicia no tienen, por lo general,

esu misi6n de actuar como 6rganos de

asesoramiento juridico. Sin embargo, otra

cosa sucede en la radicidn juridica anglo-

sajona: et Comit6 Judicial del Consejo
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rlrlli^e,,",a"ArcchaSa,Edualdo.Jurlsdiccl6ndelacortelnternrcionaldeJustici!.EsNdios
Juridicos en memoria dc Eduardo J. Courure' Montevideo' 1957, p. 4l? y sigs'
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Privado ingl6s, por ejemplo, es el Cuerpo

judicial supremo y, al mismo tiempo, actua

como drgano de asesoramienlo de los

gobernantes."

Seflala luego que:

"El primer problema de interpretaci6n que

se plantea respecto de esta jurisdicci6n

consultiva, es saber qu6 quiere deci cwlquier

cuesti6n juridica."

En otro punto de su trabajo, expresa:

... "La Corte hizo una interpretaci6n

amplia de sus facultades, que puede ser

antecedente de la actitud que ella asuma en el

futuro con respecto al concepto de

controversias de orden juridico, mencionado

en el art. 36 del Estatuo."

"Se ha discutido tambi6n en el campo de

la docrina, pero ha sido ya resuelto

definitivamente por la Corte, el problema de si

este 6rgano tiene compercncia para emitir

opini6n cuando se le formula una cuesti6n en

tdrminos abstractos, sin referirse a un caso

concreto determinado. La Corte rechaz6 en

t.6rminos categ6ricos esa pretendida limitaci6n

diciendo: 'Se ha sosten.Co que la Corte no

debe ocuparse de una cuesti6n formulada en

tdrminos abstractos. Esta es una mera

afirmaci6n carente de toda justificaci6n.

Segrin el afi.96 de la Carta y el art.65 del

Estatuto, la Corte puede dar una opini6n

consultiva en toda cuesti6n jurfdica abstracta o

no abstracta'."

Con relaci6n al cardctpr de la solicitud de

opini6n consultiva si se planteara la volaci6n en la

Asamblea General de las Naciones Unidas es decir,

se se trata de una cuesti6n sustantiva o procesal el

Prolesor Rousseau 
(ra) dice:

"Es interesante destacar que,

contrariamente a la tesis que prevalecia en la

S.D.N. antes de 1939, los votos sobre los

pedidos de consulta se consideran como

cuestiones de procedimiento que pueden

obtener mayoria simple (declaraci6n del

presidente de la Asamblea General con fecha 6

de diciembre de 1949)".

En esa eventualidad seria del caso aplicar el

art. 18, numeral 3 de la Cafia de las Naciones

Unidas:

"3. las decisiones sobre otras cuestiones,

incluso la determinaci6n de categorias

adicionales de cuestiones que deban

resolverse por mayor(a de dos tercios, se

tomar6n por la mayoria de los miembros

presente y votantes."

Se aprecia que la jurisprudencia de la C.I.J.

particularmente la de los riltimos aflos permite

abrigar una expectativa favorable en cuanto a su

aceptaci6n del valor normativo vinculante de los

principios generales de derecho, entre los que

consideramos que se encuentra el de la condena a

la usura.

"In the Admissions and thc Expenses

cases the Court conccrned itsclf wiLh issues of
intcrpretation which had considcrable political

(14) Rosscau, Charles. Derecho Internacional Priblico Profundizado. Buenos Aires, 1966, p. 361 .

(15).Brownlie, Ian. Princlples of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, 1979, p.730.
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Las implicacioncs politicas de la cuesti6n no

habr(an de empecer el andamiento de pedido de

opini6n, de cardcter indudablemente juridico. Por

tanto es v6lido traer a colaciSn lo que dice el

Profesor Ian Brownlie(r5)sobre los dictamenes de

la C.l.J.:
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ramifications, and, significantly, the organs

concerned were unable to act on these two

opinions. In refusing to decline the requests

by virtue of its discretion in the matter of

advisory jurisdiction, the Court has reiterated

the view that as it is an organ of the United

Nations, a request for an advisory opinion

should not, in principle, be refused."

En la evaluaci6n que efectria sobre Ia

actuaci6n de la C.l.J., el mismo profesor afirma:

"When, in its advisory opinions the Court

has pronounced on the interpretation of the

United Nations Charter, it has trenched boldly

on political issues (which did not cease to be

such because they were also legal issues) of

the first magnitude. Whatever the prospect

before the International Court, the usefulness

of the judicial process in intemational relations

continue to receive wide recognition"...

En el aniilisis de los principios generales del

derecho que hace el Prof. Barberis(1o, se expresa:

"El contenido de los principios generales

dederecho."

:'a) Los principios generales de derecha y

el derecho interno de los Estados. La

redacci6n del articulo 38, inciso l, c), debe su

origen a los trabajos del Comit6 de juristas

que, en 1920, estuvo encargado de elaborar el

Esm$to de la antigua Corte permanente. De

las actas de las sesiones de dicho Comitd se

puede deducir que la tendencia que prevaleci6

en su seno en cuanto a la disposici6n que nos

ocupa, fue la representada por los miembros

anglosajones, Root y lord Phillimore. Este

riltimo explicd al Comit6 que los principios

generales considerados por el proyecto de

Estaurto eran aquellos aceptados por los

Estados inforo funustico. La disposici6n

sobre los principios generales subsisti6

invariable en el texto del Estatuto de la nueva

Corte adoptado en la Conferencia de San

Francisco."

lvlis adelante el Profesor Barberis sostiene que

puede deducirse que, Para la Corte:

"los principios generales de derecho

tienen como contenido disposiciones

provenientes de diversos 6rdenes jur(dicos

internos."

Puntualiza, ademds, que:

''r.os votos particulares de los jueces

conoboran tambi6n la idea que el contenido de

los principios generales de derecho tienen su

origen en el derecho interno de los diferentes

Esados. l,a doctrina comparte igualmente

esta tesis. Si bien existe toda una serie de

teorias sobre el fundamento de su validez, los

autores est'{n de acuerdo en que los principios

generales previstos por el articulo 38, inciso 1,

c), son los aceptados por los diferentes Estados

en sus 6rdenes jur(dicos internos."

"Los principios de derecho positivo

interno susceptibles de pasar a integrar el

ordenam iento internacional son principalmente

los relativos al derecho civil Y al

procedimiento civil. En cuanto al derecho

civil, existe una analogfa entre la teoria general

de los contratos y la de los tratados

intemacionales, entre los principios sucesorios

y Ia sucesi6n de Estados, y entre los principios

que regulan la adquisiciSn de la posesidn y el

dominio y las normas sobre adquisicidn de la

soberania territorial. Respecto del orden

(16) Barberis, Julio. Fuentes del Derecho Internacional, p. 5 y sigs., La Plata, 1973
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procesal, el derecho de gentes ha bmado

principios tales como el de la cosa juzgada y

los que rigen el onru probczdi y cierms medios

de prueba'.

Con respecto a este punto rccucrda el

ejemplo de la aplicaci6n de los prirrcipios de

buena fe ea el cumplimiento de los contratos

en fallos de la C.P. J.I.

El Tribunal se sirve cada vez con mayor

frecuencia del concepto de equidad. En la obra

ciuda el Profesor Barberis pone de relieve:

"b) lns principios generales de derecho y

la idea de justicia. Hasta la segunda guerra

mundial la jurispudencia consider6 siempre

que los principios generales de derecho eran

normas que reconocian como origen el

derecho positivo int€rno de lso distintos

Esados. Pero, a panir del establecimiento de

la actual Cofle I{ernrional de Justicia este

concerto ha adquirido otra extensi6n. En

efecto, la jurisprudencia del tribunal ha

comenzado a reconaer que los principios

generales de derecho son tanlo aqudllos que

haltan su origen en el derecho positivo inrcmo

como los que constituyen una aplicaci6n de la

idea de justicia. Esta corriente doclrinaria que

se adviene en las deaisiones de la Corte actual

implica una modificrci6n substancial rcspecto

de la tesis sostenida por su ptedecesora."

Bajo el mismo literal b), un pso mds adelante,

dice:

"La tendencia que seflalamos se puso de

manifiesto por primera vez con motivo de-la

sentencia dictada en el caso del estrecho de

Corfri (9-4-1949), entre Gran Bretafla y

Albania. En esrc litigio, el Reino Unido

reclam6 se declarara a Albania culpable por

haber sembrado un campo de minas en sus

aguas terriioriales sin haber dado aviso previo,

lo cual habia sido causa de graves perjuicios a

buques britdnicos. Ia Cort€ sostuvo que

Albania habia estado obligada a hacer conocer

la existencia del campo de minas, en el interds

de la navegaci6n general. La Cone afirm6 que

las obligaciones a cargo de las autoridades

albanesas:

"Sont fond€es non pas sur la

Convendon YIII de la Haye, de 1907, qui

est applicable en temps de guene, mais

sur certains principes g6neraux et bien

reconnus, tels que des considdratiors

6l6mentaires d'humanit6, ptus absolues

encore en temps de paix qu'en temps de

guerre, le principe de la libert6 des

communications maritimes et l'obligation.

pouI tout litat, de ne pas laisser utiliser

son terriloire aux fins d'acEs contraircs

aux droits d'autres Etats. (C.LJ., Recueil,

1949, p.22)" .

Luego el Profesor Barberis cila otros

anrccedenrs jurisprudenciales y doctrinarios en

apoyo de su precedente afirmaci6n, destacando: 
(t7)

... "el voto individual del juez Anzilotti

anexo a ta opini6n consultiva sobre el r6gimen

aduarcro austro-aleman (5-l 1-1931), 6ste

cxamina las restricciones a la soberan(a

impuestas por las grandes potencias en los tra-

tados de paz a los Bstados vencidos, y afirma:

"On peut se demander s'il n'Y a Pas

une cenaine contradiction a imposer l un

€tat de vivre et ir le mettse en meme temps

dans une siluation qui rend sa vie

exuCmement diffi cile'."

(17) Op cit. p. 127 (16)
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En otro punlo del mismo libro alude 
(I8) 

a la

opini6n consultiva de 28 de mayo de 1951 sobre

las reservas a la Convenci6n sobre el genocidio, de

la siguiente manera:

"[,a Corte seflal6 que dicha Convencidn

tiene su origen en la Resoluci6n 96 (I) de la

Asamblea General de la O.N.U. en la que se

califica al delito de genocidio como una

'negociaci6n del derecho que es 'contraria a la

ley moral' (O.N.U., doc. N64lAdd 1, p. 128)."

"Fundindose en este antecedente, la Corte

manifest6:

'Cette conception entraine une

premidre consdquence: les principes qui

sont a h base de la Corivention sont, des

principes reconnus par les nations

ciritir""s comme obligeant les Etats

mOme en dehors de tout, lien

conventionnel'."

"El voto disidente del juez Tanaka en la

sentencia sobre el suroeste africano enuncia

con toda precisi6n cudl es el sentido y

extensi6n que la jurisprudencia da hoy al

articulo 38, inciso l, c), del Estatuto de la

Corte. El juez japon6s sostiene que la

aplicaci6n del apartheid constituye un acto

antijuridico internacional porque viola, entre

otras norrnas, un principio general de derecho

que prohibe a los Estados hacer

discriminaciones por raz6n de la raza. Segfn

su opini6n, el articulo 38, inciso 1, c),

comprende los principios generales de derecho

positivo reconocidos por los diferentes Estados

y aquellos otros que, independientemente del

reconocimiento por parte de los ordenes

jurfdicos internos, hacen a la naturaleza

humana. Seflala que estas dos categor[as

comprendidas en el articulo 38, inciso 1' c),

tienen respectivamente las caracteristicas del

jus gentiumy deljres natwale del derecho

romano. El juez Tanaka se expresa asi:

'In short, human righs which requlre

protection are the same; they are not the

product of a particular juridical system in

the hierarchy of the legal order but the

same human rights must be recognized,

respected and protected everywhere man

goes. The uniformity of national laws on

the protection of human righs is not

derived, as in the cases of the law of
contracts and commercial and maritime

Eansactions, from considerations of
expediency by the legislative organs or

from the creative power of the custom of a

community, but it already exists in spite

of its more-or-less vague form. This is of

nature jus naturale in r6man law.

"The unified national laws of the

charrcter of jus gentium and of the law of

human rights, which is of the character of
jrs narurale in roman law... at the same

time constitute a part of international law

through the medium of Article 38,

paragraph 1 (c). But there is a difference

between these two cases. In the former,

the general principles are presented as

common elements among diverse national

laws; in the lauer, only one and the same

law exists and this is valid through all

kinds of human societies in relationship of

hierarchy and coordination. This

distinction between the two categories of

law of an international character is

important in deciding the scope and extent

of Article 38, paragaPh 1 (c)."

"A nuestro modo de ver el Pasaje

transcripto constituye un acertado resumen del
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contenido que la jurisprudencia de la Corte

actual asigna a los principios generales de

derecho."

Si se acepta que el aumento unilateral de las

tasas es un acto de usura i por tanto vulnera el
principio general de derecho que Ia penaliza, cabria

ponderar si ese principio pose,e las caracteristicas

de ius cogens. Este es un aspeclo que merece ser

desarrollado en el momento de la redacci6n de la

petici6n de opini6n consultiva que eventualmente

se formule. Paralelamente convendr6 profundizar,

en el caso, la vinculaci6n del ires cogens con el

concepto de buenafe.

l-a base sustantiva de la petici6n la hallamos,

pues, en la violaci6n de un principio general de

derecho, el de la condena a la usura, apoy6ndonos

en el literal c. del inciso I del art. 38 del Estatuto,

pero quizi no sea Ia fnica.

Mfltiples instrumentos y declaraciones

oficiales de paises acreedores les comprometen a

promover y favorecer el desarrollo de los pafses del

tercer mundo en general y, en particular, de los de

Am6rica Latina; cabe preguntarse, entonces, si a

trav6s de esos instrumentos no surge, tambi6n, un

deberjuridico convencional & los reconocidos en

el literal a. del inciso I del citado articulo 38 que se

encontraria igualmente incumplido por el alza

unilateral de los intereses.

I-a Alianza para el Progreso, la Carta de los

Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados, la

Carta de Alta Gracia, entre los miis antiguos, y

otros instrumentos mds modemos de los organis-

mos econ6micos de las Naciones Unidas, tales

como los de UNCTAD (1e), y de las organizaciones

regionales, asignan a los paises desarrollados la

obligaci6n de promover el desarollo de los paises

ahora deudores; y resulta de toda l6gica que el

cobro de intereses arbitrarios conspira conra dicho

desarrollo.

En consecuencia surgiria otra vertiente, digna

del m6s detenido anillisis, para una fundamentaci6n

paralela y simult6nea de nuestra alegada ilicitud del

alza unilateral de intereses. La petici6n de una

opini6n consultiva que eventualmente haya de

relactar el organismo de las Naciones Unidas que

la presente deber6 contener una minuciosa resefla

de todos los instrumentos internacionales que

contengan aquel tipo de obligaciones contraidas

por los hoy paises acreedores. I-a solicitud se

fundariia, entonces, en los literales a. y c. del inciso

I del articulo 38, aunque insistimos en que la

apoyatua es m6s consistente en el fltimo de los

literales mencionados.

V. Las cuestiones a ser

presentadas en la solicitud
de opini6n consultiva

Las cuestiones a ser formuladas a la C.I.J. en

el pedido de opini6n consultiva podrian redactarse

Sobre las siguientes bases:

1) I.a condena a la usura, iconstituye uno de los

principios generales de derecho mencionados

en el inciso c. del punto 1 del articulo 38 del

Estatuto de la C.LJ.?

2) En caso de ser afirmativa la respuesta a la

cuestidn anterior, eson actos usurarios las alzas

unilaterales de intereses de la deuda externa?

3) Si la respuesta a las dos cuestiones anteriores

fuere afirmativa, iestdn obligados los pafses

acreedores a no permitir que se cometa ese

ilfcito contra los pafses deudores?

(19) LINCTAD. Sisterna Generalizado de keferencias Comerciales (Pafues desarrollados se comprometen a dar

un trato mds favorable a los paises en desarrollo, en materia comercial).
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4) En caso de ser afirmativas las respuestas a las

tres cuestiones precedentes, ldeben, el Fondo

Monetario Internacional y el Banco Mundial,

actuar en consonancia con aquellas obliga-

ciones de los pafses rcreedores?

5) Paralelamente, ;existe para los pafses

acreedores la obligaci6n, fundada en el

derecho internacional convencional, de no

permitir que los actos de usura incriminados

sean ejercidos contra los pafses deudores?

Io principal de la petici6n tendriia que fun-

darse en lo que antecede; pero tambien podrfart

agtegarse otros argumenos aplicables al caso, tales

como los emergentes de la corresponsabilidad de

los acreedores y los basados en la temfa del riesgo

y en la Doctrina Drago actualizada.

Asimismo podrfan incluirse elementos

probaorios (art.65.2 del Estatuto) que surgen de

los datos recientemente publicados sobre la

desvalorizaci6n de los papeles negociables de la

deuda externa, mencionados en el punto II b), de

esta ponencia.

Finalmente habria que analizu la conveniencia

de agregar otras cuestiones referidas al car6cter de

los pagos ya efectuados y, consecuentemente, a la

fijaci6n del criterio para establecer el saldo real de

lo adeudado.

VI. Conclusiones

Surge con fuerza de evidencia la importancia

de una opini6n consultiva de la C.I.J. declarando

que es deber de los paises acreedores no permitir el

cobro de intereses usurarios.

Una primera consecuencia serfa la de abrir
posibilidades de defensa procesal en eventuales

pleitos contra bienes de pafses deudores en situa-

ci6n de incumplimiento de pagos de intereses. Ello
seria especialmente valioso en paises donde rige el

derecho anglosaj<ln, cuyos tribunales aplican

directamente el derecho de gentes ccl,inro ley del
pats".

Puede avizoarse asf la repercusi6n y la

trascendencia de una opinidn consultiva como

apoyatura para la defensa judicial de los Estados

deudores, por mds que t€nga cardcter declarativo

solamente.

Debe recordar-se, adem6s, que las opiniones

consultivas del ribunal mundial de Ia t{aya son

vinculantes para tdos los organismos del sistema

de las Naciones Unidas, entre los cuales se

encuentran el Fondo Monetario Internacional y el

Banco Mundial, con tanta responsabilidad en el

manejo del tema de la deuda externa.

El lanzamiento &l Plan BSlur y el reciente

Plan Brady as( como lzs llmarlas concesiones, que

en ese orden de acciones financieras los acreedores

parecen estar dispuestos a otorgar a los deudores

para disminuir la deuda a tfurlo alegado de

condonacidn o perd6n, entraflan, a la luz de los

argumentos expuestos, una falsedad conceptual.

Lrjos de ser actos de beneficencia internacional

seriian, por el contrario, el cumplimiento de un

deber jurfdico: el de reparar, reconociendo a los

deudores -mediante la asignaci6n de un nuevo

carfuter a las prestaciones ya cumplidas por 6stos-

la condici6n de pagos de capial e intereses acorde

con lo genuino de la deuda y no con su arbitrario
monto actual.

Por su prestigio cientffico y su larga tradici6n
en la lucha por el derecho, el IHLADI se encuentra

habilitado para emitir una declaracidn sobre la base

de las argumentaciones expuestas en este trabajo,

instando a los oganismos intemacionales perti-

nentes a que asuman, por la via procesal indicada,

la defensa de los derechos de los paises deudores.

La opornrnidad no puede ser m6s adecuada,

los tiempos estdn en saz6n para que la comunidad

36



Ilicitud del alza wrilateral de los intereses de la deuda extema Miguel Angel Espeche Gil

intemacional rescate el valor del derecho como
cimiento de la convivencia entre los Estados. Si el
desarrollo es el nuevo nombre delapaz y 6sta es el

fruto de la justicia, como rezaba el lema del Papa

Pfo XII, la opci6n que se presenta es categ6rica:

cumplamos con nuestro deber de juristas y demos a

la comunidad intemacional organizada un

instrumento que permita ayudarla a enfrentar y

resolver uno de los problemas mi{s diffciles del
presente.

11





Keynes y el financiamiento

deficitario del gasto

Osvaldo R. Montalvo Cossio

La Teoria General de la Ocupaci6n, el

Inter6s y el Dinero, de Keynes, publicada en el

1936, es, sin lugar a dudas, la obra de economia

mi{s importante en lo que va de siglo. En este

sentido, su altura es comparable a la de El
Capital, de Carlos Marx, en lo que toca al pasado

siglo, como a la de La Riqueza de las Nacio-

nes, de Adam Smith, respecto del siglo XVIII.

El impacto de la Teoria General en el

pensamiento y la pnictica econ6micos fue tan

intenso que se habla de una revoluci6n keynesiana.

En el aspecto te6rico, Keynes critic6 duramente el

esquema entonces dominante, que 6l denomin6

teoria clSsica. Esta teorla clilsica hallaba su mejor

y miis sint6tica expresi6n en la lry de Say, que

explica que toda oferta crea su propia demanda, y

que encuentra como corolario el que todos los

factores productivos (tiena, trabajo, capital) esuin

siempre ocupados plenamente. A esto, Keynes

diria que:

"... los postulados de la teorfa clasica s6lo son

aplicables a un caso especial, y no general,

porque las condiciones que supone son un caso

extremo... Mils afn, las caracterfsticas del

caso especial supuestas por la teoria cl6sica no

son las de la sociedad econ6mica en que hoy

vivimos, raz6n por la que sus enseflanzas

engaflan y son desastrosas si intenlamos

aplicarlas a los hechos reales."

En realidad, las condiciones extremts a las que

se refiere aqui Keynes, y que dice que supone la

teoria cl5sica, no son sino la perfecta flexibilidad

de todos los precios y, en consccuencia, la

plena ocupaci6n de los r@ursos productivos.

Keynes dir6 m6s adelante, en la misma Tmria
General, que una vez alcarzada esta posici6n de

plena ocupaci6n, la teoria cl6sica recobra toda su

relevancia. En otras palabras, la teoria cliisica

explica bien el funcionamiento del sistema

econ6mico en situaciones de plena ocupaci6n. Lo
que, segfn Keynes, es incapaz de explicar esta

teor(a es c6mo se logra esta situaci6n de plena

ocupacidn que la teoria cl6sica, necesariamente,

tiene que tomar como un supuesto. Desde esta

perspectiva, se observa inmediatamente que la

teoria clSsica y la teoria keynesiana son, a los ojos

de Keynes, perfectamente complementarias.

En tomo a la pr6ctica econ6mica, en un mundo

donde la politica econ6mica 6ptima era la del

laissez faire, laissez passer, la contribuci6n de

inicio y base de Keynes fue la de fundamentar la

necesidad de una administraci6n dirigida del

sistema econ6mico. Los principios del liberalismo

econ6mico, por su parte, van mucho mds all6 de la

simple Ley de Say. Smith explica que,

simplemente, dejando que las cosas ocurran,

viviremos en la mejor situacidn, en el mejor de los

mundos posibles. Por su parte, Keynes,

descalificando a la teoria cldsica en proporcionar
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los mecanismos de la plena ocupaci6p, plantea sus

alternativas. Lo que es m6s, la teoria cldsica

insistia tercamente en sus planteamientos ante una

situaci6n de hecho que no debia desconocer: la

desocupaci6n cr6nica en la Gran Depresi6n.

Keynes, sin embargo, no era ajeno a las

dificultades inherentes a la presentaci6n de su

esquema. En este sentido, diria:

"Las ideas aqui desarrolladas tan

laboriosamente son en extremo sencillas y

deberian ser obvias. La dificultad reside no en

las ideas nuevas, sino en rehuir las viejas que

entran rondando hasta el riltimo pliegue del

entendimiento de quienes se han educado en

ellas, como la mayoria de nosotros."

Keynes y Marx tuvieron en comfn un

profundo sentimiento clasista. De Marx, dirfan sus

crfticos que mds que elaborar una determinada

teoria econ6mica no hizo sino manifestar su

enorme odio por la clase capitalista. Keynes, por

su parte, manifestaba un sentimiento por lo menos

igual en magnitud, solamente que en sentido

inverso. Alavez, ambos desconocierpn la obra del

otro. Keynes desprecid la de Marx; Marx a su vez,

no alcanzd a conocer la de Keynes. Este riltimo, en

una sentencia muy conocida, da a entender tanto su

visi6n de la s<iciedad como su ignorancia de la obra

de Marx:

"Cuando la lucha de clases llegue (sic), me

encontrar6 del lado de la burguesia educada."

En la misma obra, aflade:

";C6mo puedo aceptar la doctrina (...) que

establece como su biblia, por encima y m6s

alld de toda critica, un libro de texto

econ6mico obsoleto que se que est6 no s6lo

equivocado cientihcamente, sino que ademiis

no tiene inter6s o aplicaci6n en el mundo

modemo? iC6mo puedo adoptar un credo

que, prefiriendo el gusano al pescado, exalta al

aburrido proletariado por encima de la

burguesia eintelligentsia, que, con todos sus

defectos, son la cualidad de la vida y con

seguridad llevan las semillas de todo el

plogleso humano. Incluso si necesitamos una

religi6n ;c6mo podemos encontrarla en la

turbia basura de los libros rojos? Es dificil
para un hijo de la Europa occidental, educado,

decente e inteligente encontrar sus ideales

aqui, a menos que primero sufriera un extraflo

y horrible proceso de conversi6n que

cambiarfa lodos sus valores."

A la inversa, hubo cosas, quizds las mds, en la
que fueron diametralmente diferentes. Una de ellas

fue la conciencia del alcance de la obra propia.

Marx fue en todo momento y en todos sus puntos

conciente del alcance de su obra, como se puede

apreciar en la profusa correspondencia que

mantuvo con F. Engels y otros amigos y

colaboradores, en la que exponia paso a paso sus

propios avances. No deja de sorprender el
contenido fuertemente tedrico de la misma.
Igualmente, no se debe perder de vista que la obra
de Marx fue una obra espaciada por toda una vida.

Keynes, por el contrario, jamds se imagin6 el
alcance de la Teorfa General. En cierto sentido,

su obra -o, m6s especfficamente, Ia Teoria
General-, fue.run fetiche. Una vez realizada,

cobr6 su vida propia, con una volunlad distinta a la
de su hacedor. Paul Samuelson ha caructerizadola
Teoria General como la obra de un genio. Y
parte de ese calificativo se lo atribuye al gran

contenido intuitivo que en ella se encuentra.

Intuici6n que abria caminos que su autor, quiz6s,

desconocia hacia y hasta d6nde llevaban. El
mismo Samuelson ha dicho que luego de un aflo y

medio de publicada la Teoria General no se

sabia a ciencia cierta qud habia en ella. Tal fue su

complejidad. Y esto no es todo. [a Teoria
General se empez6 acomprender araiz del
modelo IS-LM de Hicks-Hansen. Esto es, la

Teoria General se empez6 a entender a partir de

una interpretaci6n especffica de la misma.
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Nauralmente, este interpretaci6n frc presentada

por bendici6n ante Keynes. Y el autm se la

concedi6. Tres ddcadas deqpu6s, cuando aparece la
macroeconomia del desequilibrio, se entiende que

fue una decisi6n apresurada de Keynes. Este

dltimo ya no estabd presente para sancionar

ninguna de las presentaciones de su propio

esquema. El debate ha sido prolongado y las

distinas posiciones han sido valerosamente

defendidas. Unos perdieron posiciones que, luego,

recuperaron, lo mismo que los otros. Y la prueba

m6s palmaria de ello es que, Milon Friedman, uno

de los acoales economistas de mayor renombre,

antikeynesiano por antonomasia, haya dicho, en

6poca & Keynes, "... lodos somos keynesianos."

Keynes hace un aprte en la Teoria General
para disculparse por la mordacidad de su estilo,

sobre todo en lo que puede parecer que no le hacfa
justicia a la teoria cl6sica. La cuestidn, sin

embargo, no es simplemente de estilo. Sin entrar
aquf en detalles,-digamos que John Hicks, que fue
quien primero le sali6 al paso con su articulo
antol6gico "Mr. Keynes and the Classics", dice, al
final del mismo, que con Keynes ni principia ni
termina la economia din6mica, reconocidndole, sin

embargo, la importancia de su obra. La pregunta

obligada fue, naturalmente, ;qu6 tan novedosa,

respecto de la teorfa cl6sica, era la Teoria

General? Las respuestas claro esu{, menudearon

y progresivamente se afladieron nuevas

interpretaciones. Al principio, pareci6 que Keynes

simplemente incorporaba mayor realismo al

arullisis cl6sico. Su capacidad de percepci6n era

incuestionable y, lo que es mds, parecfa conducir

su andlisis sin el menor temor de llamar las cosas

por su nombre. Los supuestos de la teoria cl6sica
le parecirn excesivamente restrictivos y, mds

importante, ajenos o, mds exactamente, no

descriptivos de las fuerzas econ6micas reales. Es

asi como dirige su contrargumentaci6n en tomo al

mercado de trabajo, por ejemplo, donde la teoria

clAsica suponfa a la oferta de trabajo como funci6n

de los salarios reales. La penpicacia de Keynes

llega al pun[o de seflalar la posibilidad de que el

rabajo estd sujeto a cierto grado de ilusi6n

monetaria: los rabajadores -dice- no abandonan

sus puestos de trabajo por el hecho de que los

precios suban. La Teoria General es, pues, no

solamente laobra de un gran pensador, sino de un

gran observador. A la inversa, la teoria cl6sica se

haciia cada vez mds un sistema axiom6tico-

deductivo, tal como las matem6ticas, pero,

concomitantemente, cada vez menos capaz de

enfrentar los problemas dq la vida real. El sistema

cliisico era muy est6tico pero poco funcional. De

hecho, la contribuciSn de Keynes al aniilisis

econ6mico no elimin6 esa tendencia de la teoria

clilsica. Eichner, por ejemplo, dice lo siguiente:

"Desde la revoluci6n marginalista de finales

del siglo XIX, la teoria econ6mica se ha

convertido cadavez miis en un conjunto m6s

elegante de relaciones axiomdticas sobre la

asignaci6n de recursos bajo condiciones de un

mercado competitivo. La precisidn con que

los supuestos son establecidos, la sutileza con

que la ldgica es asi llevada a cabo, y el rigor
con que una prueba es finalmente aducida,

todo parece apoyar la pretensi6n de hacer de la
economia la Geometr(a Euclidiana, por no

decir la ffsica, de las ciencias sociales.

Al mismo tiempo, la teoria econ6mica se ha

vuelto cada vez menos ftil para cualquier
persona deseosa de entender los fen6menos del

mundo real, tales como el de crecimiento

econ6mico, las fluctuaciones c(clicas, la

inflaci6n, la pobreza, el desempleo, el

subdesarrollo y hasta el 6xim empresarial. Los

funcionarios priblicos, los hombres de

negocios privados, los estudiantes, y los

ciudadanos comunes, todos estos personajes

encuentran la teoria econ6mica divorciada de

la realidad que necesitan comprender. Es

precisamente este contraste entre su elegancia
y su relevancia lo que subraya la crisis actual

en la economia".
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Keynes fue el iniciador del modernamente

denominado andlisis macroecon6mico. Nunca

antes se habian posElado relaciones funcionales

entre los agegados econ6micos al nivel de

generalidad en que lo propuso Keynes. En este

sentido, Alvin llansen considera que la principal

contribucidn de Keynes fue la de la formulaci6n de

una relaci6n tan sencilla como la funcidn consumo.

El realismo del andlisis de Keynes, por otra parte,

se le reconoce en otra interpretaci6n. Segrin esta

fltima, la principal contribuci6n de Keynes se

encuentra en el reconocimiento de la inflexibilidad

de los precios. Esto es, mientras el an6lisis cldsico

mantenia que el libre movimiento de los precios

aseguraba que los mercados se encontraran en

equilibrio, Keynes, por el contrario, mantenfa que

en el mundo real los precios no erain perfectamente

flexibles, de manera tal que los ajustes Wrato.

consecuci6n del equilibrio se debian dar por el lado

de las cantidades o, por lo menos, mediante una

combinaci6n de ajuste via precios y ajuste via

cantidades. Desde esta perspectiva, enlonces, la

contribuci6n de Keynes era la de un modelo de

precios rigidos. Oros conSideraron que su

contribuci6n fue la de escoger una combinaci6n

diferente a la del andlisis cl6sico de variables

end6genas y ex6genas. En particular, para Keynes

el nivel del producto era una variable end6gena.

OEos m6s, por el contrario, consideraron que su

contribrtci6n se limit6 al andlisis del caso conocido

como la trampa de la liquidez, en Ia cual toda

polftica monetaria era inefectiva para promover el

crecimiento de la renta. Finalmente, dentro de la

denominada macrceconom(a del desequilibrio, la

contribuci6n principal de Keynes fue la de

replantear el concepto de equilibrio. En este

contexto, una cosa seria el equilibrio, en tdrminos

laxos, y ora seria equilibrio de plena ocupaci6n.

Segrin esta interpretaci6n, la gran aportaci6n de

Keynes fue la de explicar el hecho de que el

sistema econ6mico pod(a mantenersc en un

equilibrio en t€,rminos laxos lejano al equilibrio de

pleno empleo. Las interpretaciones de Keynes, se

observa, son muchas y variadas. Ser(a excesivo,

sin embargo, decir que, como en el caso de lvlan,

existen tantos Keynes como keynesianos hay. Pero

es incuestionable que existen muchos Keynes,

quizris demasiados para el gusto de este autor.

Uno de los riesgos a los que estdn sujeos los

hutores es, precisamente, el de las interpretaciones

que sus obras suscitan. Pueden hacerle frente, en

efecto, a algunas de esas interpretaciones cuando

consideran que ff) representan bien su

pensamiento. Sin embargo, esto no es siempre

posible. Claro esti{ que, cuando el autor en

cuesti6n ha fallecido, la discusi6n se hace sorda

puesto que no existe bendici6n posible. Sin

embargo, arin cuando este autor se encuentra de

cuerpo presente, no siempre es posible seleccionar

una entre muchas interpreaciones como la que

realmente describe la teofa propuesta. los autores

pueden verse forzados o, por lo menos, seducidos,

a admitir cierlos resultados en los que,

sencillamente, no habian medithdo. Por m6s que se

quiera pensar oEa cosa, as imposible que una

persona tenga todas las respuestas o que haya

examinado todas las posibilidades. El caso es que

a Keynes se le han endilgado teorfas,

pensamientos, versiones, en las cuales 6l nada tuvo

que ver. Sobre sus hombros pesa una cantidad de

culpas que quiz{s 61, en vida, no estarfa en

disposici6n de sostener.

Keynes puso en el centro de su ani{lisis la

igualdad entre el ahorro y la inversi6n. En este

tema, la diferencia entre las identidades contables y

la igualddd enre variables ex-ante ha sido foco de

increible confusi6n. Estd claro que, contablemente,

ahorro e inversiSn son siempre iguales, esto es, son

id6nticos. Ahora bien, tomados como variables ex-

ante, no necesariamente son iguales.

l,a teoria cl6sica, por el contrario, supone que

afn como variables ex-ante, ahorro e inversi6n son

siempre iguales. Esta teorira supone que la

sicologfa de los hombres es tal que existe una cierta

preferencia por el presente. Esto es, en terminos de
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tasa de interes, que mide el nivel de la preferencia

por el presente, se encarya de dividir el ingreso

entle consumo e inversi6n, esto es, entre consumo

ahora y consumo en el futuro.

"... tas ideas de los economistas y los

fil6sofos politicos, tanto cuando son correctas

como cuando est6n equivocadas, son m6s

poderosas de los que comrinmente se cree. En

ralidad el mundo est6 gobernado por poco

mds que esb. Los hombres prdcticos, que se

crcen exentos por completo de cualquier
influencia intelectual, son generalmente

esclavos de algfn economista difunto. Los
manidticos de la auloridad, que oyen voces en

el airc, destilan su frenesi inspirados en algfn
mal escritor acad6mico de algunos aflos atr6s.

Estoy seguro de que el poder de los intereses

crcados se exagera mucho comparado con la

intrusirin gradual de las idms."

Se ha trazado una divisi6n entre Say y Keynes

en la forma de diferenies monetizaciones de la
economia. En este contexlo, Say poseeria el

concepb cliisico del dinero, como un medio de

circulacidn de mercanc(as, mientras Keynes lo
veria, ademes como un medio de circulaci6n, como
el puen@ hacia el futuro, esto es, en su funcidn de
reserva ds valor. Sin embargo, arin cuando esta

distincidn es, sin lugar a dudas, adecuada, no lo
explica rdo. A[n en una economia nri monetaria,

la Ley de Say no es necesariamente cierta. Este es
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consumo, es preferible consumir ahora que en el
fun]Io. De manera que si el ahono signihca el
sacrificio de la esper4 puesto que es una decisi6n

de no consumir, produce una de,sutilidad, su

relaci6n rcspeclo.de la recompensa mencionada

ser6 inversa. Por su lado, la contrahci6n de estos

fondos de ahorro, que podemos tomar como
inversi6n, implican un costo. Esta contrataci6n de
fondos para el financiamienlo de la inversi6n es,

una vez realizado el proc€so inversionista, un

consumo sin conEapartida inmediara de ingreso.

Es, pues, el aco estrictamente confario al ahorro.

Datlo rm cierto nivel del ingreso en manos de un
conjunto deErminado de agentes, el ahorro

signifrca el no consumo de parte de dicho ingreso;

la inversi6n, a la inversa, significa, en manos de un
conjunto distinto de agentes, el consumo de un
ingeso que para ellos no existia anteriormente a su
contralaci6n en el mercado- t a igualdad entre el
ahorro y la inversi6n (ex-ante) se manifestaria de la
forma mds perceptible en el proceso de

financiamiento con recursos propios, a trav6s de,
por ejemplo, la rctencidn de utilidades o del ahorro
emgesarial. la prcgma imponante es, sin

embargo, ade qu6 manera se asegura que el nivel
de ahorm deseado se iguala al nivel de inversi6rt
deseado? Ia respuesla de la teoria cldsica a esta

cuestidn es sumamenE sencilla: a travds de la lib,re

flexibilidad & la recompersa a la espera, esto es, a
traves de la libre flotaci6n de la tasa de inrcres.

Este mecanismo aseguraria, pues, en todo
momento la igualdad entre el nivel de ahono y el
nivel de inversi6n deseados. Desde otra
pers?ectiva, el ahorro es, en el presente, no

consumo. k inversi6n, por su parte, es el

consumo de este ahorm. Pero, a frnal de cuentas,

el fnico consumo realmenE relevanE en lo que

respecta a los agentes es el de los denominados

bienes de consumo. La inversidn es, desde esta
perspecLiva, consumo futuro. El mecanismo

ahorro-inversidn, en los terminos de la teoria
cl6sica, lo que hace es, pues, distrihuir el consumo

en ol dempo de la manera en que colectivamente se

considere de mayor urilidad. La floBcidn de la

El debate sbbre el problema de la igualdad

entre el ahoro y Ia inversi6n (ex-ante) se ha

estructurado en tomo a la l€y de Say cuando,
quizis,6ste no era el mejdt rel6n de fondo. Los
problemas involucrados son, clato esu4, de la
mayor imporlancia, puesto que se trata de

cuestiones de ocupaci6n, ciclos, estabilidad,
politica econ6mica e, incluso, podria pensase que

el probl€ma del crecimiento econdmico tambi6n se

halla aqui presente. En este sentido, ha dicho
Keynes:
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un perfil del pensamiento de Keynes que no ha sido

suficientemente ana.lizado-

la sentencia de que toda oferta crea su propn

demanda solamente puede tener sentido en una

economia sin producci6n, esto es, en una economia

donde no existan bienes de capital. [-a diferencia

enEe Say y Keynes debe visualizarse, en

consecuencia, no tanto en cuanto el concepto del

dinero y la manera de monetizar la economia, sino,

en principio y principalmente, en tomo a la

naturaleza de los bienes existentes en la economia"

Solamente cuando los bienes de consumo se

conciben como una forma determinada de bienes

de capital, la diterencia se ransforma en la del

concepto del dinero y la forma de monetizaci6n'

En una economia sin producci6n es del todo

eyidente que toda oferta crea su propia demanda y

que el dinero puede aParecer solamente como un

medio de circulaci6n de mercancias. Durante un

periodo de tiempo de@rminado, una economla

loga cie(o nivel de produclo. Esrc producto dene

una contrapafle monetaria que denominamos

ingreso. Este ingreso, a su vez' se asigna a

diversos fines. En su aspecto fisico, el producto

esti formado por objetos de naturaleza diversa' Er

gencral, podemos clasihcar a estos [ltimos como

bienes de consumo y bienes de inversi6n.

Tenemos, en consecuencia, que el producb frnal de

un ejercicio econ6mico es el de un conjunb de

bienes que, por su naturaleza fisica, son

susceptibles y eslin dirigidos a su consumo por los

agentes, y otros que, por su nahraleza fisica' son

susceptibles y estdn dirigidos a su consumo por

par@ de las unidades producdvas o empresas Por

otro lado, tenemos que el ingreso solamente puede

ser utilizado en un gasto de consumo o en ahono.

Por ftlimo, si suponemos que el gasn de consumo

es suhciente para cubrt y comprar la globalidad

del valor de los bienes de consumo existenles en la

economia, ahorro e inversi6n son iguales y no

tenemos mayores problemas. Sin embargo' este no

es el caso usual en una econom(a de libre empresa

y de decisiones descenralizadas.

En el marco de la teorla de Keynes, el

problema ahora, consiste en que los de@rminantes

del ahono y la inversi6n no son, como plantea la

teorla cl{sica, uno y el mismo, esto es' la tasa de'

interds. Por el contrario, el consumo debe raarse

como una funci6n estable del ingeso y, la

inversi6n, por su parte, como una funci6n de su

rentabilidad esperada. Se observa, pues, inmedia-

tamente, que no existe ningfn tipo de mecanismo

automdtico que asegue la igualdad entre ahorro e

inversidn. A medida que aumenta el ingreso, se

libera mayor cantidad de recursos de ahorro. Estos

recursos buscan realizaci6n en la inversi6n. Esta,

sin embargo, depende m6s bien del nivel de la

renhbilidad esPexado- Si el nivel de capiul cn la

economia es muy eleYado, este niYel esperado de

rentabilidad puede ser muy bajo. I-a demanda de

recursos de inversi6n, en consecuencia, debe ser

muy d6bil. Se acumulan los invenlarios y el nivel

del producto dende a reductse. Se produce, en

consecuencia, una onda recesiva. Sin embargo' y

eslo de ta mayor imF)rtancia, esto no quiere decir

que la economia se encuentre en desequilibrio'

Por el contrario, para Keynes, la economia

puede situarse en un equilibrio de subempleo. Esto

es, el puno donde el ahono y la inversi6n (ex-ante)

se igualan. El punto de equilibrio en el mercado de

bienes no necesariamenE se verifica, por el

contrario que en el caso de la economia cl6sica, en

el nivel de ingreso de empleo pleno. Lo que es

mrs, este equilibrio de subemplm puede poseer

todas las caracteristicas propias de un equilibrio

compleio, en particular, la estabilidad. De manera

que modificando esta situacidn de equilibrio de

subempleo a traves de impacbs ex6genos. el

sistema econdmico puede generar fuerzas tales que

el equilibrio de subemplm inicial sea restaurado'

De manera que Keynes seflala, no solamente la

necesidad de la politica econdmica, sino la

posibilidad de que esta necesidad sea permanente'

Uno de los puntos m6s oscuros de la Teoria

General es la teoria sobre el mercado de trabajo'

el lmanciamiento deficitario del gasto
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El marco analltico biisico de la teoria cl6sica, como

es sabido, es el de la oferta y la demanda, en cuyo

caso mrls simple,las cantidades demandadas y

ofertadas de bienes y servicios (incluyendo los

servicios productivos) se hacen dependen de sus

precios respectivos. Adicionalmente, en la teoria

cl6sica, los mercados son agregativos; esto es, las

conclusiones generales para rm caso individual, se

supone que se mantienen, mediante agrcgaci6n,

para el caso global, para la totalidad de los

mercados individuales especfficos donde se

comercia con el objeto en cuesti6n. Al tratar el

mercado de trabajo, Keynes reconoci6 como buena

la funcidn de demanda de rabajo de la teoria

cliisica. Esta funci6n se deriva de la conmida

condici6n de primer orden para la maximizaci6n de

las ganancias por parte de las ernprresas

individuales. Respeco de la oferta, al parecer,

Keynes estuvo en desrcuerdo en considerarla como

una funci6n positiva del salario real. Un mejor

procedimientLo seriia el considerarla como

infinitamente elSstica al nivel de salario real

vigente. Este cuando se mantendria por lo menos,

mientras existiese desocupaci6n. Por dem6s, en

esta fltima circunstancia los precios podian

tomarse como relativamente rigidos.

Adicionalmente, a nivel agregado, la demanda de

trabajo depende del nivel de la renta que, en el

modelo de Keynes, no necesariamente corresponde

al nivel de la renta de unpleo pleno. Esto es, la

renta es una variable end6gena. En ninguna parte

Keynes analiza los efectos micrrecon6micos de su

planteamieno.

Puede considerarse que los supuestos del

modelo de Keynes son, cuando menos, los

siguientes:

i) Se trata de un macromodelo. En particular, no

se consideran los efecos microecon6micos de

los movimientos en las variables consideradas.

ii) Se supone una economia cerrada. No se

consideran los efec&os del comercio ni de los

flujos de capitales.

iii) El horizonte temporal en el que se desarrolla el

modelo es el corto plazo. Se supone, en

consecuencia, que el nivel del capital ast6

dado. En relacidn a este supuesto y en

contraposici6n a la perspectiva a largo plazo

que caracterizaala teoria cl6sica, Keynes

diria, sarc6sticarnente, "... en el largo plazo,

todos estaremos muertos."

iv) Se supone la existencia de un mercado

desarrollado de activos financieros -o bolsa de

valores- donde se intercambian libremente

activos financieros de distintos tipos, riesgos,

rendimientos y plazos de vencimienlo. Este es

un supuesto crucial a la hora de implementar

medidas pretendidamente de corte keynesiano

en economias subdesarrolladas donde este

mercado es muy estrecho o, simple y

definitivamente, no existe.

v) En el sistema econ6mico existe un equilibrio

de desocupaci6n en el cual la oferta de bienes

es infinitamente elilstica al nivel vigente de

precios y la oferta de rabajo es infinihmente

eli{stica al nivel del salario real vigente que,

visto el supuesto anterior, significa la misma

relaci6n con el nivel del salario nominal

vigente.

Estos supuestos describen el marco

instinrcional, el contorno, en el cual se desenvuelve

el andlisis de Keynes. Por mds que se pretenda lo

contrario, ningfn modelo puede ser absolutamente

general. Todo modelo supone ciertas situaciones

especificas -lo que supone ciertajerarquizaci6n de

los elementos a considerar y, en consecuencia, el

olvido de algunos otros- fuera de las cuales puede

desempeflarse bastante mal. I-os supuestos de la

rcorfia de Keynes eran perfectamente descriptivos

del marco instinlcional de la economia para la cual

aquella estaba confeccionada y en la cual tenia 6ste

puesta toda su atencidn. Pero se trata de un marco
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instinrcional entre muchos posibles. En este

sentido, la Teoria General, despuds de todo, no

es tan general. Y digamos, a seguidas, que en

ningrin lugar trat6 Keynes el problema del

subdesarrollo. Es incorrecto, en consecuencia,

enrrostrar a Keynes los resultados negativos de

ciertas politicas econ6rnicas implementadas fuera

de su matco institucional, Arin m6s, es incorreclo

denominar keynesianas estas mismas politicas

econ6micas, fuera del contexto que Keynes tan

clara y rrlpetidamente subray6.

Respecto a las medidas de politica econdmica

que se infieren a partir de la Teoria General para

alcanzar el nivel del ingreso de pleno empleo, en lo

tocante a la politica fiscal, los criticos posterior.es

de Keynes han planteado que cualquier programa

de inversiones por parte del Estado no hace otra

cosa sino desplazar el gasto de inversi6n del sector

privado al sector pfblico. Esto es, el Estado y el

sector privado estarian involucrados en una

rebatifla por los recursos de ahorro para ser ihver-

tidos. Lo que lograse uno, lo lograria a costa del

otro. Lo que invirtiese el uno, lo dejaria de invertir

el otro. Este es el efecto denominado tdcnicamente

crowding-our. Siendo las cosas de esta manera, se

sigue que el efecto neto de la inversi6n priblica

sobre el nivel del ingreso es, simplemente, nulo.

De aqui, entonces, que el Estado no deba abocarse

a ningrin programa de este tipo.

La versidn de Keynes sobre este punto es muy

otra. En realidad, no es cierto que en todos los

cirsos se presente un efecto como el del crowding-

oxr, aunque es indiscutible su posibilidad bajo

algunas circunstancias. EI Estado, en principio,

solamente se debe comprometer dn los

proyectos de inversi6n de baja

rentabitidad. La base de un equilibrio de

desocupridn es, precisamente, que el sector

privado de la economia no encuentra colocaci6n

rentable para los recursos de ahorro existentes. El

Estado, en esta veni6n, debe absorber los recursos

de ahorro remanentes para dirigir el sistema hacia
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una posici6n de ocupaci6n plena. No debe, sin

embargo, dispuade los recursos al sector privado

en ningrin momento. Ios que acusan a Keynes de

promover un intervencionismo estatal excesivo en

la economia se olvidan de su o,pini6n respecto al

individualismo. Dijo, por ejemplo, lo siguiente:

"Detengdmonos por un momento a recordar

crr4les Son estas ventajas (del individualismo).

En parte lo son de eficacia -las de la

descentralizaci6n y del juego del inter6s

personal-. Desde el punto de vista de la

eficacia, las ventajas de la descentralizaci6n de

las decisiones y de la responsabilidad

individual son mayores atin, quiz6, de lo que el

siglo XX supuso; y la rercciSn contra el

llamado al inter6s personal puede haber ido

demasiado lejos. Pero, por encima de todo, el

individualismo es la mejor salvaguarda de la

libertad personal si puede ser prggado de sus

defectos y abusos, en el sentido de que,

comparado con cualquier otro sistema, amplia

considerablemente el campo en que puede

manifestarse la faculta<i de elecci6n personal.

Tambidn es la mejor protecci6n de la vida

variada, que brota precisamente de este

extendido campo de la facultad de eleccidn,

cuya perdida es la mayor de las desgncias del

Estado homogdneo o lotalitario; porque esta

variedad preserva las tradiciones que encierran

lo que de mds seguro y venturoso escogieron

las generaciones pasadas, colorea el presente

con las diversificaciones de su fantasia..."

Respecto de la politica monetaria, es curioso

que se le aribuya a Keynes la autoria intelectual de

los programas monetarios expansivos cuando 6ste

se mostr6 escdptico de los efectos de los mismos

sobre el nivel de la tesa de interds y, por ende,

como mecanismo de est(mulo a la inversi6n. En

efecto, Keynes plante6la posibilidad de que, a

tasas de inter€s muy bajas, la liquidez adicional

fuera retenida por los agentes en espera de una baja

en el precio de los activos financieros, con lo cual
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dicha tasa de inter6s no tenderfa a deprimi$e afn
mds. Esta es la denominada trampa de la liquidez.

En cualquier caso, los efectos positivos que

pudiese tener una politica morrctaria expansiva en

el nivel de la renta, se fundamentan en, por lo
'menos, dos de los supuestos de Keynes respecto el

marco institucional de la economia" a saber i) la
existencia de un mercado de activos financieros

desarrollado e, ii) la existencia de una oferta de

bienes infrnitamente el6stica al nivel vigente de

precios y de una oferta de trabajo infinitamen@

elisdca al nivel vigentg de salario real. De nueva

cuenta, es incorrecto cargar sobre los hombros de

Keynes los efectos perversos de una politica

monetaria expansiva cuando estas circunsarrcias

no se verifican. En panicular, si la rinica direcci6n

del gasto agregado es hria el mercado de bienes y,

adicionalmente, en este mercado la oferta es

ircl6stica, el proceso inflrcionista es ineviable.

Este fltimo no es, sin embargo, ni una pifia de

Keynes, ni un efeco peweso de su modelo. En la

teorla de Keynes, simplemente, este efecto no

tendria lugar debido a los supuestos de base en que

se sustenta

No es, por fldmo, corlecto ni justo facturade a

Keynes los efecos pernicic6 de las politicas

econ6micas implementadas en circunstancias

distintas a las que supuso para la mejor aplicaci6n

de sus recomendaciones. No es suficien@ hablar

de corte o inspirac iz keynesiar.a de estas medidas,

mds afin cuando toda politica econdmica

necesariamente tiene esla inspiraci6n en tanto

Keynes fue quien primero fundament6 la

adminisuaci6n dirigida del sistema econ6mico. Su

sistema, en sus terminos, funciond bien. Le

debemos la fase.de prosperidad de mayor

profundidad y alcance que conoce el hemisferio

occidental. Pero tampoco es meneslcr pretender

que ningfn modelo alcance aplicaci6n universal y

etema. las condiciones econ6micas de hoy en dia,

lo que es mds, en el drea suMesarrollada del

mundo, son muy distintas a las exisEntes en la

ddcada de los cuarenta.

Finalmente, digamos que el tratamiento, por

pafle de Keynes, del Estado es de una ingenuidad

de dif(cil paralelo. En sustancia,lo trat6 como un

regulador pasivo de la actividad econdmica cuyo

objetivo, declarado e implicio, era el de

complementar las fuerzas del mercado en dirigir el

sistema econ6mico hacia una situaci6n de plena

ocupaci6n. Un mecanismo conciente de

administraci6n, sin objetivos en si mismo; si se

quierc, lt admi ni s t r ado r a g r e g ado. Este

procedimiento quizds, se inspir6 en la necesidad de

la sercillez para presentar su tmria. Sin embargo,

resulta de una irrealidad al, que es comparable a la

de los postulados de la teoria cl6sica que critic6.

En este punlo, sin lugar a dudas, Keynes qued6

preso de "... las (ideas) viejas que entran rondafldo

hasta el fltimo pliegue del entendimiento..."
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La equidad en derecho internacional priblico:

asPectos actuales

Jos6 Juste Ruiz (Espafia)

Miembro del I.H.L.A.D.I.

1. Introducci6n: La Noci6n de Equidad

en Derecho Internacional

Ius est ars boni er aequi

l) ta nocion de equlla4 indmam€nte ligada a

la idea de justici4 ha esado presente de un modo u

otro en todos lc si$cmas juridim a rav6s de los

tiempos 
(r).

Sin embargo, como todas las grandes nociones

de base, esta hgura es dificil de definir de un modo

preciso y su papel en el mundo juridico igualmentf

dificil de delimitar con exactitud. Asi, la

naturaleza juridica concreta de esta noci6n

permanece todavia hoy ampliamente

indebrminada, para algunos pareceria constituir

una suerle de principio general de odo
ordenamiento; pero la mayoria de la doctrina la

(1) En el Derechb rcmmo la equidad Ueg6 incluso a constituir duante un largo periodo un autdntico sistema

normativo y jurisdiccional dersicaEr pa,delo, que permitia obtener un remedio adecuado en aquellos casos en los

que Ia aplicaci6n esuicta del Derecho producia resultados contsarios e la justicia

to mismo sucedi6 cuiosarne e em el Derecho anglo-saj6n en el que el sistema de la equity se mantuvo durante

largo tiempo como rm sistema alemarivo al common law, aplicado por rma jurisdicci6n tambi6n disrinh - the Court

of Chancery - hasta su unificaci6n definitiva por las Judicature Acts de 1873-75.

La noci6n de equidad ha sido tambi6n acogida en el Eonm comfn de los ordenamienlos continenlales eurcpeos,

en los que en ocasiones ha llegado a jugat rm papel impoiante como elemento de cleaci6n (C6digo civil suizo de

1907, Articulo 1) o, en l,odo caso, de int€rpretaci6n y aplicacion del derecho (tal es esencialmente el papel que la

equidad desemperia en los ordenamiesrtos inspirados en el modelo napole6nico de lo que puede ser una expresi6n

prototipica et Articulo 3, p6rafo 2 del C6digo civil espafrol).

El examen del Derecho compatado muesEa asimismo que la equidad ha peneuado tambi6rl con Ptofundidad y

significados disdnms, elt otos sisternas juridicos tales como el can6nico, el isliimico, el jud6ico, los Derechos

primitivos africanos y odentales y los sistemas juridic.s socialistas. En definitiva, puede decise que la noci6n de

equidad es consubstancial a la idea misma de Detecho y que, en medidas distintas segfn los casos, su presencia se ha

aiymado & rm modo constante en los diferenres ordenamientos juridicos a lo largo de la historia Vide Passim

Newman, R.A. (Ediror)..Equity it rhe world's LrSal sysrems. A comparative Study*, Brussels (Bruylant) 1973.
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cqrsidera mds bien como um virurd jrnidica

frmdamenal qrc contribuye auna mejor

realizri6n de los fines del Derecho o. Por lo

demds, la noci6n de equidad no ha @ido nunca

precilsrsc suficientemente; victima sin duda de su

propiariqueza substantiva y de su variada gama de

formas y matices. Porqrb la carrcteristica

principl de la equidad es su condici6n

proteiforme, su versat'rlidad substancial, su

diversidad formal, su pemumente adapaci6n a las

sinraciones cambiantes para lograr lo que

constihrye su esencia misma: la justicia del

caso concreto.
'L'6quite n'implique pas ndcessairement

l'6galit6"(5)'

En una visi6n inicial y, por asi decir, primitiva,

la equidad se concrc[a en la idea de igualdad:

El profesor Reuter ha tratado de precisar algo

mds el contenido bSsico de esta noci6n, sefialando

que la misma suele concretarse en tres direcciones

distintas: la brisqueda de un principio de

equivalencia,la brisqueda de un principio de

proporcionalidad o la brisqueda de una soluci6n de

finalidad(o' Con todo, como seflala el propio autor,

la aplicaci6n de pardmeros objetivos no siempre

resulta id6nea para expresar el contenido concreto

de la equidad, sobre todo cuando 6sOs se conciben

(2) Herrero de la Fuenre A. 'La equidad y los principios generales del Derecho de gentes", Valladolid (Gr6ficas

A, Marttu), 1973,p.21.

(3) "On se rend ainsi comprc que l'6galit6 n'est un critEre de l'6quit6 que si I'on met h sa base certains juge-

mens de valeur qui permenent de dlterminer "quelles diff6rences son n6gligeables ou non poru le traitement 6gal des

objes pris en consid6ration. Ia maxime mglaise Equaltty is equity appelle donc dans les raPPorts internationaux un

"*...tif. 
Une 6galit6 de traitement qui n6glige.tait entiErerne,nt I'in6galit6 des conditions et des r6sultats peut

conduire l de graves injustices". De Visscher, Ch. 'De l'6quit6 daru le rbglement arbitral ou judiciaire des litiges de

droit international public". Pris (Pedone) L972,p-7-8.

(4) S6rie {/S n'64, p.19

(5) CU Recuell 1969, p. 50, par. 91. Pero YHe lbH' pr. 99 y 101.

(6) Reutcr, P. 'Quelques reflexions sur l'6quit6 en droit international"(1) R.ev. Belge D.I. vol XY, 1980-l' p'p.

165-185.
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equtlity is equity, segrin la conocida m6xima de

corr,rnon larv. Sin embargo, una reflexi6n mds

detenida lleva pronto a la comprobrci6n de que la

aplicri6n indiscriminada de la igualdad no

siempre produce resdtados equitativos,

principalmente en los supuestos en los que se parte

de una situri6n de base de'sigrral €I El Tribunal

Internacional de Justicia, siguiendo la linea

marcada por su predecesor el Tribunal permanente
(a) lo afirm6 con claridad en la sentencia relativa a la

delimitaci6n de la plataforma continental del Mar

delNqte.

Esta idea de la justicia del caso concreto, sin

duda difusa e indeterminada, constituye el

denominador comfn de todos los intentos de

definici6n realizados hasta la fecha y es

posiblemente la rinica a la que puede reducirse

conceptualmente una noci6n de tal enjundia y

variedad de facetas.

2) Igualmente dificil es determinar el

contenib b6sico de la noci6n de equidad.
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"como una f6rmula matem6tica que se impone por

la gncia de los nfmeros't}

Denuevoaqui,todopareceindicarque mils allii

de la idea de justicia, deruzcrl y de buena fe, la

concreci6n del contenido real de la equidad no

puede efecfirarse con car6cter general (E). Pues lo
que ella postula es precisamente, Ia singularidad, la

diferepciaci6n, la adaptaci6n, el ajuste... La

equidad ev(ra, como hemos visto, la reatzaci6n de

la justicia del caso concreto; pero 6sta se realiza

necesariamente utilizando par6metros distintos en

cada ocasi6n, de acuerdo con la diversidad de las

situaciones juridicas de base en su infinita
variedad.

3) Con todo, si la equidad no puede ser

plenamente precisada ni en su concepto ni en su

contenido, si puede al menos acotarse lafunci6n
que le es propia y el terreno juridico en el que estd

llamada are,alizu preferentemente su misi6n.

Asi, como ha escrito el profesor Bardonnet, la

equidad evma la idea de ponderaci6n para la
realizaci6n de un equilibrio razonable:

"Elle renferme d6s lors I'idee de balance et

d'€,quilibre et a son propos on parle

justement de "balance des droits et

obligations des parties en litige", de

"balance des faits et des int6r0ts" ou

"d'6quilibre impartial et raisonn6 des

ht6reB""(e).

Consecuentemente, la equidad ha encontrado

en el plano internacional un doble campo de

aplicaci6n privilegiado. Por unaparte, en las

"cuestiones estatutarias y civiles" (r0) que afectan

sobre lodo a las situaciones de trato comparativo:

derechos de los exnanjeros, no descriminaci6n,

igualdad de los Estados... Por otro lado,la equidad

encuentra un terreno id6neo en la soluci6n de las

cuestiones "econ6micas y territoriales" (tr) que

afectan a los procesos de reparto de los bienes

juridicos entre los sujetos que los reclaman para si;

problemas de nacionalizaci6n y compensaci6n,

acceso y utilizaci6n de los recursos del planeta,

delimitaci6n de los espacios terrestres y marinos

entre los Estados...

En el mundo del Derecho internacional la

equidad busca, pues, sobre todo establecer la justa

parte de cada cual (suum quique); la equidad es

ponderaci6n razonable y reparto justo; es, en

definitiva aequitatis ratio.

(7) Ibid,p.179.

(8) Vide, Chemiller-Gendrau, M. "La signification des principes 6quitables dans le droit international contem-

porain" Rev. Belge de DJ. 1982, pp.5l8 y si!. especialmente p. 522.

(9) Bardonnet, D. "Equit6 et frontieres terrestres". M6langes offerts ir PauI Reuter. Le droit internationall
unit6 et diversit6, Paris (Pedone)1981,p.42.

(10) Chemillier-Gen&au" M. Op. ciL p 525

(ll) Ibid.p.525. 5l
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4. Con todo, la peneracidn de la equidad ert el

campo del Derecho internacional tta h4 estldo

marcada por una contradicci6n que se ha

manifestado con claridad a lo largo de su historia

En efeclo, un ordenamienlo dominado por la
preponderancia cuantitativa del Derecho no escrito,

sustentado en una ralz moral que lleg6 inclum a

ocultar durante largo tiempo su propia identirlad
jurfdica, y que con u asenal normativo

escasamente evolucionado debfu hacer frente a una

gran diversidad de situaciones - caracterizadas

generalmente por su complejidad y su evolutividad
-,patufa un terreno abonado para el recurso a la
noci6n de equidad. Y sin embargo, el recelo

secular de los Estados a permitir la intervencidn de

instancias jurisdiccionales con competencia

obligatoria para la soluci6n de controversias y, m6s

todavia, a abandonar el escudo protecor del

Derecho estricto, ha acnrado en la prdctica como un

freno a un recurso mds generalizado alaequidad.

Por otra frrte, oomo tu peso de relieve la
profesora Chernillier-Gen&eau tll), la equidad se

sinia en el centro de una contradiccidn conce6ual
y metodoldgica entre una visi6n formalisa del
ordenamiento intemrcional (que es lapopiadel
positivismo idealista) y una ryroximci6n
ideoldgica al mismo (que corresponde con los
posurlados de la dialdctica materialista). La
primera concepci6n que ha dominado la doctrina y
lajurispnudencia radicional en la materia, presenta

a la equidad como una noci6n abstracta,

directamente 
"ing'rlada 

a la idea de justici4 que

forma parte (aunque a durlo indefinido) del corpus

izrls internrcional. IJ segunda concepcidn,

considera que la equidad tiene sobre todo una

funci6n ideol6gica y como tal ha sido utilizada,
principalmente por los palses en desarrollo, para

provocar la transformrci6n del Derecho vigente

haciendo aparec€r nuevas normai que dieran

satisfacci6n a sus reclanurciones hist&icas.

(12) Al margen de los autores ya citados en las notas precedentas: Berlis, G. "Essai sur la port& & Ia clarue du
jugeme,nt en 6quit6 en droit de gens". Thlsg Paris (Sirey) 1937. Bermell Gsci8. R. "I rlgar y funci6n de la equidad

en el nuevo Derecho internacional" Anuario de Derecho internacional, vol. VII 1983-84, p. l7l-?-O9, Bin Cheng
"Justice and Equity in international Law" Current Legal Problerns, vol. 8, 1955, pp. 185-21l. Castillo-Daudi M. "La
nocidn de equidad en la jurisprudencia internacional." Filosof(a y Derecho. Esurdios en honor del profesor Josd Corts
Gran. Valencia, (Universidad de Valencia) 1977,vol. 1, pp. 95-106. Degaru V.D. "L'6quit6 et le droit international",
Ia Haye (Nifioff) 1970. DiazAlbonico, R. "La place de l'6quit6 et I'enrichissenrent sari cause dsu le calcul de

I'indemnitd en cas de nationalisation", Rev. Egyptienne de D.J.1973, pp. 175-210, Handl, G. 'The Principle of
Equitable Use" as Applied to intemationally stured Naturd Resouces: its Role in Resolving Potential Intemational
Disputes over Transfrontier Pollution", Rev. Belge, DJ. 1978-79, pp.40-6y',, Mrnr de Veses Puig, C. "La equidad

en el ordenamiento jur(dico intemacional", Filosofia y Derecho, cir vol. I, pp. 695-739. Miaja de la Muela, A. "La
equidad en las decisiones de los Tribunales internaciondes", Anales de la Universidad de L,a L,agrmg r YI, 1968-69,

pp.3-37,Mouslheli,M.'L'6quit6e,ndroitinternationalmoderne",RGDIP, 1933-l-pp347-373,Pirotre,O.*La
notion d'6quit6 dans la jurisprudence r&ente de la Cour internationale de Justice" RGDIP 1973,pp. 133-34.

Roserme, S., "Equitable Principles md the Compulsory lurisdiction of lntemational Tribunals" tr'ertschrlft fur
Rudolf Blnds @em (Stanpfli) 1980, pp. 407425. Schwarzemberger, G. 'Equity in Intemational Law" Yearboolr of
World Affalrs, vol.25, 1973,pp.346 y ss. Stnrpsp, K. *Ir dloit du juge international a statuer selon l'{uit6 Rcadi,
1930-m, vol. 33, pp. 450462.
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Con bdo, tanto en lalarga6poca de dominio
del positivismo somo en la reciente ooyunara de
bfsqueda de un nuevo orden internacional, la
aplicridn de laequithd en eI campo del Derecho
internacional se ha viso frenada por el recelo de
lc Esados a otoriar a la jurisdiccilln int€rneional
un pryel m{s destacado y, en cualquiercaso, mds
librc de los rigores dcl Derecho estricb. p€rc, en
lc fltimos allos, la propia jurispndencia del
Tribunal intenucional & Jusich paece haber
ercontrado la fdrmula cmcceolal que ha

Eopiciado rmarerpvadaeclci&r de la equidad en
el campo del Derecho intcrorciqut El puno de
putida dc esa renoveidn rnetodol6gica es el
cmocido dicumdel Tribunal intcrnriorul de
Justicia en su smtencia & m e,febr€ro &, 1969
en el asunto de la plaafcrra omtinental del tvlar
del No,rte:

'La Cotr en vient maintemnt a le
rtgle de I'equit6, I-e fondement juidique
de cece r0gle dans le cas particulier de la
ddlimitation du phrcau curtinenral a dej6
6t6 precis6. tr faut noter cependant que

ceue rlgle r€pooe aussi sn une base plus
large. Qrrl qrrc soit le raisonnement
juridique dujuge, ses ddcisions doivent

pr d6ftrition Of,e justes, dqrc en ce sens

dquitableq. N6anmoins, lorsqu'on parle
du juge qui rend la justice ou qui le droit,
il s'agit de,jnstifications objetives de ses

d6cisions, non pas ar{eli des textes mais
sehn les textes et dans ce domaine c6st
pr€cisCment, une rlgle de droit qui appelle
I'application de principes dquitables' ort.

Con estas plabras el Tribunal parece haber
abierto una ntrcva v(a de ryroximaci6n a la siompre
evasiva figura de la equida4 seflalando con
claridad el doble plano en el que dicha noci6n se
proyecta en el actual Derecho internacional. De un
lado, en una dimensi6n gen6rica "como
representrci6n de Ia justicia abstracta?'Gt, es decir,
corno exigencia Msica en el proceso globat de
formaci6n y aplicrci6n del Denecho internrcional.
De ofo lado, en una dimensi6n auntdnticamente
positiva, somo una "verdadera reEta 0e derecho,,
en los casos en los que "los t€xtos" mismos exigen
una aplicrci6n(,o. Superando asf una

contradiccidn lrgo tiempo considerada como
irredrrctibleoT), la equidad ha adquirido una suerte
de condici6n dual que le permite mosmrse tanto en
su tradicional dimensi6n extrapositiva ( equity
owsidc tlw rules o au-&ld dcs tefres ) como en su

(14) CIJ Recrcit 1969, p.49, pa. Et.

(15) Ibi( 9.47.pc. E5 y49pr. E8.

(16) Ibi4 p.49, pr. t8.

(17) "De,puis bngfqnpq les philcophes et les juristcs se sont app€rgus de ce crrctere dualiste du droit; c'est
ainsi que Ckuon o,ppocsait la hr nrte a la hs scrlpte. Ceme distirction conserr,& a traven los sieales, a 6t6 reprise
pr lcr junstcs modcrnes. N'cst+c pas la mcme id6e qu'cxpime la dietinction entne drs pcltlve Recht und des
rlchttlgc Retch & Sammier, h drolt pgddf a h droit ob!:ctif ratiomrel ou nehrret dc M. L Fur le dorurd ct le
cmsfuft & M. Gcny ou !r murcc lmelle ct la source rdclb de M. Bonnecase" Mouskheiy, M. Op. ctL p. 348.

53



l,a Equidad en Derecho Intemacional hiblico: Aspectos Actuales Josd Juste Ruiz

dimensi6n iuspositiva (equity within the rules o

selon les textes).

Este planteamiento metodoldgico, cuyo

potencial explicativo no ha sido todavfa

suficienBmente explorado por la doctrina

cientifica, constituye el eje de la presente ponencia.

En su hesarrollo prestaremos especial atenci6n a

los datos de la pr6ctica intemacional,

principalmente jurisprudencial. Asi podremos

comprobar que la tradicional imagen de la equidad

extrapositiva se ha manisfestado sobre todo en los

procesos de delimitaci6n de las fronteras terrestres'

mientras que la nueva modalidad de la equidad

iuspositiva ha encontrado su campo de aplicaci6n

privilegiado en la delimitaci6n de los espacios

marinos.

2. La dimensi6n extrapositiva de la

equidad (Equite au dela des texta o

outside the rules).

El juez Fitzmaurice, en su opini6n individual

en la sentencia de la Barcelona Traction de 5 de

febrero de 1970, afirm6:

"el derecho y la equidad no Pueden

realizar la justicia miis que si ambos se

completan rrotr^4g111g" 
(1t)'

Estas palabras reflejan la concepcidn

tradicional de la equidad que ha experimentado

siempre una gran difrcultad para precisar si dicha

noci6n estd fuera(re) o dentro del Derecho @ e

incluso, si se acepta esto fltimo, el lugar exacto

que aquella ocupa en el seno de 6ste.

Enefecto,lastronerasenrelmconponantes

morales y sociales del Derecho y el Derecho

mismo nunca han sido trazadas con claridad y

menos aun en el caso de un ordenamiento como el

internacional carr;tsrrzadro por su "primitivismo",

su fluidez y su escaso grado de

instinrcionalizaci6n. L: doctrina tradicional ha

mantenido pese a todo que la equidad constituye

una noci6n juridica que tienen tambidn su lugar

propio en el seno del Derecho internacional. Sin

embargo, dicha doctrina nunca ha logrado

determinar con claridad cual sea 6ste lugar exacto,

sobre todo en lo que respecta a la relaci6n entre la

equidad y las fuentes normativas del ordenamiento

(18) CU Recueil 1970,p. 87' Par. 36.

(19) Cf. Reuter, P. Op. Clt. pp. 165-166.

(20) Asi lo habia firmado ya el juez Hudson en su pini6n en el asunto de las tomas de agua del Mosa'

..It must be conclqded" therefore, that gnder Article 38 of tlre Statute, if not indepenCently of that Article' the

Court has some freedom to consider principles of equity as part of the internationd law with it must apply" PCU Set

AlBp.76-77.
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internacional. iConstituye la equidad un principio

general del Derecho aplicable en el plano

intemacional? ;Constituye acaso una regla

consuetudinaria? Esta cuesti6n no ha sido

respondida nunca con claridad, aunque ello no ha

impedido que la equidad fuera evocada

comflnmente como una figura perteneciente al

corpus iuris intemacional (21).

La Doctrina y lajurisprudencia internacionales

han presentado asi tradicionalmente a la equidad en

una dimensi6n que podriamos denominar

extrapositiva (outside the rules:. au deld des

dextes); es decir, como un referente juridico que,

sin embargo, no eslS integrado en la formulaci6n

de la regla misma. Concebida en estos t6rminos, la

equidad ha desempef,ado un papel basunte

significativo en los procesos de creaci6n y

aplicaci6n del Derecho internacional, en las

pdginas siguientes tratarcmos de examinar el

alcance real de ese papel en la teoria y en la

pn{ctica.

2.1.La equidad en la formaci6n y en la

aplicaci6n del derecho internacional

El papel de la equidad en Derecho

internacional ha sido tradicionalmente considerado

en una doble dimensi6n: a saber, como elemento

de base en la formaci6n de las nornas de 6ste

ordenamiento y como elemento inherente a una

sana aplicaci6n de las mismas. En efecto, como ha

dicho el profesor Charles de Visscher:

individuelles ou qu'on s'attache h son r6le

dans la formation du droit objecdl" (22)

2.1-1. lt equidad en la formacidn del Derecla

internacional

La presencia de la equidad ha crefdo asi

poderse detectar, en primer lugar, en el proceso de

formaci6n de las normas de Derecho intemacional

Esta presencia, velada pero'inequivoca, ofrece sin

embargo diversos grados de evidencia y diversos

niveles de proyecciSn que convienen tmtar de

distinguir.

"L'6quit6...pr6sente deux aspects

selon qu'on l'envisage dans les decisions

En efecto, la equidad aparece las miis de las

veces en una dimensi6n gen6rica, difusa e

inconcreta, como un elemento latente en los

procesos de formaci6n del Derecho intemacional.

En tales ocasiones la impronta de la equidad queda

oculta entre el conjunm de consideraciones, de

intereses y de aspiraciones que dan origen a la

regla(?3) y su presencia no se hace patente en la

expresi6n positiva de la misma. Parafraseando las

afirmaciones del TIJ en la sentencia de la

plataforma continental del Mar del Norte podria ,.:"

decirse que, sobre la base de principios muy.

generales dejusticia y buena fe, la equidad aparece

aqui "simplemente como una represetltaci6n de la

justicia abstracta" 
(z). La equidad se presenta as(,

en una primera manifestaci6n, como un elemento

integrante del fondo comfn del Derecho

internacional que aparece sobre tndo como una

expresiSn particular de la idea de justicia cn cl

proceso de formaci6n de las normas de 6ste

ordenamiento.

(21) Vide los trabajos del Centre d'Etudes et de Recherche de I'Acad€mie de Droit International de La

Haye (1972) en Anuarlo de l' LAA 1972-73, n. 42'43, pp. 59-103.

Q2)DeVisscher, Ch. OP Cit. p.5
(23) Reuter, P. Op. Cit. p. 185.

(U) CIJL Recueil 1!X9, pp.4748, !ar. 85.
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En otros casos, la equidad constituye la cdlula

jnridica matiz de numerosas instituciones,

principios y reglas internacionales, que tienen sin

embargo una existencia aut6noma: responsabilidad,

abuso de derecho, cambio fundamental de

circunstancias (rebus siq stantibus)

emiquecimiento sin causa. En tales supuestos, y

por patente que sea la p'resencia subyacente de la

equidad bajo la expresi6n de estas figuras un

imperativo bdsico de rigor y economfa juridica

debe llevarnos a propugnar la aplicaci6n de lo que

podriamos denominar el principio de especialidad.

En su virtud, hay que evitar remontarse a

consideraciones derivadas de la idea de equidad

siempre que el Derecho internacional haya

traducidoya sus exigencias a travds de mecanismos

y reglas particulares que presentan un contenido

m6s preciso y poseen un mejor reqpaldo en el plano

positivo. El profesor Reuter ha subrayado este

punto con su habitual Penetraci6n:

"Quand l raison de son contenu

detaill6 et pr6cis la rbgle juridique conduit

presque directement par elle-mQme l son

application, il n'est pas utile de

mentionner exFessement qu'il faut

encore mettre un peu d'6quitd Potn

rdaliser sa concrdtisation finale; cela va de

soi et tr quoi bon rappeler qu'au moins 6

r6s faible dose l'equitf est partout? Cela

n'dcliaire ni ne fortifie les ar€ts de justice.

A I'oppos€ quand il s'agit, remontant aux

(25) Reurcr, P. Op Clt, p. 185

(26) CU Recueil 1969, p,p. 49, par. 88.

fins de la rbgle, de souligner des

obligations ou des conditions que les

apparcnces ne revllaient pas

inmldialement, le juge ou I'arbitre

inentionnera volontiers des figrre
jrnidiques plus precises et plus

convaicantes par cons€,quent qu' une

dquitd non qualifr6e: c'est ainsi que I'on

invoquera I'abus de droit ou la ftrsation
du common law,L'6quit6 se rdvele ainsi

nominativement dans la jurispnudence

dans un champ plus resueint que celui

qu'une analyse docrinale lui assigne"tzs)

Por 6ltimo, la impronta de la equidad en el

proceso de fumaci6n de las normas de Derecho

interiacional es en ocasiones tan fuerte que llega

incluso a manifestarse exteriormente como un

elemento integrante de la regla de Derecho

positivo.

En tales supuestos, la equidad se eleva del

trasfondo substancial del Derecho para cristalizar

en la expresidn positiva de la regla misma,

a@uiriendo asf una eficacia numativa aut6noma.

Este es el6mbio de la equidad "inside the rules" o

"selon les textes" que fue evocado por el Tribunal

intemacional de Justicia en su sentencia de la

plataforma continental del Mar del Norte de

1969 @ y que, por la novedad e importancia del

fen6meno serd objeto de un examen particularizado

en la secci6n 3 del presente trabajo.
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2.1.2. La equidad en la aplicacidn fut
D er c c lo i nt er tucio tul.

Con todo, al igual que en los dem6s sisternas
juridicos en Derecho ihternrcional la equidad ha
encontrado su proyecci6n pnncipal en el plano de
la aplicaci6n de las normas, :rctuando como
elemento de raslaci6n de las exigencias gendricas

de la justicia abstracta a las cordenadas
especificas de los casos concretos.

El instituto de Derecho intemacional, en su
reuni6n de Luxemburgo de 1937, afirm6 con
claridad e.sta furrci6n gen6rica de la equidad en los
procesos de aplicaci6n (udicial o arbitral) del
Derecho internacional:

"L'Instinrt avant proc€d6 tr

l'examen...du r6le de l'fuuitd dans
l'@uvre du juge intemacional; 6met
I'avis:

1". que l'6quit6 est normalement
inh6rente i une saine application du droit,
et que lejuge internacional, aussi bien que
le juge interne, est, de par sa tiche mOme,

appel6 i en tenir comp0e dans la me$re
compatible avec le respect du droit.:

2o. que le juge internrcional ne peut
s'inspirer de I'equitd pour rendre sa

senterrce sans elre li6 par le droit en
vigueur, que si outes les parties donnent
une autorisation claire et expresse a cefie
fin"(zzl

Tano Ia pr&tica de los Estados como lia
jurispru&ncia abitral y judicial han reconocido
6sa dimensi6n equitativa del Derecho
internacional y han posnrlado la proyecci6n de la
equidad como un elemento inherente a una normal
aplicrci6n de los principios y reglas de dste
ordenamiento. El prqio Tribunal intemacional de
Justicia ha recunido en alguna ocasi6n a
consideraciones derivadas de esta forma de
equidad normalmente inherente a una sana

aplicaci6n del Derecho, resumiendo su posici6n en
laconocida alirmaci6n de la sentencia de l!}69 en
el asunto de la plaaforma continental del Mar del
Norte.

"Quel que soit le raisonnement
juridique du juge, se.s d€cisions doivent
par ddfinition Otre justes, donc en ce sens
e{uihbles"(z)'

(27) Annualrc de I'fnsdtut de Drolt Internatlonal Sessiqr de Luxembourg, Aout-S€ptemb,re L937. p.271

(28) CU Recuell 1959, p.49, pr. 8E
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la equidad se pre'senta asf como nurnalmente

inherente a una sana aplicaci6n del Derecho

intemacional. Pero, resulta dificil precisar hasta

donde alcanza su fuerza de proyecci6n en el marco

del Derecho positivo o, mds concretamente, hasta

donde alcanza la elasticidad del Derecho

internacional en vista a una aplicaci6n equitativa

del.mismo. Para tratar de responder a esta cuesti6n

conviene repamr los datos de la pnictica

internacional; siguiendo las indicaciones de

Bardonnet 
(a), nosoEos concetraremos nuestra

aterrci6n en el examen de la practica relativa a la

delimitaci6n y las ftonteras telrestres que nos

ofrece una buena muestra de la virnralidad (y de los

lirnites) que presenta la referencia a la equidad en

la aplicaci6n de las reglas de Derecho

internacional.

Z.Z.Laequidad en la delimitaci6n de los

espacios terrestres

I-a pr6ctica internacional contiene abundantes

muestrai de que los Estados, losdrganos politicos

y las insarrcias jurisdiccionales encargados de la

delimitaci6n de los espacios terrestres han

recurrido a menu& a la equidad en su prop6sit<i de

irazar una frontera e'stable Y definitiva oot'

Para examinar el alcance concreto de los

prooesos de aplicaci6n equitativa de las reglas de

Derecho internacional, la doctrina suele recurrir a

la tradicional distinci6n entre la equidad infra

legem,laquidad praeter legem y la equidad

cintrolegem. Como veremos en las Sginas que

siguen, esta distinci6n posee esencialmente un

valor sistemdtico pero carece en realidad de todo

criterio de objetivaci6n. Por ello, en la pr6ctica, es

extremadamente dificil distinguir materialmente

los diversos supuestos en los que la equidad es

calificada con arreglo a estas categorias

formalisas, sobre todo en los casos en los que

dicha noci6n despliega una eficacia modificativa,

correctiva o creativa en la delimitaci6n de las

frotneras terrestres(rb)' Sin unbargo, en su

reciente sentencia de22 & diciembre de 1986, la

Sala del Tribunal intemrional de Justicia que ha

e9) Elautor seflala gue la conexi6n entre la equidad y las fronteras terrestres se plantea a menudo en la

"fli;il 
e interpretaci6n'de los convenios fronterizos o dc principios tales como el utl possldctls

..Ces dans ce cadre pr6cis6ment qu'un examen, mame sommaire, de la p,ralique intemational permet de constater

le r6le n6cessaire de l'6quit6" Bardonnet' D' Op' Clt' p' 36'

(30) "Pour tracer une ligne frontidre on ne peut en effet &happer' quelle que soit le proc6dure utilis&' i un

certain nombre d'exigences risorurables et n&essaires et on doit tenir compte de toutes les circonstmces

;;illtE*t E ctraquJ sinration frontaliEre qui est sp'6cifique' La finalit6 de toute op6ration de ce Senre est de

irorro,rroir,-" drrrr" frorrtiate c'est-i-dire rme frontitre'stable et d6finitivg qui corresponde aux aspirations des

populations frontalidres et contribue I la paix et I la s6cruite dans la region. C'est bien "rme v6rit6 premihe" de dire

ffii;;; dlune frontidre "doit atre 6quitable", Bardonnet' D' op' Clt' w'4647 '

(30 bis) ..Lrs lignes qui vont suiwe...ont potn seul objectif d'esquisser, !r partn de quelques exemples cumus de

ta practique'acs Etats et ae u jurisprudence arbira!, les principales fonctions que l'6quit6 peut remplir en ce

domaine, permett't de modii", u* frontihe 6tablie pa.rvoie conventiomelle, de corriger les injustices rdsultant de

i'.ppfi""tio. O. principe & I'utl possldetls et m0me de fonder le trac6 & la ligne divisoire dans une r6gion au stanlt

ind6termin6" Bardonnet, D. Op. clt' p' 47'
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juzgado la controversia fronteriza entre Burkina

Fasso y Mal; otl ha adoptado una vez mds esta

ap,oximri6n metodol6gica que, pese a su

furcvitable ambigtiedad y a su cardcter punrmente

formalista, parece gozar todaviade ciero
predicameno.

Por ello, rrcsotros utilizaremos tambidn esta

distinci6n para tratar de determinar su viruralidad y
sus limites.

22.1. Equidad infra legem

Una primera manifestaci6n de la equidad

cqno elemenlo usual & aplicaci6n del Derecho

intcrnacional es la que se ha denominado ir{ra
legem. En su virtud, como ha explicado Soerensen

"le juge, entre plusieurs interpr6tations ou

applications possibles d'une rdgle positive, choisit

celle qui tient le mieux compte de la situation

individuelle des parties en litige et de I'ensemble

de leurs droil et devoirs... dans les limites du droit
positif'(34'

Del examen de la pr6ctica intemacional en

materia de delimitaci6n de las fronteras terrestres

parece poderse deducir que la equidad irfra legem

desempeil4 en primer lugar, una funci6n

meramente interpretativa e individuali z.abra,
proyectando bl'contenido de la norma sobre el caso

curcreto de rcuerdo con las exigencias de la
justicia Asf lo ha explicado recientemente,la sala

del Tribunal internacional de Justicia que ha

resuelto el litigio fronterizo entre Burkina Faso y
Mali por medio de una sentencia de22 de

diciembre de 1986. En efecto, tras recordar que en

materia de delimitaci6n de las fronteras terrestres

no existe un equivalente de la noci6n de

"principios equitativos" a la que reenvia tan

frecuentemente el derecho aplicable en materia de

delimitaci6n de las zonas marftimas, la sentencia

mencionada afirma que:

"fa Chambre.. prenda en

consid6ration l'6quit6 telle qu'elle

s'exprime dans son aspect infra legem,

c'est-e-dire cett€ forme d'equitd qui

cinstitue une m6thode d'interprdtation du

droit et en est l'une des qualit6s" (33)'

Pero junto a su eficacia meramente

interpreativa, la equidad it{ra legem parece haber

(31) CU Rccuell 1985, p. 567,par.28:

"Il est clair que la Chanbre ne peut, en Ia pr6sente affaire sanrer ex e€quo et bono= N'ayant pas regcu des

Prties la mission de proc6der i un ajustement de leurs int&Es respectifs elle doit dgalement &arter en I'espece tout

recours I l'6quit6 contra legem. La Chambre n'appliqtrera pas non plus l'6quit6 praeter legem. En revanche elle

prendra en consid€ration l'6quit6 telle qu'elle s'exprime dans son aspect infra legem c'est-i-dire cene forme d'6quit6
qui coirstiure une m6thode d'interpr6tation du droit et en est I'une.des qualit6s."

(32) Soerenserr M. "Les sources & Droit international", Copenhage, 1946,p. 197

(33) CU Recuell 1965, pp. 567-568, phr. 28 YHe trnbi&r p. 633,par. 149.
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desempeflado tambi6n en alguna ocasi6n una cierta

funci6n complernentaria o integradora, ofreciendo

aljuez o al drbiro internacional un criterio para

resolver las cuestiones de detalle que la norma

aplicable no contempla especfficamente . En

teoria, se raa aquf de una fmrna de equidad iffra
legemque,sin seprarse del marco substancial del

Derecho aplicable, permite al juzgador concretar

sus perfiles ajustdndolos a las exigencias del caso

concreto. En la pr.ictica, sin embargo, a veces se

prolonga levemente el alcance expreso de la

norna, haci6ndose entonces muy dificil distinguir

esta funci6n integradora de la equidad de otras

modalidades de aplicaci6n supletoria ( pr ae ter

lagem) o derogatoria (contra lagem) consideradas

como inadmisibles.

El profesu Bardonnet ha seflalado asi una

multiplicidad de ejemplos en los que las

Comisiones de delimitaci6n y, en su caso, las

instancias arbirales y judiciales han recurrido a la

equidad para ultimar los detalles relativos al

proceso de delimitaci6n, incluso en ausencia de

una disposici6n expresa del convenio fronterizo(r)

El autor considera "benefico" este uso de la

equidad integradora, con eficacia complementaria e

incluso correctiva, aunque seflala pese a todo que:

"Son maniement est sans doute

d6licat surtout en I'absence d'une

r6fdrence expresse, et il se sinre toujours

dans un registre relativemen[ restreint" G5)

El propio tribunal internacional de Justicia ha

ido tambidn en ocasiones bastante lejos en el uso

de la equidad inf,ra legem con eficacia

integradora G6). Asf, en el asunio de la controversia

fronteriza entre Burkina Fasso y Mali, la Sala del

Tribunal internacional de Justicia consider6 que la

equidad infra legem le permitia recurrir a la

aplicaci6n de criterios equitativos para determinar

el trazado de la frontera litigiosa en los lugares

donde la manifestaci6n de uti possidetis no

pudiera ser establecida con claridad.

"I-a Chambre conclut dbs lors qu'en

l'absence d'indications prBcises dans les

(34) Bardonnet D.Op clt.p.52.

(35) Ibl4p.55.

(36) La equidad ha sido evocada en diversas ocasiones por la jurisprudencia internacional como par6metro para

Ia determinaci6n del importe de las comper,saciones pecuniarias debidas en conceplo de reparaciSn. El propio

Tribunal intemacional de Justice ha recurrido a esta forma de equidad infra legem para calcular el importe de la

indemnizaci6n en el asrmto de las Sentencias del Tribunal Administrativo de Ia OIT por demandas contra la

I.JNESCO.

"Dans ces conditions, la Cour...se bornera I dire que si le tribrural, dans les motifs de sa d6cision sw le fond a dit

"que le r6pration sera assur& ex auquo et bono par I'allocation au requ6rant du montant ci-aPres", le contexte ne

fait nullement ryparaitre que le tribrmal ait entendu par lh se d6patir des principes du droit. Il a voulu seulement

{noncer que, le calcul du contant de I'indemnit6 ne pouvant pas Ctre d6duit des rEgles de droit pos6es ir cet effet, iI

entendait fixer ce que la Cour a en d'autres circonstsrces, appel6 lajuste mesure de la rEparation, le chiffre raison-

nable de ce.lle-ci (affalre du D6trolt de Corfou arr€t du 15 decembre 1949, CU R.ecueil 1949,i.U9)". CU

Recueil 1956, p. 100.
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textes quant i l'emplacement de la ligne
frontibre celle+i doit diviser la mare de

Soum en deux, de fagon 6quitable. Bien

que l'6quit6 n'implique pas ndcesairement

l'6galit6" (Plateau continental de la mer

du Nord, .CU Recueil 1969, p. 49,pat
91). it reste qu'en l'absence de

cironstances s@iales c'est en g€ndral

celle-ci qui traduit le mieux celle-lA" 07)

2.22. Equtdad practcr legcn-

Ia docrina y la jurisprudocia tradicionales

han rechazado por el contrrio generalmente la
virtualidad de la equidad para desempefiar una
funci6n normativa aut6noma, con carCcter

supletoio, en los casos de inslficiencia o laguna

del Derecho posiuvo (equidad praeter legem)..

Con todo en la pr6ctica arbitral relativa a lia

delimitacidn dc los esprcios Erestres @, parece

poderse encontra algmos ejemplos de aplicaci6n

de la equidad para llenarciertos vacios del Derecho
positirro.

hrede citarse a este respecto el asuno & la
controversia fronteriza entne Bolivia y Penf

resuelta por el laudo arbitral del Presidente

argentino Figueroa Alcorta, el 9 de julio de 1909.

En este caso, en virnd del Tratamiento General dol

Arbitraje de2l de noviembre de 1901, debh
aplicarse en principio la regla del uti possidetis &,
1810. Sin embargo, de acuerdo con lo previsto en

el articulo 4 del Convenio especial de 30 de

diciembre de 19O2, el fubitro podia resolver la
cuestidn equitativamente en los tramos en los que

no apareciera definido con claridad la extensi6n del

territorio segrin los documentos del Virreinato. En

el Eanscurso del procedimiento, pronto se hizo

evidente la dificultad de aplicar el principio uri
posidctk ya que, de acuerdo con los documentos

aportados por las partes, lamna disputada se

encontraba completamente inexplorada. En ales
condiciones, el laudo hubo de fundarse casi

totalmente sobre la equidad para resolver el litigio
fronterizo planteado, pues como dijo el propio

drbitro.

"consid€.rant..ce qui pr6cMe il r6sulte
que je dois rdsoudre 6quiablement la
questiur qui m'est soumise, en

m'aplrochant, darts la pndsent ddcision, du

sens des dispositions royales invoqudes

par hs &fenses respectives de,s Parties et

de fasprit qui les a inspir€es."€e)'

(37) CU Rocudl p. (}3, pr. 150.

(38) Cr. Alcmlurrct,M. "EquitygrdGcncrelPrinciplcroflaw", I.C.LQ., 1976,p.805,nota29. Yi&rambi6n
Bardornet, D. Op cl( pp.57 y rig.

(39) RS.A" vol I p. 145.
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textes quant i I'emplacement de la ligne

frontidre celle-ci doit diviser la mare de

Soum en deux, de faEon dquitable. Bien

que l'6quit6.n'implique pas n6cesairement

l'6galit6" @ateau continental de la mer

du Nord, .CU Recueil 1969,p.49,par.

91). il raste qu'en I'absence de

circonstances sp€ciales c'est en g6n6ral

celle-ci qui traduit le mieux celle-li" G7)

2.2.2. Bquidad praeter legem.

I.a doctrina y la jurisprudencia tradicionales

han rechazado por el contrario generalmente la

virtualidad de la equidad para desempeflar una

funci6n normativa aut6noma, con car6cter

supletorio, en los casos de insuficiencia o laguna

del Derecho positivo (equidad praeter legem)..

Con todo en la pr6ctica arbitral relativa a la

delimitaciSn de los espacios terrestres 
(38), parece

poderse encontrar algunos ejemplos de aplicaci6n

de la equidad para llenar ciertos vacios del Derecho

positivo.

Puede citarse a este respecto el asunto de la

controversia fronteriza entre Bolivia y Peni

resuelta por el laudo arbitral del Presidente

argentino Figueroa Alcorta, el 9 de julio de 1909.

En este caso,'en virtud del Tratamiento General del

Arbitraje de2l de noviembre de 1901, debfa

aplicarse en principio la regla del uti possidetis de

1810. Sin embargo, de acuerdo con lo previsto en

el articulo 4 del Convenio especial de 30 de

diciembre de lX)2, et Srbitro podfa resolver la

cuesti6n equitativamente en los tramos en los que

no apareciera definido con claridad la extensi6n del

territorio segrin los documentos del Virreinato. En

el transcurso del procedimiento, pronto se hizo

evidente la dificultad de aplicar el principio uri

possidctis ya que, de acuerdo con los documentos

aportados por las partes, la zona disputada se

encontraba completamente inexplorada. En tales

condiciones, el laudo hubo de fundarse casi

totalmente sobre la equidad para resolver el litigio
fronterizo planteado, pues como dijo el propio

rirbiro.

"considdrant..ce qui prdcdde il r6sulte

que je dois r6soudre dquitablement la
question qui m'est soumise, en

m'approchant, dans la pr6sent d6cision, du

sens des dispositions royales invoqudes

par les d6fenses respectives des Parties et

de I'esprit qui les a inspir6ss."{$r'

(37) CU R.ecucll, p.633, par. 150.

(38) CJ. Akenhurst,M. "EquiryandGeneralPrinciplesof Law", I.C.L.Q., 1916,p.805,nota29. Videtambi6n

Bardormet, D. Op cit, pp.37 y sig.
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Asimismo, en el asunto del Rann de Kurch

entre la India y Pakistan, la inexistenciade un

autentico acuerdo de limites, la inaplicabilidad del

principio uti possidetis y la complejidad de las

circunstancias hist6ricas y geogrdficas condujo al

Juez Laguergren a pronunciar el 19 de febrero de

1968 una sentencia ampliamente fundada en la idea

de equidad, aunque sin llegar a constituir una

decisi6n ex aequa et bono (@'

El territorio disputado constituia una vasta

superficie de 9100 Km2configurando un

"fen6meno geogn{fico fnico" por su car6cter

des6rtico, pantanoso y casi maritimo, en el que no

exiStia una frontera bien establecida reconocida

hist6ricamente. El interds principal de la sentencia

estriba en que en ella se sostiene qte equiry y

equidad aparecen en gran medida ancladas en un.

mismo fondo comfn y forman igualmente parte del

Derecho internacional:

"As both parties have pointed out,

equity forms part of International [^aw,

therefore the Parties are free to present

and to develop their cases with reliance on

principles of equiry. {rtr.

En virtud de estas consideraciones, el Tribunal

di6 curso a las reclamaciones principales de

Pakistdn, adjudicando a este pais una extensidn

correspondiente al lo?o del territorio litigioso (830

km2). La delimitaci6n de los tres sectores en los

que se dividia esta zona y sobre todo la atribucidn a

Pakistiin de la mayoria del terriorio en el sector

m6s oriental de la misma, se fund6 esencialmente

en razones de equidad (equity) y m6s

concretamente en consideraciones de orden y

estabilidad de las relaciones entre Estados:

"In my opinion it would be

inequitable to recognise these inles as

foreign territory. ,It would be conducive

to friction and conflict. The paramount

consideration of promoting pea.ce and

stability in this region compels the

recognition and confirmation that this

territory, which is wholly surrounded by

(40) En una primera decisi6n de 23 de febrero de 1966 el Tribunal distingui6 cuidadosamente entre el recurso a

la equity en el sentido anglosaj6n del tdrmino (que ambas partes propugnabarl aunque con matices distintos) y una

aut6ntica decisi6n ex aequo et bono:,

"An international Tribunal will have the wider power to adjudicate a case ex aequo et bono, and thus to go

outside the bounds of law, only if such power has been conferred on it by mutual agreement between the Parties. The

Tribunal canaot hnd that the Agreement of 30 June 1965 does authorize it clearly and beyond doubt to adjudicate ex

aequo et bono. Therefore, and as the Parties have nor by any subsequent agreement consented to confer the power

upon the Tribunal to adjudicate ex aequo et bono, the Tribunal resolves that it has no such power". The Indo-
Pakistan Western Boundary Case Tribunal (Constitued Pursuant to the Agreement of 30 June 1965) Award 19

February 1968. p. 6

(41) Ibid p. 6
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Pekistsn &rritfry, also be regardcd as

such"(.4

l,Puede, pues, deducirse de esta jurisprudencia

lq. existencia de una regla que permite la

aplicaci6n de la equidad praeter legemenla

delimitaci6n de las frgnteras terrestres entre los

Estados?

Ia respuesta a esta cuesti6n no es fdcil, pero

parece que debe decantarse por la negativa. En

efecto, reducida a sus jusos t€rminos, la pr6ctica

aftiral citada no parece avalar verdaderamente la

aplicaci6n de la equidad praeter legempara colmar

las lagunas juridicas que pudieran presentarse en la

soluci6n de los conflictos fronterizos. Pues en

realidad, en todos los casos examinados, la

autorizaci6n para que el drbitro colmara las lagunas

que se presentaran en el proceso de delimitaci6n

estaba expresamente contemplada ora en las

propias reglas a aplicar ora en el compromiso

arbitral.

Ia prdctica del Tribunal internacional de

Justicia parece confirmar este planteamiento

contrario a la admisi6n de la equidad praeter

legem. En efecto, aunque la jurisprudencia del

Tribunal sea en este punto algo movediza (43), 
sus

afirmaciones al respecto son, en general, poco

proclives a la admisi6n de la eficacia normativa

supletuia de la equidad(&). Asi, por lo qw se

refiere a las cuestiones de delimitaciones de los

espacios teresEes, la reciente sentencia relativa al

litigio fronterizo entre BurkinaFasso y Mali es

particularmente ilustrativa de la ambigiiedad que

suele acompaflar la aplicaci6n de estas categorias

formalistas. En efecto, como ya hemos visto (a5), la

Sala del Tribunal que, en ausencia de indicaciones

precisas en los textos, se habia sentido legitimada

para dividir la zona pantanosa de Soum en dos y

atribuirlas por igual a cada una de las partes,

conjurd sin embargo tajantemente (pero tambi6n

ret6ricamente), la aplicaci6n de la equidad

praeter legem'.

(43) En efecto en el asrmto del Canal de Corfri el Tribunal se apoy6 en consideraciones hummitarias afirmando

incluso expresamente algunos de sus miembrds la eficacia de la equidad para rellenar lagunas del Derecho. Por el

contrario, en el asrmto del Sudoeste Americano, el Tribunal se neg6 de plano a rebasar el 6mbito del Derecho estricto.

Vide, Miaja A. Op. cit. pp. 3-8.

(44) Un buen exponente de la posici6n del TU en este prmto podria ser la sentencia de 5 de feb,rero de 1970 en

el asunto de la Barcelona Trrction. En efecto, en este caso, tras reconocer que se tsataba de una materia en la qlle "el

Derecho internacional no ha fijado sus propias reglas", el Tribrmal se neg6 a cutrir 6ste vacio recurriendo a

consideraciones puramente equitativas.

"Il a 6t6 sugg6r6 que si I'on ne peut ap,pliquer dans un cas d'esfri,ce la rEgle g€n6rale selon laquelle le &oit de

protection diplornatique d'une societ6 revient i son Etat national, il pourrait Otre indiqud pour des raisons d'equit6,

que la protection des actionaires en cause soit assum6 par leur propre Etat national. L'hipoth6se ne corresponds pas

au circonstances de lapr6sente affaire". CU Recueil 1970, p. 49,par.93.

(45) Supra, p. 12 y nota (37).

(42) Ibtd,pp.152-153.
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2.23. Equidad conta legem.

En principio, la docrina" la prdctica y la
jurisprudencia coinciden aquf de un modo un6nime
en la afirmaci6n de que no cabe recurrir a la
equidad para descarar la aplicaci6n del Derecho
internacional positivo, a menos que las partes

interesadas lo hayan solicitado asf expresamente.

Esta idea, fue reafirmada por el Instituo de
Derecho Intemacional en su resolucidnde 1937 @

y aparece consagrada en el propio ardculo 38,
pdrrafo 2, del Estatuo del Tribunal internacional
de Justicia:

"La presente disposici6n no restringe
la faculad de la Corte de decidir un Iitigio
ex aeqto e bono, si las partas asf lo
convinieren",

Este planteamiento aparentemente simple, no
lu dejado sin embargo de presentar algunos punbs
oscuros referentes, pG un lado, a la pcibilidad de
que la equidad despliegue pese a todo una cierta
eficabia correctiva en la aplicaci6n de las reglas
positivas y, Ixrr otro, al verdadero sentido del
recurso a lajurisdiccidn de equidad (decisi6n e:
aeqro et bono) cuando las partes asi lo
convinieren.

a) Eficacia correctiva de la equidad.

I-a exclusi6n de principio de la equidad contra
legemno ha impedido que esta noci6n haya

desempeflado en la pr6ctica" en determinadas
ocasiones, una cierta funci6n modificativa o
correctiva de la aplicaci6n de las reglas jurfdicas.

I: compatibilidad de este uso correctivo de la
equidad con laproclamada exclusi6n de la equidad
contra legemse ha logrado efectivamente forzando
los resquisitos que presenta inevitablemente este
tipo de planteamientos de nahraleza esencialmente
formalisa. Asi en ocasiones, elArbitro ha
encontrado ua via para Ia aplicacidn de la equidad
derogatoria en los tdrminos m6s o menos
permisivos del acuerdo de delimitaci6n o en las
cldusulas del propio compromiso. En otros casos,
el arbitro ha encontrado la legitimaci6n para
proceder a una utilizaci6n moderada de la equidad
correctiva en la consideraci6n de que los principios
y reglas aplicables resultaban parcialmente
impracticables o @ian conducir a rssultados
irrazonables. Asf, como ha seflalado Bardonnet...

(45) CIJ Recueil 1986, pp. 557-568, pr. 28

(47) "trjuge international ne peut s'inspirer de l'6quitd pour rendre sa sentencg sans €tre Ii6 pr le droit en
viguan' que si toutes les parties dorment rme autorisation claire et expresse I cette fin." IDI: Annuatre clt. p. 271

65

"Il est clair que la Chambre ne peut,
en la pr6sante affaire, stafiJq cx, aeqto et
boro. N' ayant l' 64uit6 practer le gem.

En revanche elle prendra en considdration
l'6quitd telle qu'elle s'exprime dans son

asp*l infra le ge m c' est-A-dire ceBe forme
d'Quitd qui constitue une m6thode

d'interprdtation du droit et en est l'une des
qualitAs. En effet comme la Cour I'a dit:
"Il ne s'agit pas simplernent d'arriver une
solution dquitable, mais d'arriver tr une
solution 6quitable qui repose sur le droit
applicable". (Compdtence en matiEre de

@heries, CU Recuil 1974,p.33, par 78,

P.202,Par 69).('6)'
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'Ir rScours aux consid6ralms

d'6quitd &t-il tenu rneplace importante

dans les arbitrages luino amerbains et

pourrait-il contribuer au r0glement de

certains diff6rends fronaliers dans

d'autres partias deu monde, pour corriger

les injustices qui ne manque pas de

susciter la generalisation de I'zri

Possidetis " tcEt'

En efecto la pr6ctica hispanoamericana, la

equidad ha sido utilizada en alguna ocasi6n como

un instrumeno juridico para conseguir la necesaria

correcci6n de los inconvenientes derivados de una

rigida aplicaci6n del principiouti possidetis. Tal

sucedi6, por ejemplo, en el caso de la sentencia

aftitral de23 &, febrero de 1933, dictada por el

Chief Justice Charles Evan Hughes en un litigio

fronterizo entre Guatemala y Hoduras 
(et. En

efecto, antelas discrepancias de las partes sobre la

aplicaci6n del principio uti possidetis, el Srbitro se

vi6 abocado a interpretar extensivamente el

compromiso recurriendo asf a la equidad para

establecer ma Parte de la frontera"

"The Tribunal, by the provision of the

as to ttrc lhrc, of uti possidetis of 1821, is

not required o perform the impossible,

ard manifegly is bourut o establish that

line only.to the cxtent drat the evidence

perrris it o bc cgablished. And as the

TriburBl is cxpessly authorized in the

imcrest of justice...o depart from the line

of wi possideiis of 1821, even where that

line is found !o exist, the treaty must be

construed as empowering the Tribunal to

determine the definitive boundary as

justice may require throughout the entire

area in the controversy, to the end that the

question of territorial boundaries may be

finally and amicably settled" 
(50)'

El Tribunal internacional de Justicia garwe

haber sido, sin embargo, m6s cauteloso respecto a

la posible eficacia correctora de la equidad. En

efecto, la Sala que ha emitido la sentencia relativa

al litigio fronterizo entre Burkina Fasso y Mali ha

limitado considerablemente el papel de la equidad

al afirmar que en su virtud no puede en modo

alguno derogarse la eficacia vinculante de otras

reglas juridicas existentes en materia de

establecimiento de las fronteras terrestres. Asi,

segrin la Sala, la equidad no puede contradecir las

.exigencias del principio uri passidetis considerado

como una regla aplicable de Derecho positivo:

(48) Bardormet, D.OP cit. P- 56.

(49) RS.A. vol.II, PP. 1307-1366.

(50) Ibld, p.1352. En este mismo laudo el Tribunal precis6 incluso el contenido concreto de los criterios que le

hab(sr &.servir ile pauta p61a la &terminaci6n de la frontera: 'In frxing the boundary, the Tribunal must have

regard: l) 19 the faca of the acnral posession; 2) to 0re question whether possession by one Party has been acquired

in-good faitlt and.without invading the right of the other Party, and 3) to the relation of territory actually occupied o
that which is as yet gnoccupied. In the light of the facts as thus ascertained, questions of compa,sation may be

aeierminea". Ibid, p. 1352.
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b) Equidad y decisiones ex qequo et bono.

En los supuestos en los que las partes

autorizan expresamente al Tribunal a prouunciar

una decisi6n er aeqtn et bno, se ha planteado

(51) CU Recueil 1985, p. 633, par. 149.

(52) Sereni A.P. "Dirino internazionale" Vol. l, Milarn, 195b, p. 154.

(53) Guggenheiq P. 'Trait6 de Droit intemational Public" T.I. Gendve, p. 212.

"A cet 6gard l'idee qui la guide est

simplement celle+i." l-e 6quitd en tant

que notion juridique procdde directement

de l'id6e de justice" (Plateau continental
(Tunise lanwhiriya arabe libyenne). CU
Recueil 1982,p.60 par 7l). IaChambre
tient n6amoins 6 souligrer que rien

n'auttrise un recours ir la notion d'equit6

F)u( modifier une frontitrre 6tablie. Dans

le contexte africain en particulier, on ne

saurait invoquer les insuffisances

maniftstes, dupntde vue dthnique,
g6ographique ou administrarif, de

maintes frontidres hdritdes de Ia

colonisation pour affirmer que leur

modification s'impose ou se justifie per

des considErations d'equit6. Ces

frontiEres, aussi peu satisfaisantes

soient+lles, jouissent de l'autoritd de l'uti
possidetis et sont a ce titre entidrement

conformes au droit intemational

contemporain. Hormis le cas d'une
ddcision rendtu, avec I'assentiment des

Parties, ex aequo et bono. "il ne s'agit pas

simplement d'arriver a une solutidn

4,quitable, mais d'qriver A une solution

dquiable qui repose sur le droit
applicabld' (Competence en matidre de

p6cheries. CU Recueil 1974p.33par
78)". tstl

tambi6n el problema de determinar el alcance

concreto de esta'Jurisdicci6n de equidad".

En efecto, cabe preguntarse en primer lugar si

la autorizaci6n para pronunciar una decisi6n ex

aequo et bono supone en realidad la aplicacidn de

la equidad contra legem. La expresidn es sin duda

demasiado contundenre y traduce nwlel
significado del mecanismo que se trata de aplicar.

Pues no se trata en realidad de contradecir las

reglas del Derecho positivo sino mi{s bien de lograr

la soluci6n del litigio al margen de las mismas.

Por otra parte, se ha cuestionado si esta

autorizaciSn para dictar una sentencia ex aequo et

bono remite al juzgador a la aplicacidn de la

equidad - considerada como una noci6n juridica - o

si le conduce, por el contrario, a un tefreno ajeno al
propiamente juridico y le permite alcanzar una

decisidn basada exclusivamente en los criterios de

conveniencia y ponderaci6n que considere mds

pertienetes para la soluci6n del caso.

Algunos eminentes internacionalistas, tales

como Sereni (s2) y Guggenheim(53), consideran

efectivamente que la autorizacidn para el ejercicio

de Ia jurisdicci6n de equidad no permite al
juzgador situarse de lleno fuera del Derecho para

ejercer una suerte de amigable composicidn

desvinculada de toda consideraci6n juridica.

Segrin este punto de vista, el juez o el iirbitro
encargado de emitir una decisi6n ex acquo et bono

debe en realidad recurrir a la aplicaci6n de la
equidad considerada como una noci6n jurfdica que

debe ser utilizada con flexibilidad, pero tambidn

con rigor t6cnico, para la apropiada soluci6n del

czlso.
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La mayoriia de los autores consideran hoy, sin
embargo, que el pronunciamiento de una decisi6n
ex aequo et hno permib al juzgador sinrarse al
margen del Derechp mismo, descartando tanto la
aplicaci6n de las reglas de car&ter positivo como
la aplicaci6n de la equidad considerada en su

dimensi6n juridica Asf, un jurista autorizado
como Sir R.Y. Jennings ha llegado a afirmar que:

"(a) decision ex aequo et bono could
well be made without the need of
specifically legal training or skill. On the

other hand, a decision according to equity

as part of law should mean the apllication

to the case of principles and rules of
equity for the proper identification of
which a legal training is essential". (sI

Cualquiera que sea la respuesta definitiva a

esta cuesti6n todavia abierta, parece necesario

subrayar un punto de particular importancia en este

debate. A saber, que las decisiones ex aequo et

bono,pa mds que puedan descartar la aplicaci6n
de las reglas de car6cter dispositivo, no pueden en

modo alguno adoptar soluciones incompatibles con

las nunnas imperativas pertenecientes al iru cogens

internacional. Asi, como ha escrito el profesor

Diez de Velasco(s$, la autorizaci6n para el ejercicio
de la jurisdicci6n ex aequo et bono encuentra su

limite jurfdico en las exigencias de las normas de
ius congens que, t,al como seflala el articulo 53 del
Convenio de Viena sobre el derecho de los
Tratados de 1969 "no admiten acuerdo en

contrario".

Este breve repaso de la jurispnudencia relativa
al papel de la equidad en la delimitaci6n de los
espacios terrestres pone de relieve el car6cter

esencialrnente ret6rico de las distinciones al uso y
la incertidumbre de una noci6n que se ha mostrado
siempre refractaria a una autdntica objetivaci6n de

sus elementos y que ha posibilirado asf el ejercicio
de un amllio margen de discrecionalidad
jurisdiccional. En la prilctica, las distinciones
usuales entre la equidad irdra legem, praeter legem
y contra legem,lejos de ofrecer una guia

metodol6gica segura, se han mostnado como una
cobernrra adicional de decisiones que poseian ya su
propio fundamento juridico.

[a experiencia muestra pues que la equidad ha

cumplido en los distintos casos de delimitacidn de
las fr,onteras terestres una discreta funci6n
interpretativa, sustituloria o derogatoria en raz6n de

(54) Jennings, R.Y. "Equity and Equitable kinciples", Annuaire Suisse de DI, 1986, p. 30 Vide tambi&r
Brown, E. "The Trmisia-Libya Continental Shelf Case. A Missed Opportunity" Marine Policy, 1983, p,p. 149-150.
Bardonnet, D. Op. cit. p. 38. Esta parece ser tambi€n la opini6n del propio Tribunal internacional de Justicia, tal
como se dedrce de sus afrmaciones en el asunto de la plataforma Ubia-Tunez:

"il faut distinguer entre I'application de principes 6quitables et le fair de prendre une d6cision ex caquo et bono
ce que la Cour ne Peut faire que si les Parties en sont convenues (art. 38, par.2 de Statut). En pareil cas la Cour n'a
plus I appliquer strictement des rEgles juridiques, le but etant de pavenir a un rEglemenr appropri6, CU Recuell
19&2, p. 60, par. 71.

58
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la eventual impresidn, insuficiencia o injusticia de
la regla de Derecho positivo. El recurso de

equidad se ha legitimado asf, en la prfctica, en
virtud de su propia necesidad, de su cardcter
razonable y conveniente(so. Pero su propia
condici6n extrapositiva le ha conferido
tradicionalmente un estatuto jurfdico incierto. No
es, por tanto, de extraflar que en los riltimos aflos
hayamos asistido al desarrollo de un proceso

tendente areforzu el fundamento juridico de la
equidad mediante su incorporaci6n a la propia
regla de Derecho internacional positivo.

Esta es la nueva dimensidn de la equidad
within the rules o selon les textes cuya proyecci6n
tedrica y pr6ctica trataremos de analizar en las
p6ginas que siguen.

3. La dimensi6n iuspositiva de la
equidad (equite selon les textes o within
the rules)

3.l.Iaequidad en la formulaci6n de las reglas
de derecho internacional

L^a imporancia de la equidad en el proceso de
formaci6n de las normas de Derecho internacional
es en ocasiones tan fuerte que llega incluso a
manifestarse exteriormente como un elemento
integrante de la regla de Derecho positivo. En tales
supuestos, cadavez mds extendidos, la equidad se

eleva del trasfondo substancial del Derecho para
cristalizar en la expresi6n positiva de la regla

misma. Este es eldmbito de la equidad inside the

rules o selon les textes que fue evocado por el
Tribunal Intemacional de Justicia en su sen[encia

de la plataforma continental del tvlar del Norte de

1969.:

"Quel que soit le raisonnement
juridique du juge, ses ddcisions doivent
par ddfinition.0tre justes, donc en ce sens

dquitables. Ndanmoins, lorsqu'on pade

du juge qui rcnd la justice ou qui dit le
droit, iI s'agit de la justification objective
de ses d6cisions, non pas au-deli des

textes mais selon les textes et dans ce

domafurc c'est pr6cisdment une rdgle de

droit qui appelle l'application de principes

dquitables" (57)'

Con estas palabras el Tribunal parece haber
abierto una nueva v(a de aproxiriraci6n a la siempre
evasiva figura de la equidad, al seflalar que 6sta
puede adquirir una dimensidn autdnticamente
positiva como elemento normativo aut6nomo, es

decir, como una "verdadera regla de derecho",
obligatoria para los Estados en los casos en los que
"los texlos" mismos exigen su aplicacidn. {sar

Laprflcica intrnacional conoce hoy
efectivamente un creciente nfmero de casos en los
que la equidad ha quedado formalmente integrada
en el contenido material de la regla de Derecho
positivo como un referente normativo
expresamente identificado. Esta dimensi6n
iuspoSitiva de la equidad no ha pasado

(56) Bardonnel D. Op. clt.p.42.

.(57) CU R.ecuell 1969, p.49, par. 88.

(58) Ibid, par.85 ypar.88.
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desapercibida a los autores que con mayor

penetraci6n han examinado el fen6meno en los

riltimos afios: Jennings t5e), Chemillier-Gendreau
(60), Bardonnet (6r). El profesor Reuter se ha referido

tambi6n a esta innovadora faceta de la equidad,

resuhante de su incorporaci6n a la regla de

Derecho positivo:

"Dans les cas les plus extremes, cettc

subordination est simplement formelle:

c'est une rdgle juridique qui renvoie

expressdment h des principes 6quirables

qu'elle ne precise pas autrcmen1..." 
(02)

Es[a nueva dimensi6n iuspositiva dc la

equidad no deja, sin embargo, de presenhr cicrlas

dificultades conceptuales y materiales. En primer

lugar, como indican las palabras del profesor

Reuter, es forzoso reconocer quc el contenido

concreto de esta cvasiva noci6n no se hace pru:iso

por su incorporaci6n a la regla de Derecho

positivo. l-a equidad se positiviza pero "guarda su

misterio".(63)'

Por otra pafle, la jurisprudencia internacional,

que en los riltimos afros ha hecho un uso generoso

de esta nueva modalidad de la equidad, no se ha

preocupado excesivamente de hacer explicita la

naturaleza concrela de Ia regla que, en nada caso

expecifico, reclamaba su aplicaci6n. Ampardndose

en el cardcter particularmente difuso y evolutivo de

6ste ordenamienm juridico, el Srbitro y el juez

internacional han evocado de un modo inespecifico

los "principios y reglas" internacionalcs para

justificar la aplicaci6n de la equidad. Esta relajada

actitud jurisprudencial contrasta con el rigor

metodol6gico emplcado en olros casos. Asi, en la

propia sentencia dc la plauforma continental del

Mar dcl None de 1969, el Tribunal, que habfa

sometido a un cxtcnso y scvero escrutinio el

fundamento normal,ivo dc la cquidistancia, sc

mosr6 mucho menos exigcnte en la deLerminaci6n

(59) Jennings, R.Y. Op cit.pp.28-29

(60) Chemillier-Gendreau, M. Op. cit., pp. 509-510:

"L'6quit6 et les princpes 6quitables son evoqu6se avec une grande fr6quenco cL unc grande importance dans dei

domaines aussi divers et aussi importants que le respect des droits de I'homme, le fonctionncment de la jusLice

internationale, le droit de la mer, le droit intemational 6conomique et plus particulidrment le droit qui rdgit la question

de I'indemnisation en cas de nationalisation".

(61) Bardonnet, D. Op. cit. pp. 3940 "Beaucoup plus f6cond est le souci d'incorporcr l'6quitd au droit. La

rdgle de droit, qu'elle soit de nature contumidrc ou conventionnelle, renvoie alors ir l'6quit6. On trouve de nom-

breuses traces de cette tendance darrs le droit des traitds de la responsabilit6 intemationalc, de ia sucession de Etats ou

de I'envirormement. Elle se manifeste 6galement dans les sinrations de plus en plus fr6quentes oi des obligations de

nature 6conomique sont d6finies, en ce qui concerne par exemple I'utitisation des ressources naturelles dans le droit

des fleuves internationaux, le nouveaux droit de Ia mer, ou plus g6ndralement le droit intcmational 6conomique".
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(63) Ibid, p. 165

(62) Reuter, P. Op. cit. p. 179.
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del origen juridico formal de la regla de la equidad

en materia de delimitaci6n(6).

Con todo, forzoso es reconocer que, pese a la
inicial inconcreci6n de su fundamento normativo, a

partir de la sentencia del Mar del Norte de 1969la
figura de la equidad se ha ido abriendo
progresivamente camino hasta la superficie del
Derecho intemacional positivo que, en un creciente

nfmero de esferas, ha visto aparecer referencias

cadavez m6s explicitas a esta nociSn. La equidad

se ha convertido asf en un componente formal de

diversos textos que ha hecho su aparici6n en la
pr6ctica del Derecho internacional en los fltimos
afros. Entre los variados qlmpos en los que se ha

manifestado de un modo pujante esta nueva

dimensi6n iuspositiva de la equidad cabe citar
principalmente los siguientes: los textos relativos a

la instauraci6n de un nuevo orden econ6mico,
internacional, uno de cuyos principios inspiradores

es el del "beneficio mutuo y equitativo (65); las

reglas relativas al rdgimen de explotaci6n de los
recursos compartidos enue Estados (66); los

convenios de codificaci6n en materia de sucesi6n

de Estados (d) y de la utilizaci6n de los cursos de

agua intemacionales para los fines distintos de la

navegaci6n(6), y las normas que establecen el

r6gimen de aprovechamiento de los recursos de

ciertos espacios tales como el espacio ultraterrestre
(6e), la Anr6rddao0)o el propio medio ambiente

comfino'), que deben ser utiliados equitativamente

(64) CU Recuell 1969, p.32"W 47,pr. 85 y eig. p.49 par. 88 y sig.

(55) Consagrado Inter db cn el Artftulo l, e) & la Carta de derechos y deberes econ6micos de los Estados
(AG Resoluci6n 3281, de 12 de dicirmhc e 1974).

(66) Vlde Barberis, J. "l,os recursos naurales compartidos entre Estdos y el Derecho intemacional", Madrid
(Iecnos) 1979,yp.35 y sig; 68 y sig; 131 y sig.;154 y sig.

(67) Vtde Convenci6n de Viena sobre la zucesi6n de Estados en,nateria de bienes rchivos y deudas de Estado,
de 8 de abril de 1983, en especial Arts. 17, I c); 17,3; 18, 1 b) y d); 18,2;31, 2;37,2;40,ty 41.

(68) Vlde CDI. Segundo informe sobrc el Derecho de los usos de los cursos de agua intemacionales para fines
distintos de la navegaci6n (Doc. A/CN 4/381, de 74.de ab,ril de 1984), &ts. 6,7 y 8. Vide tambi6n Handl, C. Op. cit.
lnfra nota (71).

(69) Ylde. Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes (A.G.
Resoluci6n 34f8 de 5 de diciembre e, t979, Anexo), fut. I l, 7, d) Vlde tambi6n Williams, S.M. "The Role of
Equity in the [-aw of Outer Space" Internatlonal Relatlons vol. V, 1975, pp.776-799; Curteix, J. "De I'accds
"6quitable" i I'orbitre de.s satellites g6ostuioruraires", AFDI 1985 PP. 790-8U2.

(70) Doc. AMR/SCW88/787: Convenci6n para la reglamentacidn de las actividades sobre recrusos minerales
ant6rticos, Arts. 29,3 b) y c); 35, 5.

(71) Handl, G. "The pinciple of "Equitable Use" as Applied to Intemationally Shared Nanral Resources: irs
Role in Resolving Potential Intemational Disputes over Transformer Pollution", Rev. Belge de D.I., 1978-79, pp. 40-
il.
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por constituir un patrimonio colectivo de las

generrciones present€s y futuras.

Pero sin duda el texto en el que la equidad

aparece de un modo mds reiterativo es el convenio

de las Nmiones Unidas sobre el Derccho del Mar

de 30 de mayo de 1982oa que se rehere a esta

noci6n, tanlo de un modo implicito como de un

modo explicio, en un significativo nrimero de sus

disposiciones. Cabe citar asi, por ejemplo, entre

las referencias expresas a la noci6n de equidad, las

que afecmn a los siguientes Emas: solucidn de los

conflicos reluivos a la atribuci6n de dercchos y

jurisdicci6n en la zona econ6mica exclusiva 03)

acceso equitativo de los Estados sin litoraloa) y en

sihracidn geogr6fica desventajosa 05) a los

excedentes de recursos vivos de la misma,

distribuci6n equitativa de los beneficios financieros

y econ6micos derivados de las actividades en la

Zona de fondos marinosoo; modalidades y

condiciones equitativas para la transmisi6n de

tecnologia relacionada con tales actividadesm;

promoci6n de precios equitativos para los

consumidores de minerales procedentes tanto de la

zona como de oEas fuentes 0E).

Con todo, como es bien sabido, son los

Articulos 74 y 83 del Convenio de las Naciones

Unidas sobre el Dqecho del Mar, relaivos a la

delimihci6n equitativa de la zona econ6mica

exclusiva y de la plataforma condnefltal, quienes

contienen la m6s enjundiosa de las referencias

normativas a esta nci6n. Por ello, en raz6n de la
proyecci6n adquirida por los "principios

equitativos" en los procesos de delimitaci6n de los

espacios marinos, esta cuesti6n ser6 objeto de un

examen particularizado en el apartado siguiente.

3.2. La equidad en la delimitaci6n de

lm espacios marinos

y srg

(72) Bello, E. "Ir €rnational Equity and the Law of Ore Sea", Verfassung and Recht in Ubessee, 1980, pp. 201

(73) Convenio de tas Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Art. 59

(74) Ibld, Arr. 69, l.

(75) Ibid, An.70, 1.

(76) Ibld, Art. 140,2.

(77) Ibld, Art. 144,2 a)

(78) Ibld, An. 150, 0 y AIt. l5l, I a)

(79) CU Recuel 1984, p.299,par.112.
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k equidad hajugado en los riltimos afios un

impoflanae papel como criterio juridico para la

tlimi6ci6n de los espacios marinos enEe Esados

cuyas costas son adyrcentes (delimitaci6n lateral) o

estAn siEadas fteote a frente (delimiuci6n frontal).

En particular, una reiterada jurisprudencia ha

seialado que la obligrcidn de lograr un acuerdo

equilativo constiu.ria la 'horma fundamental" oe) en

to qu€ respecta a la detimitaci6n de los espacios
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3.2.I. Orfgen de la regla de la delimitacirin
equitativa

marinos entre Estados vecinos. Ia regla de la
delimitaci6n equitativa se ha convertido asi,
aparcntemente en una exigencia del Derecho
intemacional positivo en la materia. por ello se
hace necesario explorar el origen, el contenido y el
alcance de esta nueva regla-

cuyas costas est6n situadas una frente a otra, su
delimitacidn se efectuard por acuerdo entre ellos.

.A falta de acuerdo, y salvo que circunstancias

especiales justifiquen otra delimihci6n, 6sta se

determinard por la linea media cuyos puntos sean
todos equidistantes de los puntos pr6ximos de las
lineas de base, d0sde donde se mide la extensi6n
del mar territorial de cada Estado.

2. Cuando una misma plataforma continental
sea adyacente al territorio de dos Estados
limitrofes, su delimitaci6n se efectuard por acuerdo
entre ellos. A falta de acuerdo, y salvo que
circunstancias especiales justihquen otra
delimitaci6n 6sta se efectuar6 aplicando el
principio de la equidistancia de los puntos miis
prdximos de las lineas de base, desde donde se
mide la extensi6n del mar territorial de cada
Estado.

Aunque los textos resef,ados no contienen una
referencia expresa a la equidad, fue precisamente
en materia de delimitaci6n de la plataforma
continental donde, de la mano de la jurisprudencia,

la superficie del Derecho positivo. En efecto;
conecEndo con las expresiones originarias de Ia
Proclamaci6n Truman de 1945,que habia

Como es sabido, la referencia a la equidad no
estaba exprcsamente contemplada en lasieglas
relativas a la delimitacion de los distintos eipacios
marinos que fueron objeto de codiircaci6n en los
Convenios de Ginebra de 195g. En efecto, el
Articulo 12 del convenio sobre Mar terriorial y
zona contigua (Eo 

hacia referencia tinicamente a la
delimitaci6n por acuerdo entre las partes y, en su
caso, por aplicaci6n del criterio de Ia equidistancia
matizado por la posible inicidencia de
circunstancias especiales qrr justifican ona
delimitaci6n. Y Ia misma orientaci6n inspir6 el
Arriculo 6 del convenio sobre plataforma

continenLal, cuyo tenor literal es el siguiente:

l. Cuando una misma plataforma continental
sea adyacente aI territorio de dos o mds Estados

(80) Este articulo afirma efectivamenrc que:

"cuando las costas de dos Estados .tiallan situadas frente a frente o sean adyacentes, ninguno de dichosEstados tendr6 derecho' salvo muuo acuerdo en contrario, a exEnder su mar terrilorial m6s all6 de una linea mediadeterminada de forma tal que todos sus prmlos sean equidistantes de los purto, *6, pr6ximos de las lineas de base apartir de las cuales se mide la anchura oet mar territorial de cada rmo d" eso, Estados. No obstante, la disposici6n deeste pr{rrafo no serd aplicable cuando, por la existencia de derechos hist6ricos o por otras circunstancias especiales,sea necesuio delimitar el mar territoriar de ambos Estados en otra forma,,.
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afirmado ya que los limites de la plataforma

continental debran establecerse convencionalmente

in ac cordstce with equitable principles art, el

Tribunal internacional de Justicia afirm6 en su

senterpia sobre. la plataforma continental del Iv[ar

del Norte que los prirrcipios eserrciales en la

materia eran:

"que lia delimitaci6n doit Ore I'ob!:t

d'un accord entre les Etas interdssds et

que cet rccord doit se r6aliser selon des

principes 6quitables. tr s'agit li, sur la

base de prdceptes uUs gdndraux dejustice

etde bonne foi, & v6ritables rOgles de

droit en matike de d6limitation des

plateaux continentaux limitrophes, c'est-

edire, de rlglas obligaoires pa les Estats

pour toute delimitation; en d'autres

termes, il ne'''git pas d'apliquer f equitd

simplement comme une repr6sentation de

la justice abstraite, mais d'appliquer une

Ggle de droit pescrivant le rdcotrs i des

principes 6quiables confornement aux

iddes qui on oujours insPir6le

ddveloppement du r6gime juridique du

plateau continental en la matilre..."@)

Esta elevrci6n de ls'pincipios equitativos" a

la categorla & reglas de Derecho positivo no

dejaba de presentar purtos fuurs d no

precisarse convenienternente $r origen

convencional, ossuetrrdinario o derivado de un

principio general. Cur todo, junto al cqljunto de

razones gen€ricas evocadas por el Tribunal en

apoyo de la regla propuesta (t3), no falt6 una

irdicaci6n especlfica degue los prirrcipios

equitativoc se enoontraban implfcitamente

contenidos en la refererrcia del p'rqio Ardculo del

Convenb sobrc la plataforma continental de 1958 a

las circunsancias esPciales:

"c'est raison de la (conviction que la

d6limitation devait s'effectuer selon des

principas 6quiable.s qu'elle a inroduit

I'exception des 
*circonstances s@iales"

(t4).

El origen difr$o de la regla de la delimitaci6n

equitativa no impidi6, en todo caso, que 6sta se

afirmase proge^sivamente como una oonstante

Msica de la jrnispudencia internrcional en la

materia. I-a sentencia a6itral de 30 de junio de

lgTl enel asunlo de ladelimiacidn de la

(81) CU Recuell 1969, P. 33,Pr- 47.

(82) Ibld, P,P. 4748, Par. 85.

(g3) Ibld. p. 34, pr.48; tanrbi&r p.47, pa. 85, en el que el Trihural evoce rs,zoncc virgrledas a "la historia &l

Ocsanolo del r€limen Surirlio dc le plaraforma" y a "ciertas rrciones jwfdicas & basc que reflejsr dccde el

prirripio l8 odlno irris e,n matcria dc delimitrci6rt"

(84) Ibtd, P.37, Pr. 55.
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Plau:forma contirpnal franco-britdnica en la zona

del Mar d'hoise reit€d las afirmaciones anteriaes

del TU en tdrrninos sensiblemente similarcs.

'la limite entr€ des Etats qui donnet

surle mOme plateau continental doit, en

l'absence d'accord, Ore d6termin€e selon

des principes 6quitables{n}

la referencia a la equidad como criterio para

la delimitaci6n de los aspacios marinos habrfa de

cobrar un nuevo impulso en los trabajm de la III
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del l{ar qrrc culminaron con la adopci6n

del Convenio de 10 de diciembre de 1982. En

efecto, aunque la elaboraci6n del artfculo relativo a

la delimitrci6n fronal y lateral del mar territorial
discurriera por un camino separado y diferente Go,

el debarc sobre la equidad se extendid alll
esencialmente no solo a la delimitaci6n de la
Plataformacontinental sino ambi6n a lade la

nueva Zona Econ&nica Exclusiva, que se

confrrndieron asf en una polErnica fnica en los

trabajos de la Conferencia @'

La formulacidn inicial del texto relativo a esta

cuestidn, tedrltadraal final del tercq periodo de

sesiones (Ginebra 1975) y contenida en el Texto
rrinico oficioso para fmes de negociacidn,

reproducfa casi literalmentcel contenido del
Artfculo 6 del Convcnf,o de Ginebra de 1958, sin

haber menci6n expresa de la equidad @' No es

por ello de exhaflar que los Estados partidiarios de

este criterio (y_po de Ia equidisancia) se mostraran

insatisfechoscon esta f6rmula y reclamaran una

nueva redacci6n que aribuyera a la equidad un
papel, m{s destacado - y sobre todo m6s

explfcito - comoparfmetro juridico para la

delimitacidn de los espacios mqFinos de que se

trata- En el curto perfodo de sesiones (Nueva

York, 1976) el embajador venezolano Andres

Aguilar, Presidente de la Comisi6n Segunda,

intnodujo en el texto 6nico revisado a fines de

(85) Ylde: RS.A., vol. 18, pp. 3 y sig. Cf. Rodriguez Crri6u A. "Sentcncia arbitral de 30 de junio e. 1977

entne el Reino Unido de Gran Bretafia e klanda del Norte y la Repdblica Frarrces8, sobre delimitaci6n de la plat-
aforma continental, Redi, pp.423 y sig.

(86) En decto, el pincipio de la delimitaci6n equitativa no frrc retenido por la Conferencia en lo que se refiere a

l8 delimitrci6n &l Mar territorial. El Artfcrrlo 15 finalme,nte adoptado tiene rur ontem.ido prdcticamente id6ntioo al
dd Ardculo 12 del Convenio de 1958 (Vide strye nota (80) reteniendo esencidmelrte el criterio de la equidistancia
conra el qrrc traltan comUotiAo sin 6xio las &legaciones & Veneanela y Tinrqufi, VHe Pasto,r Ridnrell, f.l 'C.rrso
de Derectp intematiorulpdblico" Madri{ Clesros) 1986, p.3Z!.

(87) VHe Pastu Ri&uejo, I.A. Op. clt . p.332i35. Vide ambi&r la o,pinier disidente &l juez ODA en la
sentencia de la plataforma Libia-Trurez CIJ Recuell DA2, p. 157, par. 134-145.

(88) Doc. Arconf. 6?1IlP.S|PutcL
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LaEquidad en

negociaci6n una nueva disposici6n modificativa de

la anterior en la que se hacfu referencia expresa a

los principios equiativos Ge). Duante el V periodo

de sesiones (Nueva York, 1976) las objeciones

tanto de procedimienos como de fondo planteadas

por los partidarios de la llnea media - coordinados

por ta Oetegrci6n'de Espafla - no lograron ata.lar el

"nun." 
imparable de los partidarios de los princip

ios equiativos - coordinados por la delegaci6n de

hlanda. La soluci6n de esta espinosa cuesti6n,

calificada como una de las fundamentales pu la

Conferencia, fue encargada a un "grupo de

negociaci6n- que propuso una f6rmula de compro

miso incluida en el Texto integrado oficioso para

fines de negociaci6n @rimera parte del IX periodo

de sesiones, Nueva York 1980)' acuyo lenor:

"La delimitaci6n..se efecnrar6 por

acuerdo.. de conformidad con el Derecho

internacional. Tal acuerdo se ajustar6 a

principios equitativos, empleando la linea

media o de equidistancia, cuando proceda,

y rcniendo en cuenta todas las

iircunstancias prevalecientes en el 6rea de

que se 9319"(eo)'

Pese a ser odavfa globalmente favorable a sus

intereses, 6sta f6rmula transaccional tampoco

resisti6 el impulso creciente de los paises

partidarios de los principios equitativo" 1*'l
irnal del X Periodo de sesiones (Ginebna, 1981) se

adopt6 como f6rmula definitiva del texo que hoy

figura en los Articulos 74 y 83 del Convenio, a-

cuyo tenor:

'1. Ia delimitaci6tt (&' la zstr

econ6mica exclusiva de la plataforma

continental) enfe Estados Unidos con

coctas adyacente.s o situadas frente a

frente se.ef€ctuard po rcuerdo entre ellos

sobre la base del Derecho internrcional a

que se hace refererrcia en el articulo 38 del

EstaEto de la Corte intemacional de

Justicia, a fin de llegar a una soluci6n

equitativa".

[.os ecos de esta evoluci6n tuvieron a su vez

su caja de resonancia en el Palacio de Justicia de

La Haya El Tribunal, cuya sentencia de 1969

habia rcuado como detonante del proceso

expansivo de los "principios equitativos" tuvo la

ocasi6n de actualizar sus puntos de vista en materia

en lia sentencia &,24 &, febrero de 1982 relativa a

la delimitri6n de la Plataforma continental enfe

Trinez y Libia. En esta sentencia el Tribunal

reafirm6 su convicci6n de que la aplicaci6n de

principios equitativos qrrc permitan alcanzar un

resultado equitativo constiuria una exigencia del

Derecho positivo internacional en materia de

delimitaci6n de la plataforma continental,

precisando incluso que se trataba de "un principio

general directamente aplicable como Derecho"'

"L'6quitd en tant que notion juridique

procede directement de I'id6e de justice'

I: Cour, dont la tiche est par ddfinition

d'adminisrer la justice ne saurait manquer

d'en faire application... la notion juridique

(89) En virtud de esta disposici6n la delimitacidn deb(a efectuarse:

..por acuerdo entre los Estados interesados, de conformidad con p'rincipios equitativos' empleados cuando sea

apropiadolatfneamediao"ariair,urr,"yteniendoencuentatodaslascircunstanciaspertinentes"Doc'ArcONF6?
ftp.bn"u. U Parte 2, Nota inuoductoric pr' 6'

(90) Doc. A/CCONF. 624ilP'10/Rev' 30
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d'6quitd est un principe g6n€ral

directement applicable en tant que droit.
De plus, en applicant le droit international
positil un tribunal peut choisir enre
plusierns interprdtations possibles celle
qui lui parait la plus conforme aux

exigences de la justice dans les

circonstances de l'6spBce.. La tAche de la

Corn est ici... (d) appliquer les principes

€quiables comme partie integrante du

droit international et peser soigneus€ment

les diverses considdrations qu'elle juge

pertinentes, de manibre tr aboutir ir un

rdsultat 6quilable" etl'

Esta linea jurisprudencial ha continuado

manifestdndose, con un trazado zigzagueante, en la
sentencia dictada por una Sala del TU en el asunlo

de la delimiaci6n de la frontera maritima en la
regi6n del Golfo del Maine de 12 de octubre de

1984 en la que, tras repasar los antecedentes

convencionales, consuetudinarios,
jurisprudenciales y codificaorid {ez), se proclama

que los principios y las reglas (e3) que exigen

proceder a una delimitaci6n equitativa pertenecen a

la lex laa en el actual "Derecho irrtemacional

cbnsuetudinario s) y constituyen por tanto la
"norma fundamental" aplicable a "toda

delimitaci6n maritima entre Estados vecinos" (es).

Asi, segfin afirma'la sentencia de referencia:

"De I'avis de la Chambre, les

dispositions dont il s'agit...peuvent 0tre

considerdes comme conformes

actuellement au droit international gdn6ral

en la matiDre(s}

La misma opini6n ha sido manifestada por el

Tribunal en su sentencia de 3 dejuniode 1985 en

el asunto der'plataforma contineptal entre Libia y
Malta al subrayar que "las decisiones judiciales son

undnimes en afirmar que Ia delimitaci6n debe

(91).CU Recueil 19t2,p.60, par. 7l

(92) CU Recueil 19t4, p,p. 288 y sig. par.79-96;par.ll2-113.

(93) Como ha dicho el propio tribunal, los t6rminos "principios" y "reglas" deben entenderse aqui como
sin6nimos:

"Quant a I'association des termes "rigles" et "principes", il ne s'agit de I'avais de la Chambre, que d'tme
expresion double pour &rocer la mEme id6e, car dans ce contexte on entend manifestement par principes des principes
de droit" donc aussi des rEgles de droit intemational poru lesquelles de principes peut Etre justifi6e en raison de leur
caract&e plus g6neral et plus fondamental" CU Recueil 1984, pp. 288-290, par.79 .

(94) Ibld. p. 3fi), par. I 14 Vide tambien lbi4 p. 266, par.22.

(95) Ibld. p. 299,pr. ttZ.

(96) Ibld. p. 294, par. 94.
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efecturse mediante la rylicri6n de principios

equiativos omando en cuenta todas las

circrurstancias pertinentas a fin de llegar a un

resultado e{uitativo" 
(Yr)'

"I.c car&tlre normuif de.s principes

dquitabbs appliquds dans le cadre du droit

international g&r6ral p'rasente de

I'importance parce que ces prirrcipes

gouvement non sculement la d6limitation

par voie judicaire ou arbirale mais aussi

et d'ailleurs surtout, I'obliguion

inconrbant aux Parties de rechercher en

pr6rnier lieu une d6limitation par voie

d'accord, ce qui rdvient i viser un rdsultat

6quitable"tget'

La regla de la delimitaci6n equitativa ha

penetrado asf por diversos caminos en el Derecho

internacional actual sin que sus origenes

inespecfficos hayan impedido su incorporaci6n

efectiva a la lex lata como expresi6n definitiva del

consenso general en la materia(er

3.2.2. Contenido de la regla de la

delimitaci6n equitativa

I-areglade la delimitaci6n equitativa, que

como hemos visto tiene unos origenes normativos

relatinamente difusm, requiere tambi6n alguna

p,recisi6n en lo tocante a su oontenido concreto.

En efecto, la expresi6n literal de la regla ha

variado considmbbmente al hilo de susreiteradas

evocriones jurisprudenciales asf como en los

diversos estadios del goceso codificador de los

ardcubs relativos a la delimiaci6n de los espacios

marinos. El conrcnifu ooncreto de esta'trorma

fundamental" es asi prticularmente dificil

ap,ehender toda vez que se trata de una regla

innovadora oo). de perfiles poco fijados y de

substancia especialmente huidiza como

ccresponde a su denominadm comfn que no es

otro que la idea misma de equidad.

Se rata ademds de una regla que' al menos en

su aplicaci6n judicial, Prcsenur una fisonomia

normativa variable en funci6n de los perfiles

juridicos tambi6n variables de lm espacios marinos

a delimitar en cada caso. Puede sefialarse asi, a

titulo de ejemplo, el cambio sobrevenido en

relaci6n con la nai6n de "prolongaci6n natural",

que lia sentencia de la plataforma continental del

Mar del Norte habia considerado como un

elemento integrante de la regla de delimitacifs ttor)

y que la sentencia de la plataforma Tfnez'Libia ha

qrrcterizado simplemente como "una de las

circunsBncias a retener como elemento de una

solucidn €Qurtotiva" 
(tozl'

(97) CU Recuell 19E5P.38, Par.45.

(98) Ibld, p. 39, Par.46.

(99) L,a i&a del consensus fue formalmenre evocada por la Sala del TU en la sentencia relativa al asunto del

Golfo de Maine CU Recuell 19E4, p. 294,pu.112.

(100) CU Recuell 19t4, P. 29E,Pu.lll.

(101) CU Recuell 1169'p-47, par. 85 in fine'

(102) cu Recueil 19t2, p. 58, par 68. Vlde Tambien pa. 36-68. esPec. Par. 43 in fine.
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Sin embargo, la pr6ctica derivada de las

reiteradas aplicaciones jurisprudenciales de esta

nueva regla, permite vislumbrar, dentro de esta

f6rmula de geometr(a variable, una incipiente

arquitectura comrin en la estnrtura general de la

misma Los diversos elementos bdsicm que

parecen componer esa estructura ser6n examinados

a continuaci6n:

a) Obligaci6n de lograr un acuerdo equitativo.

El primer elemenlo de la regla considerada es

que la delimitaci6n debe efectuarse por acuerdo

entre los Estados interesados, ya sea directamente

o ya sea mediante recurso voluntario a la decisi6n

de un tercero - fubitro o juez internacional - con

vistas a lograr un resultado equitativo.

Este punto fue subrayado ya en la sentencia

del TU de 1969 en en asunto del Mar del Norte, al

afirmar que la historia del desarrollo del rdgimen
juridico de la plataforma continental ha puesto de

manifiesto la presencia de ciertas nociones
juridicas de base que reflejaban desde su origen la
o ojuris en materiade delimitaci6n:

"ces principes sonc que la

delimitaci6n doit ere l'objet d'un accord

et que cet accsd doit se rdaliser selon des

principes dquitablss" oel

la sentencia de referencia<tor) y ha sido

especialmente desarrollada por la Sala del TU en la

sentencia de 1984 relativa al asunto del Golfo de

Maine. En esta sentencia los jueces han intentado

efectuar una formulaci6n m6s completa y m6s

precisa de la norma fundamental afirmando, en

particular que, de acuerdo con el Derecho

internacional general:

"Aucune ddlimitaci6n maritime entre

Etats dont les cotes sont adjacentes ou se

font face ne peut Ore effectu€e

unilatdralement par I'un de ces Etats,

Cette d6limiaci6n doit Otre recherch6e et

r6alisde au moyen d'un accord faissant

suite i une n6gotiation men6e de bonne

foi et dans l'inrention rdelle d'aboutir i un

r6sultat positif. Au cas of, ndanmoins, un

tel accord ne sdrait pas realisable, la

d6limitation doit Otre efectude en

recourant i une instance tierce dotde de la

compdtence necessaire pour ce faire" (tos)'

Por otra parte, conviene subrayar que el

acuerdo delimitador (y a fortiori la decisiSn
judicial o arbitral) debe en todo caso amoldarse a

las exigencias del Derecho internacional. Asf lo
expresa, en particular, el texto de los Articulos 74 y

83 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el

derecho del Mar de 1982 al afirmar que la

delimitaci6n se efectuard por acuerdo entre los

Estados:L,a exigercia de llegar a un acuerdo

delimitador fue objeto de ulteriores comentarios en

(103) CU Recueil 1969, p.47, par 85.

(104) Ibld. p.4748 par. 86-87

(105)CURecuclllS4, p.299,parl12,Elp6rrafo 22deestasentenciaafrma,enestesentido,que:

"(l)e reours I ur ddlimitation pr voie arbiuale ou judiciaire n'est en derni&e analyse q'rm succddan6 au

rlglement dircct et anriable enae les Parties"
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"sohe la base del Derecho inter-

nrcional aque se hace referencia en el

ardculo 38 del Esanro del Tribunal

internacional de Justicia, a fin de llegar a

una soluci6n equitativa".

Pero los perfiles del Derecho intemacional en

esta materia son hoy particularmente cambiantes y

sus exigencias ooncretas ignalmente movedizas,

pudi6ndose decir que esencialmente se limitan a

exigir que la delimitrci6n efecurada resulte

equitativa Con todo y pese a las profundas

variaciones que han jalonado la acci6n judicial en

este punto, la propia jurisprudencia del Tribunal

insiste en que el proceso de delimitaci6n equitativa

debe amoldarse a las nonnas del Derecho

internacional expresadas en el Articulo 38, p6nafo

1, de su Estaorto(1o y, en especial, a las coordena-

das juridicas que afecan al espacio marino

considerado tal como este se ha configurado

juridicamente tto/l'

El acuerdo delimitador debe' en todo caso,

tener un contenkto equitativo; esto quiere Oecir (y

laredundancia hay que imputala a la propia

docrina jurisprudencial) que el acuerdo en

cuesti6n debe estar inspirado en principios

equitativos que permitan alcutzar un resultado

equitativo. Esta brientaci6n finalista, presente que

en la sentencia del tvlar del Norte de 196906)' fu6

subrayada con particular 6nfasis por la sentencia

del TU en el asunto de la delimitacidn de la

plataforma continental entre Tfnez y Libia:

"l'application de prirrcipes dquitable.s

doit aboutir a un r6sultat 6quiable. Cette

fron de s'exprimer bien que courante,

n'est pas enti6rement satisfaissante,

puisque I'ad|:ctif 6quitable qualifie i la
fois le rdsultat a aueindre et les moyens it

employer pour Y Parvenir. C'est

n6anmoins le r6sultat qui importe: les

principes sont subordonn6s d I'objectif d

attein&e. L'@uite d'un principe doit Otre

apr&i6e d'apr6s I'utilit6 qu'il pres6nte

pour aboutir i un rdsultat equir4hle".(roe)'

b) Oblipci6n & rylkar Prdmetros
eqtritativos.

El acuerdo o la decisi6n que permia abalnzar

un resultado e4uitativo debe ser el resultado de la

(106) Ibld. p. 290, par 8:3. En el pdrrafo 22 de la sent€ncia la Sala habia serialado ya que la deltunitaci&r debia

efecturse..avsnt tout, et toujours dans le respect &r &oit intemational"'

(rOD Yldc lnfta P. 33 Y rPta (113).

(108) El Tdhmal h8bl6 squf de't6sultat raisonable" cu Recuell 1969, p. 49' par' 90 in ftp'

(109) CIJ Recuell 19S2, p.59, par' 70'
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aplicrci6n de los par6metroo equitativos pertinentes

en cadacaso.

Ia jurisprudencia del TU ha presado
particular aterri&r a la enaluacidn de estos

pardmetros cuyo cardcter equitativo debe ser objeo
de un escrutinio particular en cada caso. Sin
embargo, el inventario de los par6metros en

crcsti(n se cracteriza por su heterogeneidad, por
sir car6cter abi€rlo y por su orientrci6n finalista
ordenada a la consecuci6n de una delimiaci6n
equiativa en el marco del Derecho internacional.

En efecto, el Tribunal hautilizado en este

punto una terminologfa muy diversificada para

referirse a una serie de elementos heterogdneos

cuyo punto de conexi6n comdn es su

imprescindible dimensi6n equiativa y su

virtualidad para la consecrcidn de un resultado
igualmente equiativo. r qs s€ntencias

pronunciadas en esta materia se refieren asi
indistinAmente a c6nones tedricos de car6cter

normativo o valorativo Qrincipios,
considcracbrcs, criurtos ) , aprocesos abstracos
de nanraleza metodol6gica o instrumental

Qnlodos, procedimientos, medios ) e, incluso, a
simples datc de car&ter puramente fdctico o
material (circutstancias, facares, eleruntos ).

En teoria, el inventario de par6meros

utilizables es en principio ilimitado, tal como

(110) CU Recucll 196q p. 50, par. 93.

(lll) CIJ Recucll 19E2' p. 54, pr. 81

(112) Ibl4p.59,pc.7()

seflal6 el Tribunal en la sentencia de la plaafuma
continental del lvlar del Norte:

'En r6alitd il n'y a pas de limites
juridiques aux consid6,rations que les Eats
peuvent examiner afin de s'assurer qu'ils
vont appliquer des proc6des fuuitables..."
(110).

Sin embargo,la jurispnrdencia ulterior se ha

viso obligada a precisar que debian tomarse en

consideraci6n solamente aquellas circunstancias
pertinentestttr) y elementos jurfdicamente rele-
van0es que pudieran condrcir en cada caso a una

delimitaci6n equitativa Asf lo ha afirmado, con

especial claridad, el p,ropio Tribunal en la sentencia

Tfinez-Libia:

"Tous les principes ne soit pas en soi
6quiables; c'est l'fuuit6 de la solution qui

leur confdre cefe qualit6. Les principes

qu'il appartient 6 la Cour d'indiquer
doivent Ore choisis en foction de leur

addcuation 6 un r6sultat fuuitable. Il
s'ensuit que I'expression principes

dquiables ne saurait Ore interpr6t6 dans

I'abstraiq elle renvoie aux principes et

rdgles permetant d'aboutir 6 un r6sultat

6quitable"tttzl'
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Finalmente, en la sentencia relativa a la

detimitaci6n de la plataforma continental entre

Libia y lvlalta de 1985, el Tribunal ha perfilado

todavia m6s los oontornos de la utilizaci6n de

parimeros equitativos, al reiterr que el espectro

de las circunstancias que debfun ser tflnadas en

consideraci6n debfu concretarse a aquellas que

presentaran una conexi6n iuridica substancial con

el espacio objeo de delimiacidn.

"Pourtant, bien qu'il n'y ait peut4ue

pas de limite juridique aux considdrations

dont les Etats sont en droit de tenir

compte, il peut difficilement en Oue de

mOme lorsqu'une jurisdiction applique des

proc6dures dquitables. En effet' bien qu'il

n'y ait certes pas de liste limitative des

consid€rations auxquelles le juge peut

faire appel, de toute 6vidence seules

pourront intenrenir celles qui se rapportent

tr l'institution du plateau continental telle

qu'elle s'est constitude en droit, et 6

I'application de principes 6quitables A sa

d$limiroltion. S lil en allait autrement, la

notion juridique de plateau continental

elle-mOme pourait Ore bouleven6e par

l'introduction de considerations 6tranglres

a sa nature'(uD'

(113) CU Recucll 19t5' P. 40, Pr. 48

(114) CIJ Rccuell l9E2, p.79' pr. 111.

(115) Vlde Infrep. 35 Y nota (128).

(116) CU Recuell 1959, pp. 45-36, pu' 82'

c) Mdtodos pr6cticos de delimitaci6n.

Finalmente, la delimitaci6n debe completarse

mediante la aplicaci6n de aquellos m6todos

prfcticos que permitan alcarrzar un trazado en cada

caso conoreto.

Al igual que en el caso anterior, estos m6to&s

pr6cticos se caracterizan tambi6n por su diversidad

ya {re, como indic6 el Tribunal en lia sentencia

Tfnez-Libia "en Derecho internacional no existe

un mdtodo de delimitaci6n rinico y obligatorio"
(tra). Asf,los m6todos prdcticos de delimitaci6n a

aplicar en cada caso serdn seleccionados y com-

binados 
(115), de acuerdo con su virtualidad para la

consecuci6n de un trazado equitativo.

Con todo, el rasgo m6s significativo de la

enoluci6n del Derecho internacional en este punto

es la &finitiva erradicaci6n de la equidistancia

como m6todo de delimiaci6n privilegiado. En

efeco, ta llnea de la equidistancia que habfa sido

ya exctulda del Derecho intemacional general por

la sentencia de 1969 en el asunto del }vlar del Norte

olo ha sido ulteriormente desposefda de sus
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pretendidos atributos equitativos inherentes y
degradada a la mera condici6n de mdtodo pr6ctico

de delimitacidn por la acci6n conjuntr de una
jurisprudenciareiterada(lu) y de un proceso

codificador poco propicio al mantenimiento de este
griteris ou)'

Asi, la equidistancia se contempla hoy

rinicamente como uno de los mdtodos prdcticos que

pueden htilizarse conjuntamente con otros - para

llegar a un resultado equitativo en los procesos de

delimitaci6n de los espacios marinos ole). Tan es

as( que en la sentencia relativa a la delimitaci6n de

la plataforma continental entre Malta y Libia, el
Tribunal ha excluido incluso la obligaoriedad de

recurrir a la equidistancia como primera etapa del
proceso delimitadon

"L'existence mOrne d'une r6gle

comme celle qui d6fend Malte, qui

obligerait 6 employer l'6quidistance

seulement comme premi€xe €tape de toute

delimitation, et sous rdserve d'une correc-

tion dventuelle, ne saurait Otre 6tay6e par

la simple 6num6ration d'exernples de

ddlimitation reposant sur l'6,qdirlistarrce ou
une dquidisance modifi6e, bien que ces

exemples montrent de fagon frappante que

la m6thode de l6quidisance peut, dans

bien des sitrrations, produire un r6sultat

6quitable".oa

Por lo dem5s, los mdtodos prdcticos de

delimitaci6n aplicados por la reciente
jurisprudencia se caracterizan por su variabilidad

en las diversas situaciones analizadas, habidndose

manifestado incluso una tendencia a la

sectorializaci6n de las zonas objeo de

delimitaci6n que ha permitido la utilizacidn de

distinos mdtodos pr6cticos en un mismo caso oa).

Asimismo, la prdctica jurisprudencial ha mostrado

una tendencia a la combinaci6n de mdtodos de

delimitaci6n, utilizando incluso factores

correctivos entre los que destacan por su

contundencia los aplicados en el asunto Libia-Malta
<LZz).

3.2.3. Aplicaci6n de la norma de la
delimitaci6n equitativa.

Ia regla relativa a la delimitaci6n equitativa de

los espacios marinos entre Estados cuyas costas

son adyacentes o estdn sinradas frente a frente

(l l7) Ylde especialmente CIJ Recuell lW2, p.79, Wr. I10. Pero vide trnbi&r las opiniones disidentes de Ios
jueces GROS (p. 149, par. l1). ODA (pp. 260-267,par. 165-176 y pp.269-270prr, l8l) y EVENSEN (p.297 par 5).

(118) Ylde zupra p. 26-27

(1 19) CU Recuell 19E4, p. 312, par. 156.

(120) CU Recuell 19E5, p.38, pu.44 in frre vide ibid, p.46par77

(121) Vlde CU Recuell 1982, p.93, par. 133, C. Ibid 1984, p. 331, par. 206 y sig.

(122) En efecto, en este caso, el Tribunal aplic6 wr criterio de ajuste consistente en efecurar wra "traslaci6n
hacia el Norte de l8' de latitud", CXI Recuetl 19t5, p. 52p2t.73 vlde tambi6n los criterios empleados por la Sala con
cdactcr oorretor en el asurto &l Mainq CU R.ecuell 19E4, p. 328, par. 197.
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posee unas caracterfsticas muy peculiares que

conviene examinar con algrin detenimiento.

En efecto, como ya hemos visto, la regla en

cuesti6n es una nonna compuesta, inconcreta y

finalista, que se ordena a la consecuci6n de un

resultado, equitativo. Desde el punto de vista de

las categorfas t6cnico'normativas, la regla en

cuesti6n se asemeja grandemente a lo que la

doctrina privatista ha denominado normas de

orientaci6n material y constituye miis un m6todo o

approach juridico para la delimitaci6n que una

regla en sentido propio. El mdtodo de aniilisis de

que se trata conlleva, efectivamente, un complejo

proceso de ponderaci6n de los factores relevantes

que habr6 de llevarse a cabo con una t6cnica

similar al weighting process o balancing of facton

que se aplica en algunos sec[ores del derecho

internacional privado. (tzl'

Asf, en la sentencia relativa a la plataforma

continental del Mar del Norte, el Tribunal introdujo

timidamente esta metodologia al afirmar que:

"c'est le plus souvent labalance entre

toutes ces considerations qui crdera

l'dquitable plut6t que l'adoption d'une

seule de ces consid6rations en excluant

toutes les auues. De tels probldmes

d'6quilibre entre diverses consid6rations

varient naturellement selon les circon-

stances de I'esPEcs". ttzl'

'...1a Cour doit-.. peser soigneusement

les diverses considdrations qu'elle juge

pertinentes, & manibre 6 aboutir ii un

rasultant equitable' (l27)

Esta misma tdcnica es la que ha guiado al

Tribunal intemacional de Justicia en su sentencia

relativa a la delimiracidrn de la plataforma

continental enre Libia y Malta y en la relativa al

establecimiento de la frontera maritima entre

Estados Unidos y Canada en el Golfo de Maine.

En este ritlimo asunlo, la Sala del Tribunal se ha

referido de un modo muy explicito a la

metodologia en cuesti6n cuya aplicaci6n se ha

(123) Chamey, J.I. "Ocean Boundaries between Nations: a theory for Progress" AJIL 1985, p. 596

(124) CU Recueil 1!X9, p.51, par.93.

(125) Ylde R..S.A. par. t8O-202y 232-?51.

(126) CU Recueil19t2,p.44par.38. .

(127) Ibid. p. 60, pa. 71; vlde tambidn par.lOT y 126.
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El Tribunal arbitral que resolvi6 el litigio
franco-britrinico de la Mer d"Iroise, utiliz6 de lleno

este tipo de anrilisis para llegar a determinar la

linea de delimitaci6n en la zona de las islas del

canal y, en menor medida, en lazonaatl6ntica (rx).

Lo mismo hizo el Tribunal internacional de Justicia

en la sentencia relativa a la delimitaci6n de la

plataforma continental enhe Tfnez y Libia donde

se refiri6 expresamente al "peso relativo atribuido a
cada factor"(tD explicando al respecto que:
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extendido no solo a la eleccidn de los criterios sino
tambi6n a la de los m6todos prdcticos de

delimitaci6n.

*Ia 
Chambre poura donc prendre en

considdration pour oommencer... les

criteres, et surtout les m6thodes pratiques

thdoriquement susceptibles d'etre
appliqu6es 6la d6termination du tracd de
la d6limitation maririme unique
amdricano<anadiense dans le Golfe du
lvlaine et dans I'aire exterieure adjacente.
Il lui appartiendra ensuite de choisir, dans

se1 {vsnrail de possibilitds, les crit6res qui
i son jugement apparairont comme les
plus Quitables par rapporr i la tAche ir

remplir dans le prdsent proc6s, ainsi que la
mdthode ou la combinaison de m6thodes
pratiques dont I'application permettra le
mieux de traduirc ces critdres dans le
concret"o4'

l"a aplicaci6n de la regla de la delimiracidn
equitativa hapuesto de manifiesto, sin embargo,

algunas carencias inevitables asociadas al proceso

de ponderaci6n de los factores pertinentes que

constituye la substancia de la misma. Se ha

evidenciado asi, especialmente, que el
particularismo del mdtodo aplicado, unido a la
indeterminaci6n y fluidez de los principios y
m6todos utilizables, conducia a veces a soluciones
notablemente divergentes tanto en sus fundamentos
como en sus resultados. Asi las opiniones
disidentes de los jueces manifestadas en las

distintas sentencias han venido a unirse a las
criticas de una doctrina rclativamente amplia que

ha conjurado - a veces duramente- las taras del
nuevo mdtodo: casuismo, subjetivismo, arbitrio
judicial, imprevisibilidad...(r29).

Conviene advertir, sin embargo, que el propio
Tribunal ha reconocido con cierta complacencia
este particularismo, que parece hpber sido

(128) CU Recueil 19t4, p. 3t2,pat t56.

(129) Asipor ejemflo, S&tchez Rodriguez, LJ. " La sentencia del Tribunal internacional de Justicia de 24 de
febrero e 1982 en el asuto relativo a la plataforma entre Tunez y la Jamahiiya Arabe Libiq REDI 19g3, p. 79.

ila f6rmula (contenida en et p6rrafo 132 de la sentencia Tunez-Libia) se orienra en la perspectiva de Ia justicia
del caso concreto, resulta fugitiva respecto a la previsibilidad de los resultados y constituye, poiconsiguiente, un
modelo de contingencia juridica; y ello por no mencionar la incompatibilidad de la docrrina con la leua del articulo
83' 1' de la Convenci6n sobre el Derecho del Mnr de 1982, conforme al cual toda delimitaci6n exige la aplicaci6n del
'derecho intemacional".

Vide tambidn Decaux, E. que compara la actitud de los jueces con la de un p,restidigitador: ..L,arrdt 
de la

Chambre de la Cour internationale de Justice sur I'affaire deia d6limitation de la fronti6re maritime dans le Golfe du
Maine (Canada/Etas-Unis) arr6t du 12 octobre 1984", AFDI 19g4, p.339.
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conscientemente asumido, negdndose a "sistema-

tizar en exceso una construcci6n pragm6tica"(r3o) y

a "ulEaconceptualizar" los principios y reglas

aplicables o3r). Asf, en el asunto del Golfo de

Maine, la conrprobaci6n del car6cter todavia

rudimenario de las normas consuetudinarias en la

materiaha llevado a la Sala a reafnrnar su visi6n

particularista del proceso juridico de delimitaci6n:

"Ia practique, d'allieurs, bien

qu'encore peu abondante i cause de la

nouveautd relative de la matidre esta h
pour d6monner que chaque cas concrel est

finalement different des autres, qu'il est

un unicum et que les crit6res les plus

apropr6s et la m€thode ou la

combinaison de m6thodes la plus apte it

assurer un r6sultat conforme aux

indications donn6es par le droit, ne

peuvent le plus souvent Otre d6termines

que par rapport au cas d'especes et aux

caractdristiques spdciphiques qu' il

Pf6^sente" 
olzl'

I-a jurisprudencia parece asi haber acceptado

los riesgos inherentes a la aplicaci6n de la regla de

la delimitaci6n equitativa y estar dispuesta a llevar

a cabo el proceso de ponderaci6n de los factores

que resulten relevantes en cada caso. El m6todo de

que se trata, que ha sido asumido por la mayoria de

los jueces, ha sido descrito con particular claridad

por Eduardo Jimdnez de Arechaga:

"Ainsi dans le contexte du droit
applicable i la d€limitation du plateau

continental, le fait que la ddcision doit Ore

prise "conformement a des principes

fuuitables"...oblige le juge a ddterminer

quelles sont les circonstances pertinentes

dans chaque cas particulier et i appr6cier

leur imponance et leur poids relatif.

Appliquer l'6quitd signifie donc

consid€rer et mettre en balance les

circonstances particuli6res a l'espece de

fagon i stamer, non pas en applicant

rigidement un cstain nombre de rdgles et

principes g6neraux et de notions ju-

ridiques formelles, mais en adoptant et en

ajustant ces principes, rdgles et notions

aux faits, aux realits et aux circonstances

de I'es[6ce"(r33)'

No obstante, las propias dificultades

experimentadas por el Tribunal para encontrar por

esta via el camino adecuado al ejercicio de su

funcidn judicial le han llevado a postular un mayor

desarrollo jurisprudencial y a Eatar de fijar mejor

los limites de su propia actuaci6n. Asi, el Tribunal

(130) CU Recueil 1969, p.53. pu. 100

(l3l) CU Recueil l%2,p.92,pr.132.

(132) CU Recuell 1984, p. 290, par. 81.

(133) CU Recuell lS2, p. 106,par.24
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ha raado de conjurar reiteradamente el fantasma

de una decisi6n ex aequo et bono y ha naado
tambidn de escapar al reproche de arbitrariedad:

"C-ertes,.il n'existe pas & r6gles

rigides quant au poids exact i attibuer i
chaque €ldment de I'esp6ce: on est

cependant fort loin de I'exercise d'un
pouvoir discr6tionnaire ou de la
conciliation, il ne s'agit pas non plus d'un
recours i la justice disu'ibutive". (rsr

Asf, como ha subrayado E.D. Brown, el
Tribunal ha explicado lo que no es el pioceso de

aplicaci6n de la norma de la delimitaci6n equita-
tiva, pero no ha dejado tan claro lo que 6ste es en
realidadtt:sl' Asi, las diversas sentencias pronun-

ciadas hasta hoy en este qtmpo manifiestan todavia
el ejercicio de una jurisdicci6n algo err6tica cuyo
rumbo fluctria entre las reglas de navegaci6n

establecidas en el Estatuto y el trazado singular q'1s

le marcan los distintos compromisos de arreglo
judicial(13o'

4. Conclusion

Las consideraciones desarrolladas en las
p6ginas precedentes parecen permitir afirmar que

la equidad juega hoy un importante papel en el

campo del Derecho intemacional que se concreta

esencialmente en una doble dimensi6n.

a) Por un lado, como nocidn juridica b6sica

derivada de la idea de justiciatt3Tr, la equidad es

normalmente inherente a los procesos de

formaci6n y aplicaci6n de las reglas de Derecho

internacional(r38). Esta es la esfera propia de la
equity outside the rules o au-dela des textes que

constituye la dimensidn radicional de la misma y

cuyo contenido y alcance puede verificarse

recorriendo -por ejemplo- la jurisprudencia relativa

a la delimitacidn de los espacios terrestres.

b) Por otro lado, en un creciente nfmero de

casos, Ia equidad ha pasado a formar parte del
Derecho internacional positivo como un elemento

norrnativo aut6nomo integrado en la formulaci6n
misma de la regla. Esta es la nueva dimensi6n de

la equity within the rules o selon les textes que

estd adquiriendo una proyecci6n cresciente en el
actual Derecho internacional y que se manifiesta
sobre todo como elemento medular de la regla de la
delimitaci6n equitativa de los espacios marinos
entre Estados vecinos.

Por tanto en su tradicional dimensi6n
extrapositiva como en su nueva dimensi6n
iuspositiva, Ias fronteras propias de la equidad son

(134) CU Recueil l'9t2,p.60, p"r. 7t ln fine

(135) Brown E.D. 'The Tunisia-Libya Continental Shelf Case" Marine Policy, 1983, pp. I49-150.

(136) Cf. CU Recuell 1!1E2, p. 79, par. I l0 in fine y CIJ Recueil 1t84, p. 266, par.23 in fin€ Vide tambi6n
Decaux E. Op. Clt. p.319.

(137) CU Rccueil 1982, p. ffi,pu.7t

(138) Vlde suprr p. 7 y nota(22)

87



I-a Equidad en Derecho Internacional Priblico: Aspectos Ac0nles Jos€ Juste Ruiz

particularmentc difusas. Asi, si la equidad

interpretativa es normalnrente inherente a una sana

aplicaci6n del Derecho intemacional(13e), se hace

m6s dificil precisar en que condiciones el juez o el

drbiro pueden recurrir a la misma para lograr un

efecto corrector, supletorio o derrogatorio de la

regla del Dereclw positivo. En particular, como

demuestra el examen de la jusrisprudencia relativa

a la delimitaci6n de los espacios terrestres, la

dificultad principal reside en trazar con claridad la

frontera que sepam el recurso permisible a la

noci6n gendrica de equidad y el pronunciamiento

de una decis6n ex aequo et bono que solo puede

realizarse cuando las partes asi lo solicitan.

La aplicaci6n de la equidad como elemento

integrante de la regla del Derecho positivo se

enfrenta a dificultades similares. El cariicter

inevitablemente flexible, abierto e inconcreto de la

nueva norma de la delimitaci6n equitativa ha

pagado ya su tribuo a la justicia con la moneda de

una jurisprudencia variable en sus consideraciones

juridicas y - lo que es peor - imprevisible en sus

conclusiones prdcticas. Sin embargo, la regla esti

ahf para ser aplicada y el precio de inseguridad

que por ella se paga debe considerarse como la

contribuci6n necesaria a la causa de la equidad.

Con todo, para que la justicia y la seguridad

encuentren un equilibrio m6s llevadero, es

conveniente que la equidad selon les textes o

within the rules alcance una formulaci6n m6s

acabada o{o) y una aplicaci6n mils uniforme. Es

cierto que la regla, de la delimitacidn equitativa no

puede ser reducida a una expresidn excesivamente

concreta, pero tambi6n es cierto que al menos sus

elementos estructurales biisicos deberian ser

determinados con precisi6n y el contenido de cada

uno de ellos ser objeto de.una definici6n m5s

estable.

l-a,tareaen cuesti6n no es tanto una funci6n

legislativa como una obra doctrinal y -sobre todo-

jurisprudencial. Y en este punto no cabe duda de

que la jurisdicci6n intemacional en general y el

Tribunal de La Haya para encontrar pautas m6s

firmes y mds seguras en el ejercicio de su funciSn

judicial. Conviene, en efecto, como ha seflalado el

profesor Galindo Pohl, que se desarrolle odavia

m6s el mdtodo de aniilisis jurfdico que permita

aplicar meix la nueva regla:

"Aunque la generalizaci6n ha de usarse en esta

materia con gran prudencia, la construccidn te6rica

de cierto marco comfn a los principios de equidad,

y la consiguiente determinaci6n de una estructura

operativa, puede contribuir al esclarecimiento de

esta materia que est6 en proceso de dilucidaci6n y

hasta cierto punto de creaci6n en lajurisprudencia

internacional...' (14r)

(139) Vlde supra p. 9 y notz(27)

(140) Asi lo reclama Galindo Pohl, R. "Comentarios sobre el caso relativo a la plataforma continental entre

Libia y Tunez" Anuarlo Juridlcu Interamericano 1985' p. 153.

"Cabe observar que la Corte no present6 en la sentencia de 1982 las formulaciones de los gincipios de equidad'

Dichos principios alxrecen mencionados muchas veces en la sentenci4 pero sus formulaciones no se encuentran".

(141) Galindo Pohl, R. Op. cit. p. 139.
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Y conviene asfmismo que se proceda a

estabilizar los contornos de la regla de la
delimitaci6n equitativa, fijando defi niti vamen te sus
elementos estructurales y tratando de depurar
progresivamente el contenido biisico de los

mismos. En particular debe subrayarse con mayor
6nfasis que el principio bdsico segin el cual la
delimitacidn debe realizarse a travds de un acuerdo

que permita lograr un resultado equitativo, estd en

todo caso sometido a las exigencias del Derecho
intemacional. Ya tambi6n parece necesario que se

delimite y se fije progresivamente el inventario de
pardmetros equitativos y m6todos pnicticos de

delimitaci6n que son juridicamente pertinentes para

lograr el resultado propuesto.
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Gu(a para la preparaci6n de articulos

La informacidn a los au[ores e instrucciones

para la presentaci6n de manuscritos y los detalles

sobre los temas especificos y el tipo de manuscritos

"que pueden ser considerados por el Comitd Edito-

rial para su posible publicaci6n est6 a disposici6n

en las oficinas de los Editores en UNIBE.

l. Los artfculos enviados para publicaci6n

ser6n indditos y asi han de permanecer hasta su

aparici6n en la Revista de Ciencia y Cultura de

LIMBE.

2. Los originales, escritos en espaflol,

franc6s, ingl6s o portugu6s, se remitir6n a: Revista

de Ciencia y Cultura, UMBE, Av. Francia No.

129, Santo Domingo, D.N.

3. Los articulos deben{n tratar directa o

indirectamente temas sobre Repfiblica Dominicana

y otras materias af,rnes, dentro del campo de

actividades de las ciencias y las humanidades y no

contendriln declaraciones o referencias de car5cter

polftico.

4. El texto no exceder6 de 25 cuartillas (20 x

28 cm) escritas a miiquina. Cada cuartilla tendrii

corno m6ximo 25 lineas uniformemente

espaciadas, las lfneas no excederiln de 70

pulsaciones y los mSrgenes medinin como minimo

3 cm. El original se acompaflarii de dos copias.

En el caso de trabajos traducidos, en pafle o

totalmente, se anexar6 una copia del material en el

idioma original.

5. La revista de Ciencia y Cultura de Unibe

se reserva el derecho de aceptar o rechazar, de

acuerdo con las recomendaciones del Comitd

Editorial, caCa uno de los trabajos recibidos.

Tambidn se reserva el derecho de realizar revisi6n

editorial que estime necesaria, incluso la

condensaci6n u omisi6n de parte del texto, cuadros,

hguras y anexos.

6. EI tftulo del rabajo seni lo mds breve y

explicito posible. Los nombres del autor o los

coautores se pondriin a continuaci6n del titulo del

rabajo. Luego se anotar6 el nombre de la

instituci6n a que pertenecen.

7. l-a lista de referencias o la bibliografia se

acompaflariin en pilginas aparte, al hnal del

articulo, y tendnin en general este orden: apellido

e iniciales del nombre de todos los aulores; titulo

del rabajo o del libro en su idioma original;

nombre completo de la revista, de la casa editorial,

o de la instituci6n que representa; volumen,

pdginas y fecha de publicaci6n, y lugar de

publicaci6n (ciudad y pais). Las referencias dcbcn

aparecer en el texto por orden numdrico

con sec uti vo (nf meros ariibic os en tre par6n tcs is)

que serd el mismo orden en que se agrupardn al

final del rabajo.

8. I-as liguras y los cuadros con sus leyendas

y tfnrlos resDectivos, se incluirSn en p6ginas apafie,

numeradas consecutivamente y agrupadas aI final
del texto; en el cuerpo de este se indicar6 al margen

en que se deben incluir.

9. Los originales no se devolverdn en ningrin

caso. El autor recibird l0 ejemplares del nrimero

en que aparece su articulo.

10. Los editores publicar6n los articulos

tratando de agnrpar en temas centrales cada

edici6n, por lo que se programardn de acuerdo a la

disponibilidad de artfculos sobre un 6rea del

conocimiento.
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