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Resumen
El derecho internacional tiene un recorrido largo y asentado en América Latina. Así 
mismo, su influencia en el reconocimiento internacional de los derechos humanos a 
nivel regional y global ha sido muy significativa. La doctrina suele hablar de las contri-
buciones latinoamericanas al orden jurídico internacional y a los derechos humanos, 
pero pocos estudios ponen a esta región como protagonista de ese proceso, sino más 
bien como colaboradora. De igual forma, la historia global de los derechos humanos 
ha opacado el papel de América Latina en esa evolución. No obstante, diversas apor-
taciones académicas de la última década han revalorizado ese papel, al rescatar las tra-
diciones y trayectorias regionales del derecho internacional desarrolladas en y desde 
América Latina. Además de describir y analizar estos desarrollos latinoamericanos, el 
artículo propone su puesta en valor respecto de toda disciplina vinculada con la cons-
trucción y aplicación del derecho internacional y los derechos humanos en la región. 
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Abstract
International law has a long and well-established trajectory in Latin America. Likewi-
se, its influence on the international recognition of human rights both at a regional and 
global level has been very significant. The doctrine usually addresses the Latin Ame-
rican contributions to the international legal order and human rights, but few studies 
place the region as a protagonist of this process, but rather as a collaborator. Similarly, 
the global history of human rights has overshadowed Latin America’s role in this evo-
lution. However, various academic contributions of the last decade have revalued this 
role by highlighting the regional traditions and trajectories of international law in and 
from Latin America. In addition to describing and analyzing these Latin American 
developments, the article suggests their great relevance for any discipline concerned to 
the construction and application of international law and human rights in the region.
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Introducción
El derecho internacional tiene un recorrido largo y asentado en América Latina, y su 
influencia sobre los derechos humanos a nivel regional y global ha sido muy relevante. 
La doctrina suele hablar de las contribuciones latinoamericanas al orden jurídico in-
ternacional y a los derechos humanos, aunque pocos estudios ponen a la región como 
protagonista de ese proceso, sino más bien como colaboradora. De igual forma, la 
historia global de los derechos humanos ha opacado el papel de América Latina en esa 
evolución1. No obstante, durante los últimos años diversas aportaciones críticas sobre 
la historia y la teoría del derecho internacional y los derechos humanos no solo han 
mostrado el eurocentrismo sintomático que estas disciplinas padecen, sino que ade-
más han sugerido la importancia de rescatar las tradiciones y trayectorias regionales 
del derecho internacional en y desde América Latina. 

Estos enfoques renovados tienen una importancia crucial para entender cabal-
mente la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en América 
Latina, tema este que ha ocupado buena parte de mis investigaciones recientes2. En ese 
sentido, este artículo se propone dos objetivos. Por un lado, vincular las aportaciones 
teóricas desarrolladas desde la historia y la teoría del derecho internacional con la 
aplicación interna del derecho internacional de los derechos humanos en América 
Latina. Por otro, esbozar una primera aproximación acerca del derecho internacio-
nal latinoamericano de los derechos humanos, como parte de los estudios de dere-
cho internacional comparado —Comparative International Law— que en los últimos 
años han recobrado su impulso3. En estos términos, el artículo se pregunta si hay algo 
particularmente latinoamericano que distinga la trayectoria y aplicación del derecho 
internacional en la región y, en ese caso, cuál ha sido su influencia sobre el derecho 
internacional de los derechos humanos en América Latina. 

Para comenzar conviene recordar que el derecho internacional en América Latina 
ha padecido un eurocentrismo muy acentuado4. Las contribuciones latinoamericanas al 

1 Carozza, Paolo, «From Conquest to Constitutions: Retrieving a Latin American Tradition of the Idea of Human 
Right», Human Rights Quarterly, 25, 2003, pp. 281–313, en pp. 281–282.

2 Véase Perotti PinCiroli, Ignacio, «Derecho de las relaciones exteriores, derecho internacional comparado y el 
papel de los tribunales nacionales en la justicia transicional: los casos de Argentina y España», Anuario Colom-
biano de Derecho Internacional, 16, 2023, pp. 1–62; Perotti PinCiroli, Ignacio, «El acceso a la justicia en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: el potencial transformador del derecho internacional en América Latina», 
en Jiménez SánChez, Carolina y zamora Gómez, Cristina (coords.), El derecho humano de acceso a la justicia en 
tribunales internacionales, Comares, Granada 2023, pp. 17–39; Perotti PinCiroli, Ignacio, El derecho de las rela-
ciones exteriores y la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en América Latina: el caso 
de Argentina, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2024.

3 robertS, Anthea, Is International Law International?, OUP, Nueva York, 2017 y robertS, Anthea et al (eds.), 
Comparative International Law, OUP, Nueva York, 2018.

4 Véase KoSKenniemi, Martti, «Histories of international law: dealing with Eurocentrism», Rechtsgeschichte, 19, 
2011, pp. 152–176; FaSSbender, Bardo y PeterS, Anne, «Introduction: Towards A Global History Of International 
Law», en FaSSbender, Bardo y PeterS, Anne (eds.), The Oxford Handbook of the History of International Law, 
OUP, Nueva York, 2012, pp. 1–24; beCKer lorCa, Arnulf, «Eurocentrism in the History of International Law», en 
FaSSbender, Bardo y PeterS, Anne (eds.), op. cit., pp. 1034–1057. 
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orden jurídico internacional han sido sistemáticamente excluidas de la mayoría de los 
textos académicos de la disciplina. La historia oficial que hemos aprendido y repetido 
sobre el origen del derecho internacional es que corre en paralelo a la historia política 
y jurídica de Europa, sin demasiados registros acerca de las contribuciones de regiones 
periféricas y semi-periféricas5. Los estudios de la última década señalan que esta histo-
ria eurocéntrica del derecho internacional es errónea porque es incompleta: ignora los 
procesos violentos, crueles y arrogantes que guiaron la difusión del derecho occidental, 
así como la destrucción de culturas jurídicas diversas como consecuencia de ese pro-
ceso. Esta historia mainstream ha dejado de lado experiencias y formas de relaciones 
jurídicas diversas que se han desarrollado a lo largo de la historia, y  ha descartado esas 
experiencias y formas diversas —fuera de Europa— como resultado de la dominación y 
la colonización6.

Esta historia eurocéntrica del derecho internacional suele tomar como punto 
de partida la Paz de Westfalia de 1648, cuando los Estados europeos pusieron fin a 
la Guerra de los Treinta años, luego de los Tratados de Münster y Osnabrück. En esa 
narrativa dominante, el derecho internacional contemporáneo es heredero directo de 
los principios y de la concepción jurídico-política de Westfalia7, a los que se sumaron 
luego el Concierto Europeo de Naciones, las Conferencias de La Haya de 1898 y 1907 
y la creación de la Sociedad de Naciones y de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), luego de las guerras mundiales que tuvieron a Europa como escenario prin-
cipal. Para una parte de la academia internacionalista, este eurocentrismo no se iden-
tifica necesariamente como un problema, sino que se entiende como una perspectiva 
histórica justificada, que deriva de la tradición de pensamiento liberal asociado a la 
«civilización cristiana»8. Sin embargo, esta mirada eurocéntrica genera una distorsión 
en la narrativa histórica, ya que pone el acento «en la centralidad de los contextos oc-
cidentales de la práctica —incluidos autores, ideas y acontecimientos— y subestima la 
práctica del derecho internacional fuera de Occidente»9. 

Pese a esta historia de ausencias, a partir del llamado giro histórico en el derecho 
internacional, otra parte de la doctrina ha revalorizado las discusiones críticas sobre la 

5 Sobre la utilidad de una aproximación histórica al derecho internacional para entender las dinámicas de 
cumplimiento y aplicación actuales, véase bandeira, George, «¿Para qué estudiar la historia del derecho 
internacional?», en UrUeña, René (coord.), Derecho internacional: poder y límites del derecho en la sociedad 
global, Uniandes, Bogotá, 2015, pp. 3–25.

6 FaSSbender, B. y PeterS, A., op. cit., 2012, p. 2.
7 bandeira, G., op. cit., p. 12.
8 FaSSbender, B. y PeterS, A., op. cit., 2012, p. 4.
9 beCKer lorCa, A., op. cit., p. 1035.
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genealogía de la disciplina10. Este cambio en la comprensión del derecho internacional 
ha dado paso a una revisión crítica de su genealogía, lo cual permite no sólo un len-
guaje común con capacidad crítica, sino también un quiebre con las aproximaciones 
del pasado11. Nuevos enfoques como el Critical International Law12 o los Third World 
Approaches to International Law13, enfatizan la necesidad e importancia de estudiar el 
papel del derecho internacional críticamente, con un mismo hilo conductor: repen-
sar la(s) historia(s) del derecho internacional contemporáneo y entender que existen 
otro(s) derecho(s) internacional(es) fuera de las versiones dominantes14. Además, es-
tas miradas plurales son de especial importancia para entender el recorrido y la rele-
vancia de los derechos humanos en América Latina, forjados a partir de ese vínculo 
tan estrecho entre lo internacional y lo nacional, las dos caras de Jano.

Al hablar de las contribuciones de América Latina al derecho internacional, el 
desarrollo que más resuena es el llamado derecho internacional latinoamericano15. Este 
proceso impulsó una serie de debates, conferencias e intentos de integración regional 
en todo el continente americano, cuyo resultado fue un conjunto de normas y princi-
pios internacionales robustos y perennes. Muchos de estos conceptos y principios son 
centrales en el derecho internacional actual, como la libre determinación de los pue-
blos, el principio de no intervención, la aplicación moderna del principio uti possidetis 
iuris, el reconocimiento internacional de los grupos beligerantes internos, la práctica 

10 Véase KoSKeniemmi, Martti, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960, 
CUP, Cambridge, 2001; SKoUteriS, Thomas, «Engaging History in International Law», en beneyto, José María y 
Kennedy, David (eds.), New Approaches to International Law: The European and the American Experiences, T.M.C. 
Asser, La Haya, 2012, pp. 99–121; orFord, Anne, «The Past as Law or History? The Relevance of Imperialism for 
Modern International Law», en rUiz-Fabri, Hélène, toUFayan, Mark y toUrme-JoUannet, Emmanuelle (eds.), Droit 
International et Nouvelles Approches Sur Le Tiers-Monde: Entre Répétition et Renouveau, Société de législation 
comparée, Paris, 2013, pp. 97–118; y obreGón, Liliana, «Writing International Legal History: An Overview», 
Monde(s), 7, 2015, pp. 95–112.

11 SKoUteriS, Thomas «The Turn to History in International Law», Oxford Bibliographies, 2017.
12 Véase SinGh, Prabhakar y mayer, Benoit (eds.), Critical International Law: Postrealism, Postcolonialism, 

and Transnationalism, OUP, Oxford, 2014; beCKett, Jason, «Critical International Legal Theory», Oxford 
Bibliographies, 2012.

13 Véase mUtUa, Makau and anGhie, Antony, «What is TWAIL?», The American Society of International Law 
Proceedings, 94, 2000, pp. 31–38; anGhie, Anthony y Chimni, Buphinder S., «Third World Approaches to International 
Law and Individual Responsibility in Internal Conflicts», Chinese Journal of International Law, 2, 2003, pp. 77–103; 
anGhie, Antony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, CUP, Cambridge, 2005.

14 Véase eSlava, Luis, obreGón, Liliana y UrUeña, René (eds.), Imperialismo(s) y derecho(s) internacional(es): 
ayer y hoy (estudio preliminar), Siglo del Hombre Editores, Universidad de Los Andes, Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, 2016, pp. 13–94; y aCoSta-alvarado, Paola Andrea, betanCUr-reStrePo, Laura y Prieto-ríoS, 
Enrique, Derecho internacional: investigación, estudio y enseñanza – Historia(s) del derecho internacional, tomo 
1, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2020.

15 Véase eSqUirol, Jorge, «Latin America», en FaSSbender, B. y PeterS, A. (eds.), op. cit., pp. 553–577.
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del asilo diplomático, o los avances en materia de codificación internacional16. Estas 
aportaciones latinoamericanas al orden internacional solo pueden entenderse a la luz 
del desarrollo del derecho internacional latinoamericano, sus actores y el contexto his-
tórico de esas discusiones.

I. Derecho internacional y regionalismo latinoamericano: 
puntos de partida
El modo latinoamericano de entender, construir y poner en práctica el derecho in-
ternacional tiene su origen en los procesos de independencia de las antiguas colonias 
americanas, que engendraron un fuerte rechazo de la región frente al imperialismo 
y al intervencionismo de potencias europeas como España, Francia, Portugal, Gran 
Bretaña y los Países Bajos. Bajo este contexto, las contribuciones de autores y actores 
latinoamericanos dieron forma a una serie de importantes principios, normas y doc-
trinas, en ámbitos como el derecho comercial internacional, el derecho internacional 
privado y el derecho internacional de los derechos humanos17.

El punto de partida del regionalismo en América Latina suele fijarse en el proyecto 
de Simón Bolívar luego de victoria de la batalla de Ayacucho (1824), que puso fin a la 
guerra de independencia de las colonias españolas en América. Bolívar impulsó una idea 
de integración regional para fortalecer a los nuevos Estados y protegerlos frente a las 
potencias europeas18. El Congreso de Panamá (1826) reunió a ocho Estados latinoame-
ricanos: Colombia —que entonces incluía también a Ecuador, Panamá y Venezuela—, 
Guatemala —que incluía a Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua—, México y 
Perú. A pesar de la invitación, Brasil, Bolivia, Chile y las Provincias Unidas del Río de 
la Plata —hoy Argentina— no mostraron demasiado interés, y especialmente estos dos 
últimos rechazaron la propuesta en forma expresa. Estados Unidos también fue invitado 
a participar en el Congreso, pero fue advertido de que no podría intervenir ni en las de-
liberaciones ni en los acuerdos, aunque finalmente sus delegados no participaron. Esta 
restricción sugiere la impronta latinoamericanista que tenía el proyecto bolivariano, en 
contraposición a otras iniciativas que incluían a Estados Unidos19. 

16 Véase Cançado trindade, Antônio Augusto, «Los aportes latinoamericanos al derecho y la justicia internaciona-
les», en Cançado trindade, Antônio Augusto y martínez moreno, Alfredo, Doctrina latinoamericana del derecho 
internacional, IIDH, San José, 2003, pp. 35–64; Kohen, Marcelo, «La contribución de América Latina al desarrollo 
progresivo del derecho internacional en materia territorial», Anuario español de derecho internacional, 17, 2001, 
pp. 57–78; CaminoS, Hugo, «The Latin American Contribution to International Law», Proceedings of the Annual 
Meeting (American Society of International Law), 80, 1986, pp. 157–172; yePeS, Jesús María,  «La contribution de 
l’Amérique Latine au développement du Droit international public et privé», Recueil des Cours, 32, 1930.

17 eSlava, L., obreGón, L. y UrUeña, R., op. cit., pp. 50–51.
18 obreGón, L., op. cit., 2015, p. 31.
19 de la reza, Germán, «The Formative Platform of the Congress of Panama (1810– 1826): the Pan-American 

Conjecture Revisited», Revista Brasileira de Política Internacional, 56, 2013, pp. 5–21.
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A pesar de que solo Colombia ratificó los tratados firmados en Panamá, el en-
cuentro fue un gran paso para fortalecer la integración y la cooperación regional. El 
Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua —que establecía un acuerdo de 
defensa colectiva y la creación de una Asamblea general de ministros plenipotencia-
rios— finalmente  no entró en vigor, pero significó un paso muy significativo en ese 
proceso. La distancia y desconfianza de los países latinoamericanos frente a Estados 
Unidos también caracterizó este momento, en especial luego de la invasión y conquista 
de México (1846–1848). Esta situación condujo a «una conciencia “latinoamericana” 
más defensiva, distinta del enfoque general estadounidense anterior»20.

En el ámbito académico, otro hito de la época fue el libro de Andrés Bello Prin-
cipios del derecho de gentes, primer manual de derecho internacional de América pu-
blicado en 1832 —titulado luego Principios de derecho internacional en las dos edicio-
nes siguientes de 1844 y 1864.  El libro de Bello fue el punto inicial de la enseñanza 
del derecho internacional en la región, algo en lo que América Latina se anticipó por 
varias décadas a las universidades europeas y estadounidenses. Obregón marca este 
momento como el inicio de lo que denomina la conciencia jurídica criolla, noción con 
la que refiere a una forma distintiva de entender las relaciones jurídicas de un grupo 
de juristas criollos, descendientes de españoles nacidos en las Américas21. Según la 
autora, esta conciencia jurídica criolla americana se caracterizó por aceptar que el sis-
tema jurídico de la región se basaba en el derecho romano y que, por su intermedio, 
la herencia jurídica europea se había transformado en americana. Además, en torno 
a esta concepción el letrado criollo y sus prácticas se veían como superior al resto de 
la población nativa, como los indígenas y los negros. El mestizaje entre lo criollo y lo 
europeo caracterizó gran parte de los desarrollos del derecho internacional en Améri-
ca Latina, con diversas implicaciones que llegan hasta nuestros días22. Los debates en 
torno al proyecto de un derecho internacional latinoamericano son una muestra cabal 
de esa ambivalencia y de las tensiones generadas.

II. El proyecto de un derecho internacional latinoamericano
Entre mediados del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX un grupo de académi-
cos y diplomáticos de América del Sur debatieron sobre la existencia de un derecho 

20 eSqUirol, op. cit., 2012, p. 561.
21 Véase obreGón, Liliana, «Between Civilization and Barbarism: Creole interventions in international law», Third 

World Quarterly, 27–5, 2006, pp. 815–832; y obreGón, Liliana, «The Civilized and the Uncivilized», en FaSSbender, 
Bardo y PeterS, Anne (eds.), The Oxford Handbook of the History of International Law, OUP, Nueva York, 2012, 
pp. 917–940.

22 Véase beCKer lorCa, Arnulf, Mestizo International Law: a global intellectual history 1842–1933, CUP, Cambridge, 
2014.
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internacional americano o latinoamericano23. El matiz entre lo americano y lo latinoa-
mericano de este derecho internacional regional no es baladí. Si bien ambas denomi-
naciones suelen emplearse indistintamente, cada una responde a dos proyectos afines, 
pero con pretensiones diferentes: el regionalismo panamericano —con la intención de 
incluir a Estados Unidos— y el regionalismo latinoamericano, es decir, sin la partici-
pación estadounidense y sólo entre los países de América Latina24. Como se dijo, las 
bases histórico-políticas de este proceso datan del período anterior, apenas terminadas 
las guerras de independencia y en torno a las discusiones sobre la iniciativa bolivariana 
de integración regional.

El concepto de «América Latina» nace y se consolida luego de la segunda mitad 
del siglo XIX, como una adaptación criolla del panlatinismo francés25 y en reacción a 
la política expansionista de Estados Unidos, al calor de la doctrina Monroe. Esta doc-
trina debe su nombre al entonces presidente de Estados Unidos James Monroe, quien 
declaró como pilar de la política exterior estadounidense no permitir ningún tipo de 
interferencia de las potencias europeas en los asuntos internos de Estados Unidos ni 
de cualquier otro Estado soberano del continente americano. No obstante, lo que al 
comienzo pudo ser una valiosa herramienta anti intervencionista de la región, luego 
se transformó en un poderoso medio estadounidense para interferir en los asuntos in-
ternos de los Estados americanos26. Así, pese a la utilidad inicial de la doctrina Monroe 
para repeler las intervenciones europeas en la región, la guerra de Estados Unidos y 
México y la invasión mercenaria a Nicaragua comandada por el país del Norte dieron 
señales de un imperialismo estadounidense que se desplegaría hacia Sudamérica27. 

23 En general, véase SCarFi, Juan Pablo, The Hidden History of International Law in the Americas: Empire and Legal 
Networks, OUP, New York, 2017; obreGón, Liliana, «¿Para qué un derecho internacional latinoamericano?», 
en UrUeña, René (comp.), Derecho internacional: poder y límites del derecho en la sociedad global, Uniandes, 
Bogotá, 2015, pp. 27–59, p. 27; y beCKer lorCa, A., «International Law in Latin America...», op. cit., 2006. Becker 
plantea cuatro etapas en la evolución del reconocimiento del derecho internacional en América Latina: i) El 
derecho internacional como instrumento en el proceso de construcción de los nuevos Estados soberanos (1810–
1880); ii) El derecho internacional como parte de la creación discursiva de América Latina y de un lenguaje para 
impugnar su definición (1880–1950); iii) Un período de radicalización y fragmentación profesional (1950–1970); y 
iv) Un período de despolitización profesional e irrelevancia del derecho internacional como discurso para pensar 
la región latinoamericana (1970–2000) —p. 284—.

24 SCarFi, J. P., op. cit., 2017, y beCKer lorCa, A., op. cit., 2006.
25 El panlatinismo surge en Francia en la época de Napoleón III —sobrino del emperador Napoleón Bonaparte— 

como reacción a la política expansionista de Estados Unidos, a manos de Michel Chevalier, quien promovía la 
unión basada en categorías étnicas y culturales del historicismo europeo de principios del siglo XIX. En definitiva, 
se trató de un plan de dominación ideológico y cultural que se presentó en oposición al dominio anglosajón de 
Estados Unidos y el Reino Unido. Véase obreGón, L., op. cit., 2015, pp. 38–39.

26 Véase Grant, Thomas, «Doctrines (Monroe, Hallstein, Brezhnev, Stimson)», Max Planck Encyclopedias of 
International Law, 2014, párr. 3–7. A juicio de Scarfi, la doctrina Monroe «fue sin duda una declaración cultural 
fundacional de la tutela y hegemonía de EE.UU. sobre todo el continente», y a pesar de ello «América Latina 
mantuvo una actitud ambivalente tanto de apoyo como de rechazo a la Doctrina Monroe». Véase SCarFi, J. P., 
op. cit., 2017, p. 5.

27 obreGón, L., op. cit., 2015, pp. 38–40.
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Fue en este contexto que el término América Latina fue empleado por primera 
vez en 1853 por el político y escritor chileno Francisco Bilbao, quien lo usó en una 
conferencia en París para referirse a la parte del continente compuesta por América 
del Sur, América Central y México28. A su vez, el gentilicio «latinoamericanos» se em-
pleó para distinguir a quienes procedían de esas regiones e identificar así sus intereses 
geopolíticos particulares. Pronto los juristas y diplomáticos americanos que residían 
en la capital francesa, como los colombianos José María Torres-Caicedo y José María 
Samper, o el argentino Carlos Calvo, comenzaron a apropiarse del término y a utilizar-
lo para diferenciar los intereses latinoamericanos de los estadounidenses29. 

La idea de un derecho internacional propio de América Latina fue propuesta por 
primera vez por Juan Bautista Alberdi, el gran arquitecto de la Constitución argenti-
na, quien en 1844 impulsó una integración americana sin Estados Unidos30. Pero el 
comienzo del debate moderno sobre la existencia de un derecho internacional latinoa-
mericano está la controversia entre los juristas argentinos Carlos Calvo y Amancio Al-
corta, conocida como la Polémica Calvo–Alcorta31. Calvo había publicado unos años 
antes su libro Derecho internacional teórico y práctico de Europa y América (1868). Al-
corta se quejó de que el libro no mencionaba la posibilidad de que existiera un derecho 
internacional americano. Calvo le respondió que tal cosa no existía «porque el derecho 
internacional versaba sobre principios jurídicos y no debía dar soluciones a problemas 
coyunturales o específicos»32. Aun así, suele pasarse por alto que Vicente Quesada, 
director de la revista y otro prominente jurista argentino, ya había publicado en 1832 
un artículo donde abogaba por un derecho internacional latinoamericano, distinto del 
estadounidense o del europeo33. 

Pese a que estas primeras discusiones iniciaron el debate, el jurista chileno Ale-
jandro Álvarez fue quien pasó a la historia como el ideólogo y promotor más recono-
cido del derecho internacional latinoamericano. En 1905, Álvarez presentó una po-
nencia titulada «Origen y desarrollo del derecho internacional americano», publicada 
luego en francés34. Allí defendió por primera vez la tesis de que las características y 
naturaleza de los principios, prácticas y normas de América podían reunirse bajo lo 
que consideraba una versión americana del derecho internacional. En 1909 publicó 

28 Francisco Bilbao Barquín (1823–1865) fue un político, escritor y filósofo chileno, demócrata y liberal, quien en 
uno de sus tantos viajes a Europa utilizó en Paris el gentilicio «latinoamericanos» para referirse a lo opuesto de 
quienes eran «americanos anglosajones». Véase «Memoria chilena», Biblioteca Nacional de Chile, disponible en 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-631.html 

29 obreGón, L., op. cit., 2015, p. 28.
30 SCarFi, J. P., op. cit., 2017, p. 64, donde añade que Alberdi no empleó el término «América Latina» porque este 

no fue utilizado sino hasta luego de su introducción por Bilbao en la Conferencia de Paris.  
31 Calvo, Carlos, «Polémica Calvo–Alcorta», Nueva Revista de Buenos Aires, 3–8, 1883, pp. 629–658.
32 obreGón, L., op. cit., 2015, p. 28.
33 SCarFi, J. P., op. cit., 2017, pp. 64–65.
34 álvarez, Alejandro, «Le droit international Amèricain, son origine et son évolution», Revue Générale du Droit 

International Publique, XIV, 1907.

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-631.html
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su célebre artículo «Latin America and International Law» en uno de los primeros 
números del American Journal of International Law (AJIL), revista de la que fue co-
fundador. Álvarez explicaba en esta publicación que los movimientos de independen-
cia y la solidaridad entre los nuevos Estados soberanos de América Latina llevaron a 
que, en sus relaciones exteriores, éstos rechazaran «aquellos principios y prácticas que 
eran incompatibles con su posición independiente o que no favorecían sus condicio-
nes especiales de desarrollo»35. El diplomático chileno resumía su enfoque sobre el 
derecho internacional en América Latina bajo tres argumentos centrales: las grandes 
diferencias entre los nuevos Estados americanos y los europeos, la idea de integración 
regional sin Estados Unidos pero sobre la base de las ideas civilizadoras de Europa, y 
la posición de que los Estados latinoamericanos cumplían o excedían esos estándares 
de civilización europeos36. 

Si bien las ideas de Álvarez generaron una gran adhesión en ambos lados del 
Atlántico, también encontraron cierta resistencia. Uno de los detractores más famo-
sos fue el brasileño Manóel de Sousa Sá Vianna, quien confrontó la tesis de Álvarez y 
sostuvo que las experiencias históricas y políticas de la región no eran base suficiente 
para postular un ámbito separado del derecho internacional en América Latina37. No 
obstante, a partir de aquí el futuro de Álvarez y de sus ideas fue muy próspero: no solo 
cobró un gran reconocimiento como jurista, profesor y conferenciante, sino que ade-
más llegó a ser miembro de la Corte Permanente de Arbitraje y luego juez de la Corte 
Internacional de Justicia entre 1946 y 1955, donde se ganó el apodo de eterno disiden-
te38. A partir de entonces, la obra y el pensamiento de Álvarez lograron una destacada 
notoriedad global.

35 álvarez, Alejandro, «Latin America and International Law», American Journal of International Law, 3–2, 1909, pp. 
269–353, en p. 269. A esas primeras obras le siguieron otras publicaciones relevantes en el extranjero. Véase 
álvarez, Alejandro, American Problems in International Law, Baker, New York, 1909; álvarez, Alejandro, Le droit 
international Américain: son fondement, sa nature: d’apres l’histoire diploimatique des états du nouveau monde et 
leur vie politique et économique, Pedone, Paris, 1910.

36 álvarez, Alejandro, «International Law and Related Subjects from the Point of View of the American Continent: 
a Report on Lectures Delivered in the Universities of the United States, 1916–1918», en Pamphlet, Carnegie 
Endowment for International Peace, Division of International Law, 1922 — cit. en obreGón, L., op. cit., 2015, p. 
48—.

37 Sá vianna, Manoel, De la non existence d’un droit international américain: dissertation présentée au Congrès 
scientifique latino-américain, Figueredo, Río de Janeiro, 1912, donde dice: «[l]o que objetamos como 
manifiestamente contrario a la verdad histórica, como hemos demostrado abrumadoramente, y como aborrecible 
para el carácter del derecho internacional, es que estos nuevos Estados, durante el arduo período de su formación, 
en un entorno de guerras internas y externas, aislados unos de otros, apenas admitidos en la comunidad de 
naciones, con su derecho nacional público y privado aún en formación, pudieran haber constituido un derecho 
internacional para el continente» (pp. 60–61).

38 Véase obreGón, Liliana, «Noted for Dissent: The International Life of Alejandro Álvarez», Leiden Journal of 
International Law, 19–4, 2006, pp. 983–1016.
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III. Del panamericanismo al latinoamericanismo, con ticket 
de ida y vuelta
Las ideas de Álvarez sobre el regionalismo en América Latina, que continuaron y pro-
fundizaron otras aportaciones teóricas y prácticas de juristas como Calvo, Samper, 
Drago o Estrada, fueron cruciales para apuntalar una mirada latinoamericana del de-
recho internacional. Álvarez se unía así a las voces de pensadores y practicantes de la 
región que en general reivindicaban el papel de América Latina en la construcción 
global del derecho internacional de la época. Ahora bien, los matices de esos debates 
sugieren que no se trató de un proceso homogéneo ni completamente cohesionado39. 
Si bien es cierto que al comienzo Álvarez defendía una posición latinoamericanista 
más pura, luego cambió a una aproximación panamericanista que no sólo incluía a 
Estados Unidos, sino que además le asignaba un papel fundamental como Estado pro-
tector de la región40. La posición de Álvarez puede leerse con claridad en su artículo 
del AJIL, donde señaló:

«Todos estos principios de independencia, libertad e igualdad de los Es-
tados americanos, felizmente sintetizados en la Doctrina Monroe de la 
que Estados Unidos, como el más poderoso de esos países, se constituyó 
en defensor, fueron proclamados en un momento en que en Europa se 
intentaba atentar contra su libertad e independencia mediante interven-
ciones, y en que la igualdad de los Estados era negada por el sistema de 
“equilibrio de poder” del que sólo participaban las grandes potencias. 
Desde el momento de su proclamación, esos principios han sido la base 
de las relaciones internacionales de los Estados del Nuevo Mundo, la 
base, por consiguiente, de lo que puede llamarse Derecho Internacional 
“americano”»41.

Álvarez publicó unos años después varios trabajos académicos en los que defen-
día la doctrina Monroe y una mirada panamericana del derecho internacional, donde 

39 Véase SCarFi, Juan Pablo, The Hidden History of International Law…, op. cit., 2017; beCKer lorCa, Arnulf, Mestizo 
International Law…, op. cit., 2014; eSqUirol, Jorge, «Latin America», op. cit., 2012.

40 Véase SCarFi, Juan Pablo, «La intervención del derecho internacional (latino)americano: la hegemonía 
estadounidense y el debate sobre la intervención en los orígenes del Sistema Interamericano», Estudios sociales, 
29–2, 2020, pp. 113–135; eSlava, L., obreGón, L. y UrUeña, R., op. cit., 2016, p. 63–64; obreGón, L., op. cit., 2015, 
p. 48; eSqUirol, J., op. cit., 2012, p. 563, entre los más relevantes. 

41 álvarez, A., op. cit., 1909, p. 343 —destacado añadido—. En otra parte dice que «obedeciendo a la convicción 
de que el ejercicio del principio de hegemonía es una de las causas de esa desconfianza, los Estados Unidos 
desean, o al menos no se muestran reacios a ello, que los Estados latinos mejor constituidos compartan con 
ellos, en proporción a su fuerza, el ejercicio de esa hegemonía en materia de salvaguardia de los intereses del 
continente americano. La hegemonía se inspiraría así en el “equilibrio de poder” europeo y sería sumamente 
beneficiosa para América» (p. 339).
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el papel intervencionista y protector de Estados Unidos42 era central. El jurista chileno 
se transformó en «el más prominente propulsor latinoamericano de la reivindicación 
de la Doctrina Monroe estadounidense y su redefinición en clave hemisférica, multi-
lateral y como principio jurídico de derecho internacional» y, por lo tanto, veía con 
buenos ojos la hegemonía regional de Estados Unidos para defender los principios bá-
sicos del derecho internacional americano43. Además, Álvarez trabajó codo a codo con 
James Brown Scott, un abogado estadounidense prestigioso que ocupó cargos de gran 
relevancia en su país —como funcionario del Departamento de Estado—, fundador y 
presidente del American Institute of International Law (AIIL). Según Scarfi, tanto esta 
institución como Brown Scott tuvieron un papel crucial en el proyecto de conformar 
un nuevo derecho internacional en Estados Unidos que estuviera alineado con su plan 
imperialista, que luego sería diseminado en América Latina a través del regionalis-
mo panamericano y donde, como latinoamericano, Álvarez fue una pieza clave44. Sin 
embargo, varias desavenencias internas, como el intervencionismo estadounidense en 
otros países o la codificación del principio de no intervención, provocaron luego que 
Álvarez fuera lentamente marginado y finalmente desplazado por Scott del AIIL45. 

Frente al panamericanismo se alzaron las voces de diversos juristas que defen-
dían un regionalismo latinoamericanista puro. Estos denunciaban las intervenciones 
estadounidenses en América Latina bajo el auspicio de la doctrina Monroe, y presen-
taban como alternativa un derecho internacional latinoamericano sin Estados Unidos. 
Más aun, las discusiones que continuaron con motivo de las distintas conferencias 
americanas desarrolladas a comienzos del siglo XX —para lograr la codificación del 
derecho internacional— sirvieron de caja de resonancia para un repudio firme y ge-
neralizado al papel intervencionista de Estados Unidos en la región46. Hacia 1920, un 
gran sentimiento antiimperialista y antiestadounidense comenzó a aflorar en toda 
América Latina y avivó el rechazo a las ideas panamericanistas47—aunque tuvieron 
luego un cierto revival con la creación del sistema interamericano, según se explica 
luego. 

Lo interesante de estas tensiones dentro del mismo movimiento regionalista es 
que forjaron una tradición legal pluralista en clave latinoamericana, en lugar de pana-
mericana48, que cobró fuerza durante el siglo XX conforme Estados Unidos se conso-

42 Véase álvarez, Alejandro, «The Monroe Doctrine from a Latin American Perspective», Saint Louis Law Review, 2, 
1917, pp. 135–146; álvarez, Alejandro, The Monroe Doctrine: Its Importance in the International Life of the States 
of the New World, OUP, Nueva York, 1924.

43 SCarFi, J. P., op. cit., 2020, p. 119. 
44 SCarFi, Juan Pablo, El imperio de la ley: James Brown Scott y la construcción de un orden jurídico interamericano, 

Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2014. 
45 SCarFi, J. P., op. cit., 2017, p. 113.
46 Véase SCarFi, J. P., op. cit., 2020, pp. 123–130.
47 WhitaKer, Arthur Preston, The Western Hemisphere Idea: Its Rise and Decline, Cornell University Press, Ithaca, 

1954, pp. 128–131.
48 SCarFi, J. P., op. cit., 2020, p. 122.
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lidaba como potencia mundial. Un punto importante en este proceso fue la nutrida 
participación de las delegaciones latinoamericanas en la Conferencia de Paz de La 
Haya de 1907, que contrastó con su escasa participación en la anterior Conferencia 
de 1899. El giro geopolítico hacia la legalidad internacional del encuentro de 1907 en 
buena parte se debió al destacado impulso latinoamericano. Así ocurrió, por ejem-
plo, con la firma de la Convención Drago–Porter, que introdujo la conocida doctrina 
Drago y prohibió el uso de la fuerza para el cobro de créditos internacionales. De esta 
forma, defensores y detractores del derecho internacional latinoamericano por igual 
consideraron estas aportaciones como muy significativas para la región. Por un lado, 
ofrecieron una plataforma para que los Estados latinoamericanos, unidos en su recla-
mo a varios países de otras regiones, hicieran frente al imperialismo estadounidense 
y europeo. Por otro, mostraron a los diplomáticos e intelectuales latinoamericanos 
como creadores y ejecutores del derecho internacional, en igualdad de condiciones 
con los del resto del mundo49.

Algunos años más tarde, el movimiento regionalista americano tuvo una in-
fluencia destacada tanto en la redacción del Pacto de la Sociedad de Naciones como 
de la Carta de las Naciones Unidas50. En el primer caso, gracias a los esfuerzos di-
plomáticos de las delegaciones latinoamericanas, el tratado incluyó un precepto que 
comprometía a los Estados miembros al respeto recíproco de su soberanía política y 
de su integridad territorial, aun cuando no lograron incluir la prohibición del uso de la 
fuerza. Estados Unidos logró introducir un artículo que dejaba a salvo «(…) las inteli-
gencias regionales como la doctrina de Monroe»51, lo que de alguna manera significó 
ratificar universalmente su posición como protector de la región52. En el segundo, las 
aportaciones de los Estados de América Latina en la Conferencia de San Francisco 
fueron mucho más sustanciales53. De una parte, el bloque latinoamericano —el más 
numeroso de la conferencia— logró incorporar en la Carta a los derechos humanos 
como objetivos y principios esenciales de la ONU54. De otra, se impulsó la creación del 
Consejo Económico y Social como órgano principal de la organización, con amplias 
funciones de protección y promoción de los derechos humanos. 

Sin embargo, el balance de ambos procesos no necesariamente significó un avan-
ce para el regionalismo latinoamericano. Si bien otra de las grandes aportaciones lati-
noamericanas en la Carta fue la posibilidad de crear organismos y acuerdos regionales, 

49 eSqUirol, J., op. cit., 2012, p. 565.
50 inGUlStad, Mats y lixinSKi, Lucas, «Pan-American exceptionalism: Regional international law as a challenge to 

international institutions», en JaCKSon, Simon, y o’malley, Alanna, The Institution of International Order: From the 
League of Nations to the United Nations, Taylor & Francis Group, Milton, 2018, pp. 65–89, en pp. 82–83. En igual 
sentido, beCKer lorCa, A., op. cit., 2006, pp. 290–293.

51 Art. 21, Pacto de la Sociedad de Naciones, firmado en Versalles el 28 de Junio de 1919.
52 inGUlStad, M. y lixinSKi, L., op. cit., pp. 71–73.
53 Véase SiKKinK, Kathryn, «Latin American Countries as Norm Protagonists of the Idea of International Human 

Rights», Global Governance, 20-3, 2014, pp. 389–404.
54 Véase Carta ONU, preámbulo y arts. 1.3, 13.1.b, 55.c, 62.2, 68 y 76.c.
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el Consejo de Seguridad no sólo monopolizó la autoridad sobre el mantenimiento de 
la paz y seguridad internacionales, sino que también puso a dichos organismos bajo su 
autoridad en tales asuntos55. Además, la Organización de Estados Americanos (OEA) 
se creó como un organismo regional panamericano liderado por Estados Unidos, y 
bajo cierto control de las potencias centrales reunidas como miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de la ONU. Estas circunstancias sellaron la suerte de una 
vertiente latinoamericana del derecho internacional, y limitaron severamente un ver-
dadero reconocimiento de la igualdad soberana de los países de América Latina56. 

En definitiva, los retrocesos del regionalismo latinoamericanista y el triunfo del 
panamericanismo, sumados a la muerte de Álvarez en 1960, debilitaron el reconoci-
miento de una versión latinoamericana del derecho internacional, que luego cayó en 
desuso57. La doctrina internacionalista de nuestros días prácticamente «ha olvidado 
este debate o lo ha formalizado en un relato estándar de logros institucionales y con-
tribuciones doctrinales al desarrollo de un sistema jurídico internacional universal»58. 
Incluso la propia academia latinoamericana menosprecia o ignora la existencia de un 
modo particular de América Latina de reflexionar y poner en práctica el derecho in-
ternacional. 

Sin embargo, durante los últimos años un sector crítico de la doctrina ha resca-
tado este legado regional, fruto de las tensiones políticas y de la producción intelec-
tual y diplomática de varias décadas. Y es que este legado no solo tuvo una influencia 
destacada en la construcción del orden jurídico internacional en América Latina, sino 
que también ha marcado el rumbo de la aplicación del derecho internacional de los 
derechos humanos en el continente, otorgándole un carácter transformador que no 
tiene en otras regiones del mundo. 

IV. La influencia del derecho internacional latinoamericano 
sobre los derechos humanos en y desde América Latina
El proyecto de un derecho internacional latinoamericano no prosperó como se espe-
raba. Sin embargo, las tensiones y los debates entre el panamericanismo y el latinoa-
mericanismo forjaron una tradición jurídica regional cuyo legado principal quedó in-
disolublemente unido al derecho internacional de los derechos humanos en América 

55 Véase Carta ONU, art. 53.1, «El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos regionales, si 
a ello hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. Sin embargo, no se aplicarán medidas 
coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de 
Seguridad (…)».

56 inGUlStad, M. y lixinSKi, L., op. cit., pp. 82–83.
57 Véase eSlava, L., obreGón, L. y UrUeña, R., op. cit., 2016, p. 64–65; obreGón, L., op. cit., 2015, pp. 50–51 y beCKer 

lorCa, A., 2006, pp. 299–304.
58 beCKer lorCa, A., op. cit., 2006, p. 285. 
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Latina, en especial en torno al Sistema interamericano de derechos humanos (SIDH). 
Estas diferentes miradas sobre la aplicación del derecho internacional han creado un 
ADN latinoamericano poliédrico, que está en la base misma del SIDH, con elementos 
disímiles y muchas veces en tensión59. Además, a diferencia de otras regiones, el ADN 
del derecho público latinoamericano es especialmente trasnacional, ya que el derecho 
nacional y el derecho internacional operan, se construyen y se transforman mutua-
mente60. 

Esta tradición jurídica regional sobre la aplicación del derecho internacional en 
América Latina puede verse en cómo la doctrina latinoamericana estudia y piensa la 
disciplina. La región comparte no solo un conjunto de ideas, principios y doctrinas 
comunes sobre la integración, la política exterior y el orden internacional, sino fun-
damentalmente un objetivo general que pivota en torno a la defensa del Estado de 
derecho y a los derechos humanos61. El discurso regionalista latinoamericano se nu-
trió de la defensa absoluta del principio de no intervención y de la soberanía política, 
económica y territorial de los Estados, así como de los derechos humanos, sobre todo 
como reacción ante el papel intervencionista y hegemónico de Estados Unidos en el 
continente62. 

La dialéctica que durante décadas existió entre ambas formas de entender el de-
recho internacional en América Latina tuvo dos consecuencias principales: por un 
lado, una reivindicación de la producción de conocimiento teórico y práctico en de-
recho internacional y derechos humanos en y desde Latinoamérica y, por otro, una 
chispa que encendió la internacionalización de los derechos humanos en el continente 
y que poco después se extendió hacia otras regiones. En este sentido, a la mencionada 
impronta iushumanista del texto de la Carta de ONU que logró el bloque latinoa-
mericano, se suma la influencia del derecho internacional latinoamericano sobre la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)63. Los Estados de la región 
habían suscrito ocho meses antes la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes 
del Hombre (DADH)64, aprobada junto con la Carta de la OEA65 en la Novena Con-
ferencia Internacional Americana, en la convulsionada Bogotá de abril de 1948. La 
DADH fue el primer instrumento internacional con un catálogo detallado de derechos 

59 SCarFi, Juan Pablo, op. cit., 2020, p. 131.
60 UrUeña, René, «Domestic Application of International Law in Latin America», en bradley, Curtis (ed.), The Oxford 

Handbook of Comparative Foreign Relations Law, OUP, Nueva York, 2019, pp. 565–581.
61 beCKer lorCa, A., op. cit., 2006, p. 295.
62 obreGón, L., «Between Civilization and Barbarism...», op. cit., 2006, p. 825.
63 Véase Carozza, P., «From Conquest to Constitutions...», op. cit., 2003; obreGón, Liliana, «The Universal 

Declaration of Human Rights and Latin America», Maryland Journal of International Law, 24–1, 2009, pp. 94–98; 
SiKKinK, K., «Latin American Countries as Norm Protagonists...», op. cit., 2014.

64 Declaración Americana  de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la IX Conferencia Internacional Ame-
ricana, el 30 de abril de 1948.

65 Carta de la Organización de los Estados Americanos, aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, el 
30 de abril de 1948 y cuya entrada en vigor operó en diciembre de 1951.
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humanos adoptado por una organización internacional66. 
La génesis de la idea de esta declaración se remonta a la Conferencia de Chapul-

tepec —Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y la Paz— ce-
lebrada en México a comienzos de 1945. Los Estados latinoamericanos buscaron allí 
estrechar sus lazos de solidaridad, así como mejorar su organización constitucional y 
la protección regional de los derechos humanos. Las ideas de Alejandro Álvarez tam-
bién tuvieron una incidencia importante sobre este proceso. Casi tres décadas antes, 
Álvarez ya había comenzado a promover una declaración que contenía no sólo los 
principios básicos del derecho internacional, sino también un listado de derechos que 
los Estados debían reconocer a todos sus habitantes sin discriminación, entre los que 
se encontraban el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad67. En 1945, el aca-
démico chileno elaboró un proyecto más detallado de la declaración, titulado «Draft 
Declaration on International Rights and Duties of Individuals», y que presentó en la IV 
Conferencia Interamericana de Juristas celebrada ese año en Santiago de Chile68. 

Las ideas de Álvarez y la tracción que logró este derecho internacional latinoa-
mericano, respaldadas por los altos cuerpos diplomáticos de los países de la región, 
tuvieron eco en el comité encargado de redactar el borrador de la DADH69. La ver-
sión final de este instrumento, que ya estaba terminada para diciembre de 1945, no 
sólo incluyó los principales derechos civiles y políticos, sino también varios derechos 
económicos, sociales y culturales, todo un avance para el derecho internacional de la 
época70. Lo interesante del documento es que los Estados latinoamericanos basaron el 
respeto y la inderogabilidad de los derechos humanos en la soberanía popular, pero 
además incorporaron los derechos sociales como una proclama jurídica internacional 
de desconfianza frente a un liberalismo económico ineficaz para brindar soluciones a 
los graves problemas regionales71. En definitiva, el proceso de redacción de la DADH 
y el contenido de los sucesivos borradores impactaron decisivamente sobre la DUDH, 
ya que las delegaciones latinoamericanas se encargaron de transmitir su contenido al 
comité de Naciones Unidas que la redactó72. 

66 SiKKinK, K., op. cit., p. 396.
67 obreGón, L., op. cit., 2009, pp. 95–96.
68 Ibid., p. 96.
69 Glendon, Mary Ann, «The Forgotten Crucible: The Latin American Influence on the Universal Human Rights Idea», 

Harvard Human Rights Journal, 16, 2003, pp. 27–39.
70 El texto aprobado de la DADH incluyó el derecho a la educación, a los beneficios de la cultura, al trabajo y a una 

justa retribución, al descanso y a la seguridad social, entre otros. Esta incorporación de los derechos económicos, 
sociales y culturales tuvo un antecedente regional determinante en la Constitución Mexicana, aprobada en 
Querétaro en 1917. Véase Carozza, P., op. cit., pp. 303–311.

71 SiKKinK, K., op. cit., p. 397.
72 Véase SiKKinK, K., op. cit., p. 398; Carozza, P., op. cit., p. 287; obreGón, L., op. cit., 2009, p. 96.
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V. Conclusiones
Los trazos sobre el derecho internacional en América Latina presentados en este artí-
culo podrían pensarse como una suerte de excepcionalismo latinoamericano. Es decir, 
un enfoque útil para repensar la realidad de la región desde distintos puntos de vista 
—filosófico, político, jurídico, social o cultural73. En el plano jurídico, esta perspectiva 
no está exenta de problemas, tensiones y contradicciones. Podrían mencionarse, por 
ejemplo, las pretensiones de la doctrina internacionalista y humanista de participar 
de la construcción universal del conocimiento jurídico pero sin renunciar a una pers-
pectiva regional, o las tensiones entre la aspiración de universalidad de los derechos 
humanos y las particularidades étnicas, culturales o religiosas propias de una región 
tan diversa como América Latina. Sin embargo, tal como muestran algunas iniciati-
vas académicas recientes, analizar la aplicación del derecho internacional desde una 
perspectiva nacional o regional —al igual que considerar las diversas particularidades 
políticas, culturales o identitarias de un determinado sistema jurídico—, no implica 
una contradicción o un retroceso para la eficacia del derecho internacional o de los de-
rechos humanos, sino que puede fortalecerlos74. En una línea similar, contribuciones 
recientes al debate sobre el derecho internacional latinoamericano destacan las trans-
formaciones del panamericanismo y del pensamiento jurídico regional, que lo hacen 
hoy más plural, autóctono e interconectado75. En esta mirada, el derecho internacio-
nal latinoamericano se entiende, se construye y se aplica como una construcción que 
«trasciende la política exterior estado-céntrica», liderada por «movimientos sociales 
autóctonos [que] han utilizado estratégicamente el lenguaje de los derechos para crear 
una práctica regional alrededor del pluralismo jurídico», a lo que se suman dinámicas 
geopolíticas en transformación que lo hacen enfrentar tensiones nuevas y diferentes76. 

Estos enfoques pretenden delinear la manera en que el derecho internacional 
y los derechos humanos se entienden en —y desde— América Latina. A partir de 
estos enfoques que se apartan de las perspectivas tradicionales, propongo que cual-
quier reflexión en torno a la aplicación del derecho internacional en América Latina 
debería adoptar una mirada plural y heterárquica, que tenga en cuenta formas diversas 
de entender el derecho común latinoamericano y el derecho internacional, pero sin 
renunciar a su pretensión de universalidad. Lo anterior es más importante aún en el 
terreno de los derechos humanos, al igual que en cualquier iniciativa que pretenda 

73 Véase dUSSel, Enrique, «Philosophy in Latin America in the Twentieth Century: Problems and Currents», en 
FløiStad, Guttorm (ed.), Contemporary Philosophy: A new survey, Pringer, Oslo, 2003, pp. 15–59; lUnd, Joshua, 
«Barbarian Theorizing and the Limits of Latin American Exceptionalism», Cultural Critique, 47, 2001, pp. 54–90; 
CaStro roCha, João Cezar de y Wei, Ran «Introduction: Exceptionalism and Its Discontents: Latin America as a 
Utopic Space», Journal of Foreign Languages and Cultures, 5–2, 2021, pp. 1–3; obreGón, L., op. cit., 2015, p. 51.

74 robertS, A., Is International Law International?, op. cit., 2017 y robertS et al (eds.), Comparative International 
Law, op. cit., 2018.

75 Chehtman, Alejandro, hUneeUS, Alexandra y PUiG, Sergio, «Introducción al simposio sobre derecho internacional 
latinoamericano», AJIL Unbound, 116, 2022, pp. 287–291.

76 Ibid., p. 288.
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sistematizar las normas, decisiones y prácticas jurídicas de la intersección entre de-
recho internacional y derecho nacional —en el carácter transnacional que tienen en 
común— como ocurre con la disciplina del derecho de las relaciones exteriores —Fo-
reign Relations Law—77.

La trayectoria de este proceso regional no es lineal sino más bien discontinua 
y sinuosa. Esto se debe no solo a la distinta velocidad e intensidad de los cambios e 
influencias jurídicas de cada país latinoamericano, sino también a la naturaleza di-
versa de las comunidades de práctica que allí operan. En este sentido, algunas ini-
ciativas institucionales y de integración latinoamericana sugieren un cierto impulso 
hacia enfoques regionales latinoamericanistas: la CELAC —Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños—, el Mercosur —Mercado Común del Sur—, la Co-
munidad Andina o la Unasur —Unión de Naciones Sudamericanas—78. Así mismo, 
el funcionamiento del SIDH —y muy especialmente el impacto que han tenido tanto 
la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— es una eviden-
cia fundamental de la continuidad de ese mismo proceso latinoamericanista. Así, el 
principal legado de aquellos debates en torno a las posiciones de regionalismo latinoa-
mericanista y panamericanista, de la mano de importantes juristas y diplomáticos lati-
noamericanos, fue la creación e institucionalización del SIDH, así como su evolución 
en el sistema tal como lo conocemos hoy79. 

Algunos de los enfoques teóricos sobre derechos humanos y derecho público 
que se han desarrollado en las últimas décadas —como el neoconstitucionalismo80, 
el constitucionalismo transformador, el Ius Constitutionale Commune en América 
Latina (ICCAL)81 y las comunidades de práctica en derechos humanos82— son otra 
muestra en ese sentido. Estas construcciones teóricas tienen en común su apoyo —
explícito o implícito— sobre el legado del derecho internacional latinoamericano. 
Por casi doscientos años, la academia, la diplomacia, el activismo y otras comunida-
des de práctica de la región han demostrado que el conocimiento teórico y práctico 
de América Latina no solo sirve para enfrentar sus problemas más urgentes, sino que 
también tiene un papel destacado en las conversaciones sobre la eficacia y el futuro 
del derecho internacional y de los derechos humanos a nivel global. 

En conclusión, esta genealogía completa del derecho internacional en América 

77 Véase Perotti PinCiroli, I., «Derecho de las relaciones exteriores, derecho internacional comparado...», op. cit., 
2023.

78 Véase herrera, Juan Camilo, Las cláusulas durmientes de integración latinoamericana, UNAM-MPIL, México, 
2021.

79 SCarFi, J. P., op. cit., 2014, pp. 179–189.
80 Carbonell, Miguel (ed.), Neoconstitucionalismo(s), 4º ed., Trotta, Madrid, 2009.
81 Véase boGdandy, Armin, von moraleS antoniazzi, Mariela, Ferrer maC-GreGor, Eduardo (coords.), Ius 

Constitutionale Commune en América Latina, IECEQ–MPIL, Querétaro, 2017, entre otros.
82 Véase boGdandy, Armin von y UrUeña, René, «International Transformative Constitutionalism in Latin America», 

American Journal of International Law, 114–3, 2020, pp. 403–442.
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Latina no solo ha permitido detectar el eurocentrismo de la disciplina, sino además re-
valorizar la trayectoria e importancia del derecho internacional latinoamericano. Estas 
miradas regionales invitan a reflexionar sobre nuevos horizontes, más abiertos e inclu-
sivos, para el derecho internacional contemporáneo y para los derechos humanos, en 
un escenario global cada vez más hostil y preocupante. 
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