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Resumen

Objetivo: El presente artículo se desarrolla con el objeto de realizar una exploración so-
bre las energías renovables dentro del marco del derecho en el contexto internacional. 
Método: A nivel metodológico, se desarrolla como un estudio cualitativo de revisión bib-
liográfica, donde se toman como fuentes de información primarias a diversos estudios 
y documentación legal en el área del derecho energético. Resultados: Los resultados 
encontrados en la investigación permiten comprender que es fundamental que tenga 
una comprensión de calidad y profundidad sobre las dinámicas del derecho internacional 
energético, de forma que se puedan llevar a cabo procesos para encaminar las normati-
vas hacia las necesidades del medio ambiente. Conclusiones: Se concluye que el derecho 
internacional desde la perspectiva de las energías renovables se convierte en un factor 
clave para el crecimiento de un sector enfocado hacia las buenas practicas y el desarrol-
lo de empresas con aporte sostenible.  

Palabras clave: Cambio climático, derecho internacional energético, energías renovables, 
sostenibilidad, sistemas energéticos.
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Abstract

Objective: This article is developed in order to carry out an exploration of renewable 
energies within the framework of law in the international context. Method: At the meth-
odological level, it is developed as a qualitative study of bibliographic review, where 
various studies and legal documentation in the area of energy law are taken as primary 
sources of information. Results: The results found in the research allow us to understand 
that it is essential to have a quality and in-depth understanding of the dynamics of in-
ternational energy law, so that processes can be carried out to direct the regulations 
towards the needs of the environment. Conclusions: It is concluded that international 
law from the perspective of renewable energies becomes a key factor for the growth of a 
sector focused on good practices and the development of companies with a sustainable 
contribution.

Keywords: Climate change, international energy law, renewable energies, sustainability, 
energy systems.
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I. INTRODUCCIÓN

Como punto de partida, es necesario resaltar que la actual situación del cambio climático exige a la 
sociedad tomar una postura proactiva sobre este proceso que afecta a toda la sociedad y los ecosistemas 
(York et al., 2021). De este modo, la existencia de las energías renovables deviene de hace muchos años 
atrás, pero la necesidad de afrontar la crisis energética, aunado al sufrimiento del medio ambiente, han 
promovido el uso de las tecnologías en la utilización de tales energías (He et al., 2018; Lin y Zhu, 2019); a 
menudo suele mal emplearse los términos de “energía renovable” y “energías alternativas” como símil, 
cuestión que se debe aclarar (Sela, 2012).

De tal manera, la doctrina mayormente predominante, establece que las energías renovables son aquel-
las que por su cantidad en relación con los consumos que los seres humanos pueden hacer de ellas, tienden 
a ser inagotables y su propio consumo no afecta el medio ambiente (Barnes, 2010; Ballesteros-Ballesteros y 
Gallego-Torres, 2019)); mientras la energía alternativa es aquella provocada por la misma naturaleza (Giral-
do, Ramírez y Quintanilla, 2018), como es el caso de la energía eólica (Fula y Viloria, 2015). 

Igualmente, la atención de mundo se enfoca en gran medida a temas capitales como la degradación del 
medio ambiente y los espacios naturales (De romero et al., 2020), pues los recursos en ciertas situaciones 
y circunstancias tienen como punto clave, la agotabilidad de los mismos (Niebles y Niebles, 2019). Razón de 
lo anterior, exige una visión científica y multidisciplinaria de la misma, partiendo de supuestos geopolíti-
cos y mundiales, donde la soberanía de los Estados pasa a ser una incertidumbre sobre su aplicabilidad 
(Hernández, 2012; Bauer et al., 2020).

Es, por lo tanto, que los Estados tienen la obligación de prever las distintas crisis que pudieran presen-
tarse producto del mal empleo de las políticas públicas al respecto (Roth, 2019), con lo cual, estas deben 
garantizar el efectivo mantenimiento e incremento de la investigación científica para el desarrollo de nue-
vas fuentes de energía (Bianchi y Szpak, 2016).

En consecuencia, se desprende la estrecha relación existente entre la energía, el medio ambiente y 
la economía (Zhao et al., 2021), siendo la energía un elemento en tal cadena, necesario para el desarrollo 
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sostenible de los Estados y las sociedades, siendo un efecto negativo el mal empleo de estas, no pudiendo 
limitarlas del todo pues genera otras afecciones en el desarrollo global (Pereira, 2015).

Al hacer referencia a la energía desde el punto de vista jurídico, se debe enmarcar lo conducente a las 
energías primarias y secundarias (Lizcano, 2019). A tal efecto, CEPAL (2015) define las primeras como los 
recursos naturales disponibles en forma directa o indirecta que no sufren ninguna modificación química o 
física para su uso, con lo cual, se pueden mencionar entre ellas la energía solar, el petróleo, el gas natural, 
el carbón mineral, la hidroenergía, entre otros; mientras que las secundarias se obtienen por medio de la 
transformación química o física de las primarias como la gasolina, el kerosén, electricidad, y otros.

En tal sentido, es necesario hacer discusión sobre el supuesto que en toda organización existe un mar-
co normativo o reglas que guían su funcionamiento o su estabilidad en el que interactúan la sociedad, la 
economía y el mercado de bienes y servicios (García-Samper, et al., 2022). Por lo tanto, las organizaciones 
internacionales como la ONU, el Banco Mundial y la OMC han propuesto homogeneizar dentro de desarrollo 
sustentable a las energías renovables (Bonilla y Cordero, 2019). Seguidamente, es menester señalar que 
la ordenación jurídica de las energías renovables debe ser abordada desde un enfoque en el cual se trata 
al sector energético (McCauley et al., 2019), el cual se encuentra regido por reglas de mercado y la cual se 
encuentra apegada a la distribución y comercialización siendo un punto álgido del denominado derecho 
ambiental, partiendo del hecho de una sostenibilidad ambiental (Ramírez, 2008).

Es importante entonces, indicar que las fuentes de energía renovable revisten de interés para el abas-
tecimiento energético por razones medioambientales y geopolíticos (Del Guayo, 2020; Su et al., 2021), con 
lo cual, este tipo de fuente proporciona un abastecimiento seguro, no contaminante y asequible, evitando 
el agotamiento de las reservas. Un modelo institucional es clave, para el desarrollo de cualquier sector 
económico, no quedando exceptuada esta actividad (Mora, 2014). Con base a lo anterior, el presente estudio 
se desarrolla con el objeto de realizar una exploración sobre las energías renovables dentro del marco del 
derecho en el contexto internacional.

II. MÉTODO

      El estudio del derecho internacional en el marco de las energías renovables requiere de un acer-
camiento de fuentes secundarias, pues este análisis parte directamente sobre documentación tanto 
jurídica, institucional y científica ya publicada; la cual permita realmente comprende el estado actual del 
fenómeno objeto de estudio y las implicaciones del mismo en la actualidad y así vislumbrar las oportuni-
dades y debilidades presentes en el dialogo del derecho de energías. Es así, como el presente estudio se 
direcciona hacia un acercamiento cualitativo, desde un estudio te tipo documental en el que se hizo una 
revisión exhaustiva de documentación tanto jurídica, institucional y científica relacionada al derecho de 
energías en el contexto internacional. La documentación revisada para el presente estudio se distribuye 
de la siguiente forma: 

Tabla 1. Documentos de la revisión
Tipo de documento Cantidad de documentos consultados

Artículos científicos 32

Libros de investigación 10

Documentación jurídica internacional 9

Total 51

Fuente: Propia (2022)

A partir de este proceso de revisión documental se desarrolla el método del análisis de contenido como 
herramienta analítica con el objeto de establecer una serie categorías de análisis con la información ob-
tenida en la fase de recolección. De esta forma, se propusieron las siguientes categorías del estudio:  

• Naturaleza de un marco jurídico aplicable.
• Marco Normativo Internacional 
• Derecho Internacional Energético y la Energía Renovable.
• Consideraciones sobre gobernanza en materia de Energía renovable.
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III. RESULTADOS

Naturaleza de un marco jurídico aplicable.

El desarrollo de las sociedades y consigo el comportamiento de la naturaleza, han conllevado a la pro-
tección de parte de los Estados y consigo del derecho internacional, sobre diversos aspectos propios para 
la preservación del planeta, entre tantos elementos, el clima ha puesto a prueba la capacidad de adapta-
ción del hombre ante varias condiciones generales, como la escasez del agua dulce, distintos desastres 
naturales y aspectos de movilización de masas, producto de condiciones políticos y económicas debido al 
desarrollo de unos Estados sobre otros.

Ahora bien, en el año 1979. Se celebró en Ginebra la primera Conferencia Mundial sobre el Clima, donde 
el principal punto de abordaje fue el calentamiento global y las distintas repercusiones que podría traer a 
la humanidad, desde factores económicos, sociales, ambientales y salubres. Para tal contexto, tal confer-
encia internacional dejo como conclusiones el hecho de considerar como una amenaza tales situaciones en 
el mundo, para lo cual, se crea una declaración para la prevención de los cambios climáticos y se constituye 
un programa para la protección del clima, los cuales serian vigilados y regulados por la Organización Mun-
dial Meteorológica (OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo 
Internacional para la Ciencia.

Pasado los años, en 1988 la OMM y el PNUMA crearon un equipo intergubernamental referente al cam-
bio climático, encargados de evaluar y analizar el cambio climático periódicamente, mediante la emisión 
de informes sobre aspectos técnicos, científicos y socioeconómicos para el ideal abordaje de parte de los 
Estados.

Por tales motivos, se hace necesaria la adecuación de las normas jurídicas internacionales para la cor-
recta regulación e integración de los distintos problemas producidos por el cambio climático al derecho 
internacional público; todo esto con el propósito de lograr un equilibrio entre el derecho soberano de cada 
uno de los Estados en la comunidad internacional y el no dañar el medio ambiente de parte de los mismos 
Estados, creando un derecho de intervención a la comunidad internacional para la protección de los recur-
sos naturales.

De lo anterior, se desprende la naturaleza y esencial de las normas jurídicas internacionales protecto-
ras sobre tales supuestos, siendo la calidad humana el factor esencial y fundamental para el alcance de 
un ideal desarrollo sostenible y un crecimiento económico mediante la utilización de energías limpias para 
proteger y favorecer de manera equitativa los países más pobres y en desarrollo.

En tal aspecto, el primer punto los que se debe analizar en relación con el ordenamiento jurídico vigen-
te consiste en determinar los distintos bienes que se emplean para el desarrollo de la energía como tal; 
entiéndase la materia prima a los fines de la producción de energía renovable, pudiendo ser clasificados 
en “res communis ómnium”, lo cual hace referencia a la distinción de aquellos que pertenecen al dominio 
público y otros que forman parte del dominio privado (Martínez, 2001).

Esto hace referencia, a bienes inmateriales e intangibles los cuales son comunes a todos los hombres 
y no pueden ser apropiados por nadie en específico, por ejemplo, los provenientes directamente del sol, 
en el mismo sentido también se puede mencionar al viento, siendo técnicamente idónea para los parques 
eólicos, produciendo posteriormente energía eléctrica.

Por otra parte, el agua forma parte del dominio público, siendo este tipo de recurso fundamental para 
la generación de energía hidráulica, lo cual hace necesaria una concesión por parte del Estado para su uso 
y explotación de parte de sectores privados. En otro aspecto, el caso del mar, para la obtención de energía 
mareomotriz o el caso de las olas para la energía oleo motriz y los océanos para la energía termo motriz, 
forman de igual manera parte del dominio público.

En aquellos casos de dominio privado, es decir, aquellos susceptibles de apropiación y tráfico jurídico 
comercial. Dentro de esto, se distingue la materia prima para producir bioenergía es, por lo tanto, tales 
situaciones deben ser armonizadas y organizadas jurídicamente para lograr una regulación exitosa de en-
ergías renovables (Hernández, 2015)

Finalmente, el aprovechamiento de la materia orgánica que se obtiene desde las plantas terrestres se 
puede utilizar y transformar en energía, sin otros límites de aquellos impuestos de manera general para el 
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tratamiento de residuos sólidos, yendo de la mano con las disposiciones internas de cada Estado conforme 
el derecho ambiental internacional.

Marco Normativo Internacional 

Las normas jurídicas internacional buscan la armonización y amparo de las ideas y discursos de parte 
de los especialistas en distintas áreas y rubros de la vida, para lo cual, las regulaciones jurídicas pasan a 
transformarse en puntos de equilibrio entre distintas sociedades y ejes de poder por el bien del hombre y 
el medio ambiente. De tal manera, es menester el reconocimiento de las distintas consecuencias negativas 
sobre el uso desproporcionado de los recursos naturales y aquellos renovables, siendo tal problemática 
de interés internacional de parte de especialistas y científicas en el mundo, así como desde la política en 
general.

Los supuestos que conforman el régimen jurídico internacional para de un instrumento jurídico general 
como es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1998) y el Protocolo de Kioto 
(1997), los cuales han tenido como resultado distintas decisiones, los cuales, a pesar de no ser vinculantes 
de momento desde lo teórico, en la práctica tienden a ser aplicados por parte de los Estados signatarios.

Es así, que la Convención mencionada tiene por objetivo lograr estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmosfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas 
en el sistema climático, esto para permitir que los distintos ecosistemas se adaptan naturalmente el cam-
bio climático, asegurando entre otras cosas el constante avance y mantenimiento del desarrollo sostenible, 
producto de la otra cara de la manera, como la industrialización y la intervención del hombre.

El uso de las energías renovables que no arrojen gases de efecto invernadero, es uno de los motivos por 
los cuales se han creado las distintas organizaciones internacionales y sus instrumentos jurídicos interna-
cionales con el fiel propósito de prevenir y adaptar a las sociedades al cambio climático. Tal supuesto se 
encuentra regulado en el artículo 1 de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climáti-
co (1998), el cual explica que el cambio climático es un proceso atribuido de forma directa o indirecta a las 
actividades de los seres humanos que causa una alteración en la atmosfera y contribuye a la variabilidad 
climática en el tiempo.

Ahora bien, tal problemática deviene de tiempo atrás, cuando en el año 1972 con la Declaración de Es-
tocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, se le dio origen al derecho ambiental internacional, siendo una 
normativa que se expande para todos los países como un limitación a la soberanía nacional, dirigida a la 
utilización de los recursos naturales; pues a pesar de ser un derecho soberano de los Estados de explotar 
sus propios recursos y el control de la política ambiental que se lleven dentro de su jurisdicción, no sea mo-
tivo para perjudicar al medio ambiente de otros Estados lugares a fines fuera de su jurisdiccional nacional.

En el mismo sentido, el contenido y alcance de tal Declaración se vincula con lo establecido en la 
Declaración de Rio de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, pues dispone que el derecho sober-
ano de cada Estado depende de las políticas ambientales, siendo necesario desarrollar en su legislación 
interna lo relativo a la responsabilidad, a la indemnización y las sanciones producto de los daños ambien-
tales, todo según lo establecido en los artículos 2 y 13 de tal instrumento jurídico internacional.

Enlazado a la argumentación anterior, la Convención de Viena del año 1969, regula en su artículo 26, la 
observancia que cada uno de los Estados debe a los tratados internacionales y su debido cumplimiento, al 
disponer el principio jurídico “Pacta Sunt Servanda”, el cual se puede disponer como que los tratados de-
ben cumplirse en razón de su adhesión, actuando cada una de buena fe, no pudiendo alegar disposiciones 
internas para su incumplimiento, lo cual, en caso contrario, acarrea responsabilidad internacional.

En tanto, la doctrina dominante considera al derecho internacional ambiental como el eje necesario 
que, a partir de un cuerpo normativo de instrumentos jurídicos internacionales, integran el derecho inter-
nacional sobre cuestiones de ambiente. Todo esto, permite analizar tales instrumentos desde la óptica de 
aquello que constituye el derecho internacional, siendo el derecho penal ambiental una rama específica 
encargada de promover justicia ambiental

Así las cosas, la energía renovable ha implementado un cumulo de normatividad que introduce concep-
tos dentro del derecho, pues el interés en la utilización de tales recursos originó la creación de programas 
de investigación que permitan a los Estados y el sector privado, el desarrollo de infraestructura o trans-
ferencia de tecnología verde. En tal sentido, la utilización de la energía renovable va de la mano con el 
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desarrollo sustentable, haciéndose necesaria la integración jurídica en provecho de una economía liberal, 
siendo la política y el derecho un eslabón dentro del sistema jurídico internacional y desacelerar el cambio 
climático. 

Aunado a esto, el cambio climático emerge de regulación internacional, pues desde la celebración de 
las primeras conferencias, convenciones, así como tratados y acuerdos internacionales; sean estos bilate-
rales, multilaterales o regionales desde una perspectiva panregional. Cada uno de tales instrumentos han 
sido suscritos y ratificados por los Estados signatarios con el objeto de promover el desarrollo sustentable, 
siendo motivación para la creación de una normatividad internacional (Pereira, 2015).

Sin embargo, la normatividad internacional continúa al servicio de la economía generando riqueza me-
diante el comercio de bienes y servicios que se crean a partir de materias primas obtenidas de los recursos 
naturales, partiendo del hecho de respetar el desarrollo sustentable, con lo cual, se puedan satisfacer las 
necesidades del presente, sin comprometer las generaciones futuras.

Siguiendo este orden de ideas, los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Mone-
tario Internacional y las Naciones Unidas se han mantenido impositivos en cuanto a la adecuación del mar-
co jurídico internacional en materia de energía y uso de las energías renovables, teniendo como objetivo 
establecer alternativas económicas para desarrollar en cada uno de los países programas para el desarrol-
lo y protección del medio ambiente. Esto con el aval de permitir que las empresas generen mayores niveles 
de competencia a través de las energías renovables. El objetivo de tales programas y recomendaciones es 
generar beneficios en la economía de los ciudadanos, las empresas y las industrias, pues mediante la cor-
recta aplicación de los recursos propios mediante la aplicación de la energía renovable (energías limpias) 
se hace frente al cambio climático.

Desde una óptica comparada, la Unión Europea ha establecido un modelo de estructura novedosa con 
relación a las energías renovables. Este funcionamiento depende de la estrecha labor que pueda presen-
tarse entre la intervención del sector público y la mano de las empresas privadas; en aras de una regu-
lación y ordenación jurídica del sector energético.

Derecho Internacional Energético y la Energía Renovable.

Desde un enfoque general, se puede conceptualizar el derecho internacional energético como aquella 
subrama dentro del derecho internacional que se encarga de regular y ordenar, dentro de su ámbito de 
aplicación, el comercio y la actividad en general donde sea menester el uso de la energía (Blanco, 2016). Por 
su misma esencia, aborda aspectos propios del derecho internacional público y del derecho internacional 
privado, como también el derecho económico, mercantil, administrativo y fiscal de los Estados.

Por su naturaleza propia, parece formar parte propia del derecho público, encontrándose ligado al 
mercado de los Estados y propio de los recursos energéticos, los cuales se movilizan por grandes fuerzas 
económicas y políticas, especialmente internacionales; propias del sistema político mundial. La soberanía 
de los Estados en la explotación de sus recursos naturales se constituye como la columna vertebral del 
derecho internacional energético, con lo cual, se vincula estrechamente con los recursos energéticos, así 
como la solución de controversias surgidas en el desarrollo de nuevas fuentes de energía y el uso pacifico 
de las mismas (Gómez, Jiménez y Morán, 2015).

El derecho internacional con el paso de los años ha evolucionado y se desarrolla conforme las necesi-
dades de la comunidad mundial. Las relaciones internacionales son complejas y requiere una mentalidad 
científica para aceptar y entender nuevas manifestaciones jurídicas internacionales. Los tratados, son el 
elemento central del derecho internacional energético, siendo en tiempos modernos tratados no consti-
tutivos de organismos internacionales que son aplicables al sector de la energía (Sodupe y Benito, 2000).

Los acuerdos de voluntades entre diversos Estados y otros sujetos de derecho, como las personas 
jurídicas de carácter privado, también son elementos esenciales en el funcionar del derecho internacional 
energético, motivo por el cual no pueden ser considerados como tratados por su naturaleza propia del 
derecho internacional privado y carecen tales personas jurídicas de subjetividad internacional, sin embar-
go, tales contratos no dejan de ser fuentes de derecho internacional energético (Mora, 2015).

En otro sentido, el derecho internacional energético, encuentra sus raíces disposiciones normativas 
propias del derecho consuetudinario y la costumbre internacional, las cuales se fueron creando y perfec-
cionando producto del comercio en particular de recursos energéticos y la utilización de la energía renov-
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able (Velázquez, 2009). Un ejemplo claro de esto es el crecimiento del mercado petrolero internacional y lo 
que significa la importación y exportación de tal recurso, con lo cual, la codificación del derecho interna-
cional energético se constituye en una necesidad a futuro.

Un punto de partida para determinar la evolución del derecho internacional energético y ambiental, 
parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, con la finalidad de promover y proteger los derechos humanos de cada uno de los Estados 
miembros, adhiriéndose posteriormente el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Velásquez, 2010).

Tomando en consideración lo anterior, la conexión entre la protección a los derechos humanos y el 
derecho a la energía se hacen necesarios, pues la vigencia de tal recurso cubre aspectos básicos y elemen-
tales dentro de la vida humana, vinculándose con la dignidad humana y la satisfacción de otros aspectos 
de la vida como la educación, la salud, la vivienda y otras tantas que sin este medio no podrían realizarse 
(Hincapié y López, 2016).

En el caso americano, es de destacar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, todas con estricta vinculación a los Estados que conforman el sistema interam-
ericano de derechos humanos.

Ahora bien, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la energía renovable encuentra su asiento 
dentro de la ciencia jurídica, en el derecho internacional público y éste a su vez en el derecho internacional 
energético, el cual, se concatena con el derecho de energía y el derecho ambiental (Correa, González y Pa-
checo, 2016). Todo esto, denota las fuentes del mismo derecho internacional.

Consideraciones sobre gobernanza en materia de Energía renovable.

En términos abstractos y generales, los Estados tienden a considerar la energía renovable desde una 
perspectiva puramente ambiental, para atender las exigencias de la tutela ambiental de la mano del dere-
cho ambiental, buscando orientar su ordenamiento jurídico a una protección ambiental, donde los sujetos 
públicos y privados reduzcan el daño causado producto del mal empleo de las energías renovables (Jara-
millo, 2018).

En el mismo orden de ideas, desde el derecho público, las energías renovables constituyen un elemento 
de estudio de gran relevancia, por cuento la diatriba se plantea en como los poderes públicos transforman 
su utilización y explotación a una fase positiva, ofreciendo un enfoque diverso en cuanto a las relaciones 
entre la administración y la sociedad, atendiendo requerimientos en diversas instancias en coordinación 
con el sector privado en la búsqueda de satisfacer el interés general.

Todo esto, desprende lo que sería una ordenación jurídica de las energías renovables, la cual tuvo su 
génesis desde la Unión Europea, en el cual se ofrezca un espacio transparente de gobernanza colaborativa, 
donde el derecho interno de cada Estado se encuentre en armonía con todos los demás, y haciendo eco de 
una ideal simetría en el proceso de ordenar y mandar, propio del fuero estatal (Hernández, 2015).

También es necesario, indicar el desarrollo del contexto que permita el ideal funcionamiento en condi-
ciones internacionales, para posteriormente ser aplicada dentro de los Estados. Existen una serie de ob-
stáculos que frenan el desarrollo sostenible de las fuentes de energía renovable, siendo principal hecho 
dubitativo, las políticas públicas de los Estados; sobre todo el caso en concreto de América Latina, logran-
do muy poco.

Generalmente, las razones básicas de tales hechos conflictivos destacan por motivos de carencia de 
marcos políticos e institucionales apropiados; por otra parte, la deficiente regulación interna y aplicabili-
dad de las normas internacionales dentro de los Estados por malas praxis gubernamentales, lo cual, hace 
complejos su avance y consolidación.

En el mismo sentido, otro foco negativo es la arquitectura financiera en el desarrollo de proyectos, 
siendo los resultados pobres, protagonistas en el crecimiento del marco institucional y de infraestructura 
global de las empresas tanto públicas como privadas. La cooperación entre ambos sectores es necesaria 
para su crecimiento y mejoramiento.
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En el caso de Centroamérica, los países han sido impulsados para promover la creación de un mercado 
regional energético que permita la conexión entre Estados y la comercialización de estos. La Alianza en 
Energía y Ambiente fue una iniciativa que opero desde el 2002 hasta el 2014, con el fin de promover un desa-
rrollo sostenible con la utilización de las energías renovables. Esto, provocó impulsar distintos proyectos, 
mediante la colaboración de distintas organizaciones internacionales no gubernamentales, la venia de los 
Estados y el sector privado.

III. RESULTADOS
 
En la actualidad, las sociedades mundiales se encuentran atravesando por diversas crisis, tanto so-

ciales, política y económicas (principalmente); pero dentro de todo, una crisis energética producida por la 
gran demanda generada por varios factores y que afectan la calidad de vida, el aumento de la población 
mundial y el modelo de crecimiento económico (Pérez y Zubiaga, 2018). Tal cuestión a llevado a los Estados 
ha apostar a las energías alternativas no renovables.

Dentro del sistema jurídico energético y toda la regulación internacional existente se limita a fomentar 
energías renovables sin implementar reformas estructurales al sistema, en aras de hacer las energías ren-
ovables el elemento central de la economía en el mundo. Las energías renovables juegan un rol fundamen-
tal en la consolidación del derecho internacional energético, a tal punto de girar en torno a las energías 
renovables. En tal contexto, se puede hablar de un derecho internacional energético, el cual cubre toda 
la esfera de las energías renovables, dentro de esto existe una fuerte conexión con el derecho ambiental 
y el derecho energético. Es, por lo tanto, que dentro del mundo del derecho existe tal relación del hecho 
energético con el desarrollo sostenible para sostener y preservar el medio ambiente.

De manera intencional, se ha considerado establecer una solución viable al problema global del cambio 
climático, mediante la institucionalización jurídica del uso y desarrollo de las energías renovables, por 
cuando, se ha hecho necesaria con el pasar del tiempo una codificación internacional, posible de ser asimi-
lado dentro de los ordenamientos jurídicos internos de los Estados y poder implantar un marco regulatorio 
adecuado.

Es, por lo tanto, que los tratados internacionales son la base para impulsar el desarrollo sustentable 
(Vargas y Silva, 2018), donde medie el mejoramiento en la utilización de la energía renovable, con el fin de 
garantizar los recursos naturales, dando cumplimiento a los distintos mandamientos que el derecho in-
ternacional, los derechos humanos y el derecho internacional energético exige, esperando una respuesta 
positiva de parte de los Estados de manera consensuada.

En otro orden, se hace necesario mencionar que la comercialización de materias primas, eje central de 
la formación de la energía renovable, forma parte dentro del mundo del derecho dentro de las escuelas 
iusprivatistas y ius publicistas, formando una mixtura por el tipo de mercado y teniendo como eje de in-
tercambio, desde lo jurídico, la lex mercatoria. Esto se engloba en una estructura de mercado sólida, que 
consolida el derecho internacional energético.

De este contexto, los Estados han asumido un mercado independiente y activo sobre el mercado inter-
nacional, siendo la modalidad de la compra y venta el principal medio de comercialización. Es así, que los 
tratados son la base jurídica macro para establecer las reglas generales dentro del funcionamiento de la 
energía renovable, pero su funcionamiento comercial es mediante contratos internacionales de tipo priva-
do, además del conflicto de leyes que se pudiera presentar y las distintas resoluciones de controversias 
mercantil, propias del derecho internacional privado. 

Por otra parte, el sector privado es necesario en el mejoramiento y crecimiento de las energías renov-
ables (Eitan et al., 2019; Maulidia et al., 2019), con lo cual, para tal iniciativa y materialización debe ofrecerse 
las condiciones necesarias, para el ideal funcionamiento de tales empresas privadas y las entidades de go-
bierno de cada Estado. Esto genera reducción de riegos en los procesos, atrayendo aun mayor cantidad de 
capital privado y una consolidación en el sistema económico, político, jurídico y sostenible (Niebles-Núñez, 
Niebles-Núñez & Babilonia, 2022). 

En consecuencia, la realidad política – jurídica mundial, denota la relevancia social, económica y jurídi-
ca del derecho internacional energético, con lo cual, para su operación y ordenación, a pesar de no tener 
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gran influencia y beber de su fuente matriz como lo es el derecho internacional público, siendo relevante 
su participación dentro del mercando mundial en general y dentro de toda lógica comercial y económica. 

En otro aspecto, el derecho internacional se enfrenta a una serie de retos donde tiene como principales 
trabas, la soberanía de los Estados y la explotación de los recursos naturales. Aunado, se presentan abu-
sos de parte de empresas públicas y privadas, siendo los actos de corrupción y el incumplimiento de las 
normas jurídicas, el hecho macro del uso y la explotación desproporcionada de tales recursos en distintos 
países del mundo.

De tal forma, el derecho internacional requiere de un estudio profundo de la naturaleza, alcance, fuen-
tes y limitaciones, para tener un abordaje de calidad y mayor, que le permitan dar respuesta a demandas 
y solicitudes del mercando internacional, así como el caso concreto de la energía renovable, punto central 
de la presente investigación.
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