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Normalmente, la vida del hombre se desarro

lla en sociedad, porque as{ lo imponen las leyes natural•• 

a que estl sujeta nuestra especie. As{ tambiln la vida en-

tre laa diferentes naciones de la Tierra se desarrolla en-

intermiJaables relaciones de toda !ndole, para poder alcan

zar prop6eitoe coaunea que tienen coao finalidad un desa-

rrollo arm6nico de todos loa pueblos, relaciones que se <!! 

aenvuelven en acti•idad conjunta, en un plano de igualdad, 

para conseguir loe innumerables fines a que tiende la hWI! 

nidad entera, fines que naturalmente no podr!an ser logra-

doe individualmente. 

La vida de loe pueblos es vida de relaci3n1 

la.e actiYidadee de las naciones se desenvuelven las unas -

al lado de las otras, bien tendiendo a alcanzar prop&sitoa 

independientes entre al, o un comdn objeto en un esfuerzo

tambi'n coaGn, o bien persiguiendo por medios encontrados

fines opuestos y dando nacilliento a inevitables conflictos. 

Podemos señalar dos recursos de los que hay 

para la reaoluci~n de estos conflictos, motivados por el -



choque de la~ actividades antaGÓnicas de los Estados en -

una comunidad intcrnucionale Es el WlO la lucha entre las• 

partea en pugna, hasta el triunfo de alguna de ellas, 111-

puesto por la presión de Wla mayor fuerza. Es el otro la• 

imposición a loa contendientes de un elemento superior que 

fije los limites de la conducta de oada uno y concilie loe 

intereses a discusión. Este elemento es la noraa o regla• 

internacional a la que deben someterse los Estados. El 

primer recurso corresponde a un estado primitivo en las r! 

laciones, el segwióo es ya un evolucionado Estado de Dere

cho. 

En las relaciones entre loe Estados encon-

tramos actividades que abarcan multitud de materias, tales 

como: el Derecho Mar!tiao, el Derecho Aéreo, las Relacio•• 

nea Diploalticaa, Económicas, Sociales, Financieras etc.j

Relaciones relativas a la alimentación, agricultura, educg 

ción, ciencia, cultura, cooperaci3n monetaria, reconstruc

ción y fomento, salud internacional, intercalllbio postal, -

telecomunicaciones, meteorolog!a, comercio, energía atóai

ca para fines no bélicos, etc •. Pero en los '1.tiaos ailos • 

ha cobrado gran auge la actividad en el espacio exterior,

por lo que se hace necesaria wia reglamentación en esta 11f. 

teria por su importancia actual y la que tendr¡ en el futy_ 

ro, y que por su misma naturaleza tendrá una importancia -

insospechadao Aqu! se ve la necesidad de tratar los probl_! 

mas del nuevo Derecho Espacial. 



El hombre, obedeciendo a au naturaleza, de! 

hace muchoE siglos se lanz6 a la conquista del llal't dllll 

do lugar a numerosas relaciones con los pueblos, y haci&n

dose prol!fera la actividad comercial, cre&ndose el Dere-

cho Har!tillo que ha hecho incontables aportaciones que h~ 

ta ahora repercuten en la vida actual. A principios del -

presente siglo la tecnolog!a humana crea el aeroplano, d&!_ 

do pie para la creaci6n de un nuevo Derecho: el Derecho -

Aéreo, que surge de la necesidad imperiosa de resolver los 

problemas que el nuevo invento trajo consigo al deaarrollat, 

se las actividades aéreas, necesidades que empezaron a ver 

cristalizadas sus soluciones a partir de la Convenoi6n de

Psr!s en 1919. 

Pero en los Últillos afloe el fecundo avance

de la t¡cnica moderna, ha hecho posible la realizaci6n de

un sueño largamente acariciado desde que los primeros hoa

bres clavaban la mirada hacia los astros: la conquista del 

espacio exterior. Los hombres desde hac!a casi 2,000 años, 

hab!an 7a echado a volar su imaginaci6n respecto a viajes

espaciales, naturalmente sin ningi1n fundaaento de carlcter 

cient!fico. A principios del siglo XVII, Galileo enfoc6 -

por priaera vez un telescopio hacia el espacio exterior, • 

siendo el primer hoabre en observar los cuerpos celestes -

más allá de la Tierra. Más tarde, novelistas, fil6sofos, -

escritores y cient!ficos, continuaron especulando acerca -

de posibles viajes espaciales. La !antas!a literaria de --



Julio Verne, vislumbr5 en 1865 un proyecto espacial en su -

novela"De la Tierra a la Luna"• El genio Leonardo Da Vinci

realiz5 en los albores del si~lo XVI, tambi'n trlibajoa rel! 

tivos a la formaci5n de las leyes de la aerodin&mica, bas~ 

dose en el vuelo de las aves, y diseñ6 una m&quina para he! 

der el espacio. Joahannes Képler aparece como un visiona-

rio de ciencia-ficci5n. Por su parte, Julio Verne ya hab!a

imaginado una c&psula proyectil tripulada con hombres, dis

parada al especio exterior por un enorme cañ5n construido -

en laa entraftae lllisaas de la Tierra. Tambi&n el c'lebre --

escritor H. G. Wells, en su obra "La Guerra de los Mundos", 

suefta una invasi5n de marcianos, seres de tres patas, que -

deatru1en Chobhaa en Inglaterra. 

Pero actualmente los viajes espaciales y la

conquista del espacio se est&n convirtiendo en una realidad, 

y los resultados obtenidos hasta ahora ya van perfilando ~ 

tinidad de problemas entre los que tienen eran relevancia -

los de carlcter jur!dico, que es necesario empezar a abor-

dar desde ahora para encontrar las fórmulas que los resuel

van. Y es aqu! donde adquiere singular importancia un nuevo 

Derecho: el Derecho Espacial, orientado a fijar el status -

del espacio exterior para que 'ste oea explotado y utiliza

do pac!ficamente en beneficio de toda la humanidad, ¿ o tal! 

bi&n, quizl, en el de loa seres vivientes de otros mundos? 



CAPl!ULO I 

IL DSRD:BO ESPACIAL. 

IACIMIIR!O E IMPORTAllCIA 



El lanzamiento del primer satélite artifi•• 

cial hecho por la l'.R.S .s. en el mes de octubre de 195?, • 

provoc6 un inter's mundial r~specto a los probleaas lega•• 

les que en pocos años serían estudiados por loa juristas • 

de muchos países. Los problemas trataban del orden legal

del espacio exterior 1 ae las máquinas que lo atravesaban. 

la pregunta fundamental era si la Soberanía Nacional se d! 

beria extender al espacio exterior. La declaraci6n reape! 

to a l& Soberanía del espacio aéreo contenida en la Conven 

ci6n de Faris de 191q y en la de Chicago de 1944, así como 

en las respectivas legislaciones de muchos psíses, no se • 

presenta concluyen te, ya que. se habla de "espacio aéreo",

pero sin definirlo o limitarlo, y sin hacer referencia al• 

"espacio extE>rior", r.cmo se verá posteriormente con mayor

detenimiento. Ad~m4s, esas convenciones y estatutos esta

b9n ligados esencialmente a la astronáutica. 

La definición técnica aceptada de aparato -

aére~1 era "todo aparato que :puede encontrar soporte en la 

atm6sfera, de las reecciones del aire"• 
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ED este caso, podría decirse que la Sobera

nia de UD Estado se extiende desde la superficie de la Ti! 

rra hasta donde las naTea aireas puedan volar, pero no mla 

al.ll. Las indicacioDee tacnicas eran en el sentido de que 

tal altura no podta exceder de 50 millas. Por otra parte, 

no babia UD acuerdo internacional fijando la altura •lxima 

para la Soberaala Estatal. 

Se dijo que el fracaso de cualquier Eatado

para oponerse a loa actuales laDzamientos de satllitea por 

lau.a.s.s. 1 loa Estados Unidos, necesitan consentimiento. 

Pero el conaeDtilli•Dto iaplica obviaaente la existencia de 

una regla o Doraa lesal por parte de las Dacion•so En - -

cualquier caso, por el potencial llilitar de na••a aireas o 

por el eatablecild.eDto de una eataci&D espacial por parte

d• un Batado aobre el territorio de otro, era au1 graTe 1 1 

nada indicaba que las aacionea, cuidadosas en las cuestio

nes de aeguridad nacional, podrian ml• adelante dejar de -

reclamar que la Soberania se extend!a hasta arriba de ali! 

nos cientos de millas de espacio sobre sus territorios. 

La preocupacian respecto a las cuestione• -

llilitarea era eTidente cuando en dicieabre de 195?, la - -

A ... blea GeDeral de las Naciones Unidas adopta uDa reaolu

ciSn aobre desarme, inclu7eDdo una aedida que propugzaaba -

por UD eatudio conjunto de UD sistema de inspecci6n diseñ! 

do para asegurar que el enTlo de objetos a tra•'s del •8P! 

cio exterior, fueran exclusivamente para prop&sitos cient! 
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ficos 1 pacifico&. 

El estatuto legal de los satélites o naves -

espaciales era muy claro: no eran naves aéreas, puesto que 

podian operar ain neceisidad de "sopo1·te en la atmósfera -

de las reacciones de !re" y podían ascender a al turas -

infinitas sobre la superficie terrestre donde no existe el 

aire. Sin embargo, usarían el espacio afreo durante loa -

aecenaoa o descensos, poniendo en peligro, probableaente,

la eeguridad de la navegación de aeronaves, 1 por eso po-

dria ser regulado al aismo tiempo por el Derecho Afreo. 

La opinión legal general, tiend• a conside

rar como insostenible la extensión de la Soberanla Estatal 

literalmente baeta el infinito o aún basta miles de kil6m! 

tros sobre la Tierra. Varias teorias, que posteriormente -

serán tratadas con mayor amplitud, fueron desarrolladas -

conmiderando la altura hasta donde se extenderla la Sober! 

nia Nacional: así, una estipulaba la altura a 50 millas s2 

bre la Tierra, baslndose en c4lculos relativos a la grave

dad terrestre 1 en la fuerza centrifuga; otra proponía una 

altura de 300 millas. En diciembre de 1959, la Organiza-

ción de las Naciones Unidae estableció un CoQité para coo! 

dinar· Y promover todas las actividades para los usos pacl

ficos del espacio exterior, y para el estudio de la natur! 

leza de los problemas legales provenientes de la explora-

ción del espacio exterior; Comité que será visto con más -

extensión en capítulos posterioresº 



C A P 1 T U L O 1 1 

A)e• DErlftlCIOKES DE: 

1.- VEBICULO AIREO. 

2e• VEBICULO ESP&CIAL. 

3•• J:SPACIO AEREO. 

4.- BSPACIO iXTERIOB. 

5•- CUERPO IMTERNACIOKAL. 

6.- APARA!OS AEREOS. 

7 •• SATiLITES ARTIFICIALES. 

B)•- COMEKTARIOS. 
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Ae• DEFINICIONES. 

Dtfinic:lonee que pueden darse con base en el Proyecto -

de Cldigo de Reglas sobre la Exploraci6n 1 Osos del E!. 

pacio Exterior. 

1.. 11V•b!culo Aireo" aignitica cualquier ••dio de • -

transporte que pueda ser conducido dentro de la -

ataletera terreatre, aproYechando las le7es de la 

aeroclinlaica. 

2.- 11Vebfculo Espacial" significa cualquier veldculo,

capaz de realizar aoYill:l.entos o aaniobrae orbita-

le• en el espacio exterior e incluye a cualquier -

Yeh!culo que •• operado co•o estaci6n espacial. 

).- "l•paoio dreo" significa el volua•n de espacio 

entre la euperficie de la Tierra al niYtl del mar, 

1 una altura de 80,000 aetroa sobre ella. 

I+.- "Espacio Exterior" significa el eapacio ala alll 

del Eapacio Aireo. 

11J:stado11 inclu7e a loa nacionales del dedicado a 

la exploracian o ueo del espacio exterior. 

5 •• "Cuerpo Internacional"• inclu7e a las Naciones Un!, 

daa, .as organisaos eapecializados y cualquiera -

otra organizaci6n o cuerpo, tanto intergubernaaen

talea como no gubernamentalea, d•dicadoa o que ti! 

nen un interla científico o tlcnico en la explora

ci6n o uso del eapacio exterior. 

6.- Las ConYencionea sobre Derecho A&reo han definido-
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a loa aparatos tradicionales como "todo aparato -

que puede encontrar soporte en la ata&atera, dt -

la• reacciones del air•"• 

?·- Loa aat6lites artificiales, son loe aparatos espa

cial.ea destinados a girar en torno a un cuerpo ce

leste, utilizando la fuerza de la gravitaci&n. 

B.- COMENTARIOS. 

Coao todas las solucione• propueetae a loe 

proble•ae iniciales, eataa definicione• eatln usadas • 

en Tariadae combinaciones, tanto con criterios fleicoe 

coao funcionales, ea decir, atendiendo a las caracte-

riaticas fiaicaa del espacio aireo 1 del espacio exte

rior, 1 a loa ueoa para loe que han sido creados. Co

mo quiera que se vea, es dudoeo que cualquiera deterJI! 

naci&n de llllitea, pueda ser concebida exclusiTaaeate 

en tlrainoe tiaicoa. 

Lo que parece razonable ee que n:l.npa. r6g1-

aen para el espacio exterior pueda cubrir el moTillien

to de vehtculos espaciales en 6rbita sobre la Tierra, 

a6n cuando su perigeo pueda ser posible dentro de la -

ata&efera terrestre. De este aodo, un eat,lite que -

tenga su perigeo a una altura donde la atm6afera ee lo 

suficientemente densa para producir efectos en su Tue

lo, o un aat,lite diseftado para efectuar un regreso -

controlado a la superficie de la Tierra, deben ser coa 

sideradoa Tehlculos espaciales mientras est5n en lrbi-
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ta. 

Actualaente el llllite efecti•o •'• bajo del 

perigeo ea la regi6n limitada a una altura de 100 ai-

llaa, desde el punto de vista de que la Yida del aatl

lite ea deaaaiado corta para ser 6til, 1 ea poaible -

que una altura de cerca de 70 milla• seria el limite -

para que orbitara efecti•amente, desde el punto de •i! 

ta que la fricci&n llegar.la a ser deaaeiado grande. 

Zl principio de que cada Estado tiene Sobt

rania en el espacio aireo sobre au territorio, •• ac-

tualaentt una regla 1a admitida. A6n cuando la Uni6a 

So•iltica no tue parte en la Con•enci&n de Cbicago, ha 

adoptado la regla en su legialaci6n. 

Bi la Con•enciln de Paria de 1919, ni la -

Con•enoi&n de Chicago, definieroD la ~tura del •9P•-

cio aireo a propleito de la SoberaDla. Dt cualquier -

manera, exi.eten tres consideraciones que proporcionan

una definici&n de espacio aireo, proponiendo una Sobe• 

ran!a mls extensa, superior a las 25 aillaa, conaide-

rando el hecho de que el espacio ª'r•o coaienza a per

der au caracteriatica de aeclio continuo, cuando ae -

alcanza una al tura de 50 a 55 aillaa. 

El espacio exterior 1 los cuerpos celeatta

que abi ae encuentraD, se lea reconoce como "res ºº-! 
nie o•niu•"• o sea libres para la exploración 1 ueo -

por todos loa Estados, porque ni el espacio exterior -
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ni loa cuerpos celeetes en &l son susceptible• de apri 

piaci6n o uao exclueiTo por alg4n Estado. 

Eeta definici~n no bace ninguna diatinci6n

entre proplaitos paolficos 1 prop&aitoe militares, mis 

alll de lo que eetl iapl!cito en la aplicabilidad de -

laa reglas contenida• en la Carta de las Naciones Uni

das. leto ba sido tra!do a colaci&n en Tirtud de laa 

resoluciones de la Asamblea General sobre loa usos del 

espacio exterior. 

El principio que aeftala que el espacio ext1 

rior •• "rea coaaua.ia", parece que ahora ba sido acep

tado tloitaaente por todos loa pa!eea, a pesar de que 

aln no hq acuerdo alguno internacional, para deaipar 

el 11.ite ala abajo del eapacio exterior. 

Ea probable que de loe Teoinoa ala cercanos 

a la Tierra en el espacio, solaaente la Luna, Marte 1 

Venua ofrezcan oportua.idadea para el aterrizaje 1 eat! 

blecilld.ento de eetacionea, aunque planetoide• como - -

Eros pueden ser convertidos en estaciones espaciales.

Por la proximidad exiatente con planetas exteriores, -

ea flcil penear que podrln ser visitados en el futuro; 

aunque las condicione• de sus superficies excluyen la 

posibilidad, haeta ahora, de aterrizajes peraanenteso 

El 1) de eeptieabre de 1959, un vehiculo l! 

nar aovi6tico aterriz¡ en la luna. Desde entonces, -

laa autoridades soTi&ticas repudiaron cualquier exige! 
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cia inherente a 11Soberania11 , y loe escritores sovilti

coe se inclinaron en favor del uso co•dn de loa cuer-

poe celestes. 

La resoluci6n de la Asamblea General, adop

tada unlnimemente el 20 de dicieabre de 1961, ea auy 

importante no solo por contener el principio que "el -

eapacio e%terior 1 loa cuerpos celestes son libres pa

ra la exploración 1 uso por todos loa Estados oonforae 

al Derecho Internacional, 1 no eetln sujetos a ,apropi!. 

ci6n nacional", sino que tambi&n porque los Estados -

Unidos 1 la Uni&n SoTi&tica lo apo7aron. 
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C A P I T U L O III 

LIMITE EITRll ESPACIO AEREO t ESPACIO 
EXTERIOR O COSMICO 

1e• TABLA DE LIMITES DE ALTITUDES. 

2•• PROCED11'CIAS O RESUMDISe 



1•- 'l'ABLA DE LIMITES DE AL'l'ITUDES. 

Coao hemos Tisto en repetidas ocasiones, 

existe un acuerdo formal reepeoto a que el "espacio 

a6reo11 ae encuentra sujeto a cada Soberania Haoional,-

1 tambiln ha sido adaitido el acuerdo eubstancial de -

que lo que 7ace en •l "espacio exterior", eatl sujeto• 

a un r6giaen o regf.aenea legales diferent••• Lo mla -

coaGn en la aa7or!a de loa obaerTadorea1 ha sido s•--

guir, coao caeati6n de 16gica inexorable, que a una &! 

titud determinada ceaa la Soberania. Una gran canti-

dad de lo escrito eobre Derecho Espacial, ha eido ded! 

cado a la propoeici&n o descubrimiento de ese lillite,

preacribiendo loe l!aites superioree de la Soberan!a -

Racional. 

Una tabla incoapleta de los lillitea de alt! 

tudee reportadas, sugeridas o propuestas por algunos -

de loe autor•• sobre Derecho Espacial, puede serTir P! 

ra ilustrar la controvereia. En orden ascendente son 

loa siguientes: 
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ALTURA 

- 1).- 30 millas 

2).- 275,000 pies 

3).- 52 aillae 

4) ·- 53 llill•• 

5)0• 60 aillae 

6) •• 100 m:l.llae 

7) .- 200-300 Kas. 

8).- 150-225 aill•• 

9).- 300 x:. •• 

10).- 250 11:1.lla• 

11).- 200 a 300 llillaa 

12).- )00 11111•• 

1)).- 300•500 millas 

14).- 310-620 millas 

15).- 500 11111•• 

16).- 6.50 millas 

1?).- 7,000 11:1.llaa 

18).- lnfimoto 

2o• PROCEDENCIAS O RESUMEHES. 

OBS~RVACIONES O RAZONES VADAS 

40o milla• para neutrales eu
tieapo de guerra. 

Objetos que viajan a )5,000 -
pies por segundo. 

L!aite de la b6Teda ataoaf&r!, 
ca. 

Linea Ton K•ra&D• 

P'rdida de loa efectos graTi
tacionalea; loa Tiajes aareos 
resultan iapoaibles. 

No H dan. 

Ltaite del espacio lleno de -
aire. 

Ltaite del espacio lleno de -
aire. 

Deaaaiado poco aire. 

Por analogfa a lae 3 aillu,
de llll:l.te aaritiao. 

Lill:lte del 11Hpacio contipoV 

Supuestos coao la ata6afera. 

Limite de la ata6aftra. 

Limite de la ata,sftra. 

Seg4n los atteor6logoe occi-
den talea. 

10.- Aquellaa teorias que intentaron marcar aeclnica--
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mente el limite de la Soberanía territorial sobre 

el espacio a6reo supra1acente, utilizando las le-

1•• de aeroclináaica: no son realistas porque ti•-
' 

nen el defecto de tomar en cuenta loa factores P.2 

llticoa 1 econ61li.cos que est¡D dentro del concep

to de Soberanía Nacional. Una linea ••jor de d•

marcaci6n, seria limitar la Soberan!a a la alti-

tud a!nima requerida para producir la miama pro-

tecci6n comercial 1 llilitar admitida generalaen-

te, Eat• limite serla de treinta millas aproxl.•! 

daaente, En tieapo de guerra, a un Estado n•u--

tral l• seria peraitido asentar 1111 Soberaaia a -

una altura de ltoo llillaa. 

20.- La juriadicci&n del Derecho Espacial -desde un -

punto de viata cient{fico-, ocurrirl cuaado ceaen 

las elevaciones aero4iniaicaa 1 deaaparezcan laa 

teor!aa de Ké'pler. Eato ocurre cuando un objeto-

alcanza aproxiaadament• 275,000 pies de altura --

1 viaja a una velocidad de 35,000 pies por segun-

do. 

3o·- Algunos limites teorlticos de la Soberania Nacio

nal han sido ofrecidos por los guias en Derecho -

Espacial, A Bale7 le hubiera gustado ver el lia!, 

te. jurisdiccional colocado a 52 millas, altura en 

la cual las fuerzas de elevaci6n de la ata&arera-

cesan. A Cooper le hubiera gustado ver tres niv,t 
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lee: en el pri•ero, exi.etiendo una Soberanía abe2, 

luta¡ en el segundo, un área a trav¡e de la cual .. 

podr!an navegar 6nicamente aparatos no militares; 

1 el tercero, abierto a todos los aedios de nave

gaci6n espacial. 

4o.- El avi&n X-15 de la Fuerza Aarea Norteamericana -

ee no •~laaente un veldculo a6reo, eino un vehicu 

lo espacial, 1 de este modo se hace conf\lea la -

dietinoi¡n entre loe dos, 1 complica tanto el uso 

de la linea Ton Kar .. n coao la lim!trofe del esp! 

cio. 

El deeenTolTird.ento de loe alcances de estos veh! 

culo• aireo• pone en duda loa limites de la !ron-

' tera espacial propuesta por Rale7, como los de la 

linea Ton Karman, en virtud de que esae fronteras 

ee parten de la premisa de que loe veh!culoe - -

ª'reos convencionales aon inoperantea sobre los -

1!111. tu de la elevaci6n aerodinb:Lca. La altura -

aproxi•ada de la frontera establecida por la ll-

nea Ton Kar•an es de 5.3 aillae. 

5o.- La eoberauia de un eetado tiene que terminar don

de la• le7ee naturales de la Tierra dan lugar a -

las leyee naturales del Universo. Se alcanza es

ta linea, cuando la gravitaoign de la Tierra pie!: 

de sus efectos o cuando teóricamente se vuelven -

i•poeibles los viajes agreoa a una altura aproxi-
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mada de 60 millas. 

60.- El espacio arriba de las 100 millas debe ser eap~ 

cio libre eD aoalog:la al mar libre, excepto si 6s 

te debiera estar sujeto al control de laa Nacio-

nes Unidas. 

?o.- El drlliDo "aire espacial" en la Convenci6n de -

Cbicago, es el espacio atm6aterico. Desde este -

punto de vista la Convenci&n ni da, ni garantiza• 

el derecho para extender la Soberanía, mls alll -

de la linea donde termina la atm6sfera. 

80.- La diatinción legal hecha entre espacio exterior-

1 espacio aireo tendria que ser traducida en una 

linea definida nu•6ricaaente por razones pr&cti-

cae. El punto mla corto entre eepacio aireo y e.! 

pacio exterior podria ser trazado entre 150 y 225 

llillas sobre la Tierra. 

9o.- El lrea llena de ••tratos de aire, elevada a cer

ca de ,300 Kms., ea aire espacial, 1 mls alll es -

espacio exterior. La frontera exacta es incierta 

cient{ficaaente 1 no puede ser medida t!sicamen-

te. Probable•ente será necesario determinar nu•! 

rica11ente la frontera geogrlrica entre el espacio 

aireo 1 el espacio exterior, por medio de acuer-

doa internacionales. 

100 0 - Opini6n de Newaann, sin mayor fundamentoº 

110.- Desde que los Estados pueden pedir el control mle 
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alll de 3 llillaa para prop&aitoa habituales de -

resguardo contra inmigraciones il.fcitae, loa llie

mo• interese• indican que el Estado puede contro

lar el espacio a&reo eobre aguas ad7acentee en un 

grado sillilar. Desde que loa aeroplanos pueden -

•iajar ala rlpido que loa barcos, una diatanoia -

coaparati•a aer!a de 200 a 300 millas de altura. 

120.- Teoria de la Zona Contigua. 

J.C. Cooper augiere que uraa nueTa Convenci&n e•t,! 

blesca tre• zonas: 

I.- Eapacio ataoaflrico (alturas donde hasta -

ahora loa Teb!culoe alreoa pueden operar) •• 

El Estado aub7acente tiene Soberania plena; 

II.- Eapacio contiguo (300 llillaa hacia arriba -

aobre la Tierra) ha7 Soberaa!a, pero sola-

mente en cuanto al derecho de trlne:ito 1 de 

pro7ectoe para ascenso• 1 descensos no llil! 

tare•; 

III.- Espacio exterior (libre para todos). 

Laa tres zonas del espacio exterior pueden ser t! 

madaa con analogia a loa marea. La zona del fon

do es como los rioa 1 lagos tierra adentro¡ la S! 

gunda zona ee como el lf.111 te de 3 111llae marina•• 

y la zona exterior es como la altamar. 

Sumario del prop6sito de Cooper para tres zonas -

espaciales sobre la Tierra con sus correspondian-



- 22 -

tes derechos l•gales1 

El Dr. Jobo Cobb Cooper propone tr•• sana• eapa-

cialea: 

1.- Eepacio Territorial.- De la linea TOD lar-

man el Estado tiene control co11pleto de es

te espacio. 

II.- Espacio Contiguo - 300 llillaa hacia arriba• 

sobre la Tierra - ba1 Soberania estatal, P! 

ro reepetando el derecho de trlnaito para -

vuelos no militares. 

III.- Espacio Exterior - es internacional¡ paeo -

lib~• a todo• loa Teb!culo•• 

La Soberazda del Estado sobre el eapacio aireo -

aup•r1acente deberl extender.. a 300 ailla• sobre 

la superficie terrestre. La Soberaaia del Estado 

sobre el "Espacio Territorial" -aquella regi6n en 

la cual loe vebtculoa a&reoa obtienen au aoport•

de la reacci6n de la ata6afera - debería aer ex-

cluai Ya¡ la Soberan!a estatal aobre el espacio cqg 

tiguo - aquella regi6n sobre el espacio territo-

rial a una altura de )00 llillae deberia estar su

jeta exclusivamente al derecho de trllaaito para -

el ascenso o descenso de veb.f culoa no llilitarea. 

13oe• Ea necesaria uaa agenda iaterDacioaal reguladora -

para resolver los muchoa problemas espaciales - -

prlcticoa que surgirlo en el futuro. Deberl est! 
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blecerae bajo loa auspicios de las Naciones Uni-

daa 1 trabajar en estrecha colaboraci6n con la -

ICAO. 

14o •• El tll'llino "Espacio Exterior", debe ser usado pa

ra designar toda aquella regi6n más alll del lrea 

d• la at9'efera terrestre. A6n cuando la linea • 

de demarcaci6n entre la atmaarera terrestre 1 el 

espacio extel'ior estl •n disputa, puede estimarse 

que estl en un lugar entre 310 1 620 llillaa. To

da el lrea que ae encuentra debajo del espacio e~ 

terior debe deaiparee 11Eapa.cio A&reo", y el esp.! 

cio exterior 1 el eapa.cio a6reo juntos debe deai4 

na.rae collO "espacio de Tuelo"• El espacio aireo 

eetl sujeto a la Soberan!a exclusiva del Estado. 

1So.- 500 llillaa aobre la Tierra es una altura m'-xiaa -

razonable para que las naciones puedan reclamar -

su Soberan!a sobre el eapaoio ª'reo. Arriba de 

ellas, el espacio debe aer libre en analog:la a la 

le7 de ultramar, además de que no podría realizat 

ae un control efectivo. Abajo de estas alturas,-

los Estados deben ser responsables por daiios cau

sados por sus Teldculos espaciales. 

160.- La exploraci6n 1 explotac16n del espacio deben -

ser delimitadas, internacionalizadas 1 controla--

das por una agencia especial de las Naciones Uni-

das. 
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170.- Mientras ee reconoce el derecbo que tiene cada n! 

ci6n para usar el espacio exterior con prop6sitos 

pac1ficoa, la O.N.U. debe establecer una Agencia

Aatroa&utica de las Naciones Unidas (UMASTA) con 

carlcter peraanente, para prescribir regulaciones 

uniforaea concernientes aJ. uso del espacio que -

apo¡a.rln las naciones que realicen lanzamientos,-

reducir riesgos de otros usos del espacio exte--

rior. La Agencia eetablecer{a tambi¡n grupoa - -

aubordinadoe, tales como un Cuerpo de Observación 

1 facilitar la cooperación entre las D&ciones. 

Algunos de loa eerdcios que pueden ser proporci.2, 

nadoa, 1 responsabilidades de que pueda ser inve.! 

tida coao agencia, eona 

I.- Datoa navegacionalea 1 aeteorol6gicos, fij.! 

ci6n de frecuencias de radio, informe• de -

rieagoa espaciales; 

II.- Regulaci6n uniforae de los vehiculos espa-

cialea 1 archivo de loe planes de vuelo; 

IIIo• Mltodoa uniformes de identificaci6n; 

IV.- Veb!culos espaciales efectivos 1 mejora en 

la inspecci&n de vuelos; 

v.- Lanzamientos de eat&lites por parte de la -

__ : 0.1.u. para uso com6n y beneficio de todas-

las naciones; 

VI.- "Patrulla de Paz", de reconocimiento de ea-
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t&lit••; 

VII.- Estaciones espaciales de la O.N.U.; 

. VIII- Manteo1111ento de un depleito de datos t6cai -
coa de infoJ'llaci&n no militar, que se obt•Jl 

gan de las actiYidadea eapacialea; 

IX.- Pro110ci6n de la cooperaci6n internacional -

en el uao del espaoio exterior. 

180.- Kl punto de vista de Hingorani de que la Sobera-

n!a se desplaza hacia arriba sin frontera, porque 

el espacio aireo no puede liaitarse al que eola-· 

mente contiene aire, aparentemente ee correcto. -

Se puede criticar esta teorfa, porque la Sobera-

n!a en el espacio exterior ea impo8ible real 1 l! 

galaente. En la realidad porque no puede deliai

tarse una frontera exacta, entre el espacio •'reo 

y el exterior a pesar de loa avances cientf ficoe; 

legalmente porque la carencia de aire en el eapa• 

cio exterior elimina la posibilidad de que loe E! 

tados reclamen que este espacio es parte integraa 

te de au territorio. 

El libre ueo del eapacio exterior ba •ido ratifi-

cado por el uso internacional, partiendo de la b! 

se de que Di los Estados Unidos Di la U.R.S.S. ª.2 

licitaron autorizaci6n de nadie para enviar eatl

li tes al espacio exterior y ning6n gobierno ha --

protestado. 



- 26 -

La prictica internacional ha corroborado el uso -

libre del espacio c&ellico. La ausencia de eolic! 

tudes de autor1zaci6n para lanzar sat,litea 1 la 

ausencia de objeciones, prueban que el principio -

del uso libre del espacio exterior ha alcanzado -

ya reconocimiento tlcito por parte de todos lo• -

Estados. 

La ausencia de protesta• sobre los Tueloe de loe 

aat,lites americanos 1 rusos no significa la •xi,! 

tencia de un lillite exterior a la Soberania terr! 

torial, pero ello debe entenderse en el sentido -

de que el consentimiento de loe Estados sub1acen

tea al paso de loa aatllitea, es condicional. (1) 

La parte anterior de eete an'1ieis, eil3 ••· · 

bargo, indica que el incidente del avión u-2, derribado -

por Rusia en su territorio, aubra1' en extreao la dificul

tad de un intento de acuerdo sobre la aceptaci4n o nega--

ci&n del permieo de las actividades espaciales con referen -
cia a un limite de altura, y proporciona un punto de apoyo 

al Com:l. d "ad hoc" de las Naciones Un.idas, el cual en su -

eeei6n eD 1959, claeitic& el problema de lllllite entre aqu.! 

llos no susceptibles de tratarse con prioridad. Se hizo -

de esta manera p~rque algunos miembros dudaron de la pru--

( 1 ) Tbe Law ot Outer Space. Lipson and Katzenbach. 
American Bar Foundation. 
Plgs .. 14, 41, 4.3, 45, 49 1 9?, 98, de 101a1087115 
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dencia de trazar un limite estable, y e~ parte tambi'n Pº! 

que otros mie•bros ten!an dudas de que fuera posible en -

aquel tieapo. 

El Comit6 taabi6n sugiri' la posibilidad de 

utilizar criterios funcionales mls que espaciales para re

gular 1 controlar las act1Vidades que se desarrollen en el 

espacio exterior. 

Basta donde sea posible hacerlo a trav¡a -

del entendimiento, la costumbre y los acuerdos, as! coao -

por adecuado• criterios funcionales para las actividades -

eapacialea, el probleaa de fijar un limite podr!a ser evi

tado. 

Podr!an ser prohibidas ciertas actiYidades¡ 

otrae podrlan ser peraitidas bajo ciertas reetricoiones 

respecto al tiempo, lugar, modo 1 descubrilliento¡ todas 

las deala quedarían libree. 

El aiste .. que estableciera estos arreglos -

podr!a integrarse por acuerdos específicos formales y al~ 

noa entendimientos generales t&citos o al menos informa--

lea, contir11adoa por la prlctica 1 la doctrina. 



C A P I T U L O IV 

S O B E R A N I A. 

1e• LA SOBERAHIA IN EL DERIX:HO IH'l'ERHACIONAL. 

2•• LA SOBDARIA S.OBRI EL ESPACIO AIREO f ES· 

PACIO EX'l'ERIOR. 



1,- LA SOBERANIA EN ~L DERECHO INTERNACIONAL, 

Mientras la doctrina de la Soberanía ba te

nido una importancia decisiva en el desenvolvimiento -

de loe Estados, su mayor influencia la ba tenido en -

las relaciones internacionales, Las dificultades que 

se presentan pueden remontarse al Estatuto de Bodino -

en 1576 en el que afirma que la Soberanía que bace las 

leyes no puede ser limitada por las leyes que hace 

(majestas est suaaa in cives ac eubditoe legibusque -

soluta poteatas). Este Estatuto ba aido interpretado -

frecuentemente en el sentido que la Soberanía no es -

responsable ante nadie y no puede ser limitada por Di! 

guna ley. Pero una lectura ale profunda de loe escri

tos de Bodino no acepta tal interpretaci3n. 

Bodino enfatiza que, a6n con respecto a sus 

propios ciudadanos, una Soberanía se limita a obserTar 

ciertas reglas b¡eicae derivl.'das de las leyes diYi.nas, 

del Derecho Natural o de la rarAn 1 de la ley que ee -



común a todas las naciones (ius gentiun); de igual manera -

que las le~es fundamentales de cad~ ~atado determinan quien 

es el soberano, la sujeción a la soberanía y limitaciones -

al poder soberano. De este modo, la soberanía según Bodino, 

estaba reetringida por la Ley Constitucional del Estado, y

por una suprema ley q~e era considera~a como parte insepar~ 

ble de cada ser humano. Zxtensivamente, ~odino sostenía que 

respecto a los Estados suced1a lo mismo. 

Sin embargo, Aus ~eorias han sido utilizadas 

para justificar el absolutismo en el orden político interno 

1 la anArqu!a irresponsable en la esfera internacional. 

Thomas Hobbee en el "Leviathan" (1615), ide!! 

tificó la soberanía con el poder, más que con la ley. La -

Ley ee lo que ordena el soberano, 1 ella no puede limitar -

su poder; el poder soberano es tan absoluto como el hombre

lo cree. En la esfera internacional esta condición conduc~

a un estado perpetuo de guerra, o sea un soberano tratando

de imponer su voluntad, a otros soberanos por la fuerza. 

&eta situación varió un poco en loa oos si-

gloe siguientes¡ y loe Estados Hoberanos continuaron recla

mando el derecho de ser jueces de sus propias causas para -

obli~ar e imponer por medio de la guerra su propia concep-

ci6n de su~ derechos, y para trat~r a sus propios ciudada-

noe de manera autocrática, as! como para regular su vida -

económica con un completo ~esc~ido de p~eibles repercusio-

nes en otros ~stados. 



Durante el siglo XX comenzaron a hacer su -

aparici6n restricciones importantes en la libertad de ac-

ci6n de los Estados. Las Conferencias de La Haya en 1899 y 

1907 establecieron una serie de reglas detalladas re&'Ulan

do la conducci6n de las guerras tanto terrestres como mar! 

timas. El convenio de la Liga de las Naciones reetring!a -

al derecho para emprender una guerra, y el Pacto Briend--

Kellog de 1928 conden6 el recurso de la guerra para la so

luci6D de las controversias internacionales y su uso como

instruaento de politica nacional. Fueron seguidos por la -

·Carta de las Naciones Unidas, (articulo 2), que impone el-

deber a los Estados mieabros de "arreglar sus disputas in

ternacionales por medios pac!ficos, de tal manera que la -

paz, seguridad 1 justicia internacionales, no eatin en pe

ligro", y compleaentúdolo con la probibician de que todos 

los miembros 11deben reprillir el trato o uso de la fuerza -

en sus relaciones internacionales•••" 
1 

Al miemo tiempo la Carta inscribi6 como uno 

de los principios básicos de las Naciones Unidas "el de -

igualdad soberana de todos sus miembros"• 

Como consecuencia de estos aconteciai•ntoe, 

la soberan!a, a mediados del presente siglo, ces6 de ser • 

considerada como sin6niao de poder ilimitado. En primer l~ 

gar, porque siendo i~-uales los Estados, a nin~"Uno le esta

ba peraitido imponerse a otro por medio del uso de la fue! 

za. La soberan!a de cada Estado ae concibi6 como proteo••• 
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ci6n, por la comunidad internacional, contra las intenciones 

de loa vecinos voraces; y la Organizaci6n ful autorizada -

11para tomar medidas colectivas efectivas para la preven--

ci6n y eliminaci6n de amenazas para la pa&, y para supri-

mir los actos de agresi6nuo 11 (Carta de las Naciones Uni

das, articulo 1o.) 

Sin embargo, los medios dados a las Nacio-

nes Unidas para proteger la soberan!a de sus lliembroe no-

fueron suficientes para prevenir todas las violaciones a -

la soberan!a nacional de cada pa!a miembro, para reeolver

por medios pac!ficos todas las disputas; pero no cabe duda 

que han sido eficaces liaitaciones importantes iapueetaa -

en el derecho de cada Estado, para que no haga lo que gus

te en relaci6n con otros Estados. 

Estas limitaciones a la Soberan!a de cada -

Estado fueron contrarrestadas por el incremento en la in-

terterencia de algunoe Estados poderosos en la libertad -

autodetermina tiva de otros. Esencialaente, hasta donde co! 

viene dentro de la juriedicci6n de los Estados, cada uao -

valora esa medida de soberan!a interna que ha sufrido tan

tas restricciones actuales en un periodo de constante uso

de la fuerza por parte de una Naci3n en contra de otrae 

Solamente, en toda su extensi8n, ese uso de 

la fuerza ha sido restringido efectivamente en lo que ea -

posible que un estado espere que su personalidad, territo

rio e independencia pol!tica sean debidamente respetados,-
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1 que sea capaz de disfrutar sin ning~na molestia de sus -

derechos internos y de su soberan!a exterior. 

El concepto de soberan!a absoluta e iliaita 

da no ha durado despuls de su adopci4n, ni dom&stica ni in 

ternacionalmente. El crecimiento de la forma democrltica • 

de gobierno ha impuesto limitaciones importantes al poder

del soberano y al de las clases predominantes. El increae! 

to en la independencia de los Estados restringi4 el prin-

cipio de que la fuerza es el derecho en cuestiones inter-

nacionales. 

Loa pueblos del mundo han reconocido que no 

hay paz sin Derecho, y que no puede haber Derecho sin al~ 

nas limitaciones a la Soberan!a. Es por eso que han coaen

zado a conciliar sus11>beran!aa con la extensi8n que se ne

cesite para mantener ln paz; y en grado ascendente la sob! 

ran!a está siendo ejercitada en defensa de los pueblos del 

mundo no solo por gobiernos nacionales, sino tambian por--

6rganos de la comunidad internacional. 

2o• LA SOBERANIA SOBRE EL ESPACIO AEREO Y ESPACIO EXTERIOR. 

Gran parte de las consideraciones asenta--

das sobre Derecho Eepacial ha sido el problema central pa• 

ra determinar el estatuto legal del espacio; esto ee, qu'

tan "arriba" o "afuera" se extiende la soberan!a nacional, 

y cual es el estatuto del espacio m!s allá de esos l!mites1 

si existen tales 11.mites. 

El punto de partida de estas discusiones --
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es la existencia de ley sobre soberan!a en el espacio -

a~reoe Bajo los términos de las convenciones internaciona 

les y de la mayor!a de las legislaciones nacionales, los -

Estados tienen completa y exclusiva soberan!a sobre el es

pacio aéreo de sus territorios; ningdn escritor, cualquie-

ra que sea su punto de vista acerca de la 11lege ferenda",-

ha objetado el derecho de todos los Estados para hacer re~ 

petar la inviolabilidad de su espacio aéreo cuando sea in-

Yadido por otro u otros Estados. Oficialmente ningdn Go---

bierno ha sugerido la necesidad general de convenir acuer

dos para afirmar la existencia de Soberan!a sobre el espa

cio aéreo. 

S{ existen acuerdos internacionales y coa-

tumbres con respecto al espacio aéreo que se han aplicado-

por su propia fuerza a actividades en el espacio exterior, 

pero eso ha sido discutido exhaustivamente por los publi--

cistas. Esencialmente puede plantearse el problema de va--

rias maneras: ¿Qué tan lejos se extiende el espacio aéreo? 

¿Incluye el espacio aéreo toda su proyecci6n sobre el te-

rritorio nacional?; ¿Hay una distinci6n legal entre espa--

cio aéreo y espacio no aéreo, designado con los nombres de 

espacio exterior, espacio c6smico y varios otros?. 

Para la gran mayor!a de los escritores que

defienden la tesis de que la Soberanía no se extiende ind.! 

finidamente, sino que solo puede ser ejercitada sobre el -

espacio aéreo, es necesario plantearles dos interrogantes: 
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¿DSnde cesa el espacio aéreo? (ver Capítulo 

relativo a limites entre espacio aéreo y espacio exterior) 

y tCúal debe ser el estatuto del espacio aupra-a,reo?. 

Desde el punto de vi~ta de los t~rminos e

historia de los acuerdos internacionales que preveen que

cada estado "tiene completa y exclusiva soberanía sobre 

el espacio aéreo sobre sus territorios", se han emitido -

argumentos de interpretac16n por la mayor!a de loa escri

tores. Un lenguaje idéntico rué usado en la Convenci6n de 

Paris de 1919 1 en la Convenci6n de Chicago de 1944. 

En cada caso la fraseolo5!a gira en t'rmi

nos de 11aire11 , "espacio aireo" u otros equivalentet:i 1 tra• 

ducidos literalmente como 11atin6s fera11 y "espacio atmosf,rj 

co11 • 

Por otra parte, los acuerdos pactados se-

refieren a "veh:tculo ª'reo", 11navegaci6n a~ra" y equiva-

lentes1 y en los anexos tanto de la Convenci~n de Par~s • 

como de la de Chicago, "vehículos aéreos" se definen como 

"todo aparato que puede encontrar soporte en la atm6sfera, 

aprovechando las reacciones del aire 11
u Aqu! hay un acller• 

do general entre los escritores respecto a que los hom--

bres que hicieron los proyectos de las Convenciones de P~ 

r{s 1 de Chicago, no pensaron acerca de vehículos y via-

jes espaciales. Todos los veh!culos, con la exca11ci6n del 

cohete V-2 alem&n que rué usado en 1944, requieren eleva

ci~n aerodinámica. 
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las actividades de los .J:;stados miembros de las Naciones -

Unidas. En los debates que precedieron a la aprobaci6n de• 

la Hesoluci6n 1348 (XIII) de la J~samblea General, creando

el Comit5 ad hoc sobre Usos Pac!ficos del Espacio Exterior, 

a.16"'\UlOs Estados tomaron el punto de vista de que el eepa-

cio exterior era distinto del espacio aéreo, y aue la •obe . -
ranía nacional no se extend!a indefinidameAte. El mismo C~ 

mit&, en su reporte y sus debates p6blicos, expree3 las 

mismas opiniones, en un lenguaje precavido. ~.!entras la 

Uni6n Sovi,tica no particip& en el Comité, los eruditos s~ 

vi,ticos parecían estar de acuerdo en este punto, y, en 

consecuencia, en los referente a sus actividades espacia--

les, el gobierno soviltico parec!a proceder de la misma m~ 

nera. En los debates que se llevaron a cabo en el Coneejo

de SegUridad en mayo de 19601 respecto a los cargos sovi'

ticos de agresi&n por los vuelos del u-2, sobre territorio 

Ruso 1 algunos observa.dores (no del bloque comunida) alu•• 

dieron a las actividades en el espacio exterior. 

Un ~rupo de escritores tambiln han apuntado 

argumentos pr&cticos en apoyo de la tesis de que la Sober!_ 

n!a Nacionel no se extiende indefinidamente. Se ha hecho -

resalt~r que la Luna y otros cuerpos en el espacio pasan -

directamente sobre el territorio de varios Estados, pero -

jamás un Estado ha reclamado tener Soberanía sobre elloeo 

Ni adn si esto fuera estimulado1 podr!an hacer ellos eso

en vista del hecho que los otros Estados tendrían el mis-
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mo derecho. La noci3n de cuerpos en quC' esdn -

sujetos a la Soberau!a de uu Botado y en otro momento r,uje 

tos a la de otro Estado, parece incompatible con la idea -

de Soberan!a. 

Adem&a, muchos estudiosos en lb materia han 

observado que les reclamaciones de soberan!a sobre el esp! 

cio ª'reo, hist6rica.mente abren una relaci6n cercana a la• 

seguridad nacional. y a la defensa. Subsecuentemente la re

gulaci6n por el Estado subyacente fu& concebida para tener 

una destacada importancia acerca de transporte, comercio y 

seguridad. Adn mis alll de &lgÚn l{mite (que nunca se ha -

podido precisar), el hecho de que un objeto es localizado

arriba de cierto punto de la superficie terrestre, no tie

ne conexi~n objetiva intima con ese punto. Alsunas activi

dades en el espacio requieren relaci6n de una l!nea de vi

ai8n con una área determinada en la Tierra, pero no necea! 

riamente se requiere que la linea de vista quede dentro de 

los l!mites verticales proyectados dentro de esa área. 

No todoe los tratadistas se manifiestan co~ 

vencidos con estos argumentos; al6UJlOS creen que la Sobera 

n{a nacional se extiende hacia afuera sin ningdn l!mite. -

Pero la moyor!a abrumadora de comentaristas acepta el ·pun

to de vista, que parece tener el apoyo de los eobiernos, -

de que esa Sobernn!a no debe ser absoluta, sino restrinli!: 

se convenciona1mente atendien•lo a intereses comuneso 

Tres puntos finales deben tenerse en con~i-
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deraci&nz 

1)o• La existencia de convenciones no pu•-· 

den por s! mismas abarcar todos los problemas de Soberanía, 

lo cual quiere decir que sus previsiones no pueden serJe•• 

levantes en muchos aspectos de las actividades espaciales• 

2).- Hay escritores que est!n de acuerdo -

en que la Soberan!a no se extiende indefinidamente, pero -

no se han puesto de acuerdo en donde deja de existir. 

3).- No existen acuerdos generales acerca -

de que el espacio mls alll del limite atmosférico Do está

sujeto a la Soberanía del Estado subyacente, por tanto, DO 

se ha establecido wi "status legal" del espacio ni loa dr 

minos y condici~;nes bajo los cuales los Estados pueden --

usar ese espacio, o los derechos y deberes rec!procoe de-

los Estados respecto a las actividades espaciales. 



- -- -- ----- -- ---= 

CAPITULO V 

U'fILIZACIOlf DEL ISPACIO iX'lllRlOR 
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UTILIZACION DEL ESPACIO EXTERIOR. 

El espacio exterior representa un nueYo cea 
po dt acci6n para una serie de actividades que repercuten

en varias aplicaciones de la tecnolog{a. La gran ma7oria -

de •llae traen consigo un eionGmero de Yentajaa a la vida-

actual; 1•• coaunicaciones tienen en el espacio exterior -

UD futuro ineoapechado, habi,ndo•• logrado 7a notables ---

avance a. 

Otras aateriae como la meteorolog1a y la ge~ 

deaia, tambi&n han logrado avances a pasos agigantados ut! 

lizando el gran escenario del espacio exterior. Pero tam-

bi¡n ciertas con•enienciaa militares eatrat6gicae, han en

contrado un medio idlneo en el espacio exterior para ----

aapliar au margen de actividades; naturalmente que deben -

toaentarse de una manera absoluta las primeras activida·--

dea, ya que redundan en grandes beneficios para la huaani• 

dad mediante la cooperaci6n internacional, que d{a a d!a -

cobra mayores dividendos gracias a las actividades cada ·-

vez mls intensas de Organismos Internacionales dedicados a 
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la investigaci'n y usos pac!!icoa del eepacio exterior. 

Conforae pase el tiempo, estas actiYidades -

ee irin haciendo ale ampliaa 1 neceeitarln de UD& reglaaea · ··~ ... 

taci6n internacional adecuadao Respeoto a las aplicacio--

n•• militares neceaitar4n, por sus lliaaaa caracter.f.aticaa, 

tamb16n una eetriota reglamentaci&n para que las interven• 

oiones pac!!icae de loe E•tadoe se lleven a cabo ain aa70• 

res proble•a• debido a que el eapacio exterior eetl abier-

to a todas la• actiYidades que riDdan beneficio• coauaee a 

lae naciones del pl&Deta, en Tirtud de que el eepacio ext.t 

rior es rea comaullie, por no ser objeto de apropiaci6D. 

A oontinuaci'a se harl referencia a loa 11-

timos avances que •• ban logrado en materia ·de coaunicaci2 

nea espaciales, aeteorologfa, geodesia, aa! como de la• -· 

aplicaciones llilitaree, para darnos una idea global de eu 

incalculable 111portancia. Estas aplicacioDee se realilMlll• 

gracias a loe auy variados tipos de eatllite• artificiales 

que la tecnolog{a actual ha con•eguido. 

S A T E L I T E S • 

A) APLICACIONES PACIFICAS: 

I.- COMTJNICACIONl':S ESPACIALES. 

El ma;ror acontecilliento de 1964 re•pecto a la tec• 

nologia de las comunicaciones eepacialea, fue el -

lanzamiento llevado a cabo exitosamente del s111coa 

III el 19 de agosto. La IUSA (Adminietraci6n Na-

oional de Aeronbtica 1 del Espacio, Organizaci6D-
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-civil dti loe E.U.) colocó el sat61ite, conatruido

por la Hughes Aircraft Co., en una 6rbita perfecta 

sobre el Ecuador realizando entonce• auú.obrae ha! 

ta ponerlo en una poeición estacionaria en el Pac! 

fico, sobre la linea internacional de ••elida del -

tiempo. El Syncoa III represent6 un avance aobre

el SJDCO• II, lanzado el 26 de julio de 1963. La -

mayor ventaja lograda con el SJDCOa II fue la de -

que los satllites estaoionarios pueden ser coloca-

dos e'n un punto fijo sobre la Tierra, sin necesi--

dad de loa ajustes delicados necesarios para mant! 

ner a loa satllites anteriores en un lugar. 

Para mejorar la traamiai6n por televisi6n de los -

Juegos Ol!mpicos rsalizadoa en Tokio (del 10 al 24 

de octubre de 1964), la RASA llevl al S111coa III .. 

del Atllntico al Pacifico 1 ah! lo coloc6. Los j! 

poneees a su vez construyeron una eataci6n piloto

en Kashima a 80 Kas. de Tokio, y el equipo recep--

tor en Punta Mugu, California, fue adaptado para -

la recepci6n de señales de televisi6n. 

Durante el otoño, el Departamento de Defensa de -

los Estados Unidos de Norteamlrica, comenz6 a usar 

el Syncom II 1 el Syncoa III para trasraitir 1 rec! 

bir mensajes desde Saig6n, Vietnam del Sur. 

Esta fue la primera vez que se utilizaron las com! 

nicaciones espaciales para usos indirectos en la-· 
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guerra. 

"El 25 de enero de 1965, un cohete Thor-Agena B fue 

usado para lanzar con mucho 6xito el Eco II, un -

globo en 6rbita utilizado para reflejar señales. -

Este fue el Gltimo de los experimentos programados 

por la NASA de satllites pasivos. Una caracter!s

tica notable de este lanzamiento fue que loe Esta

dos Unidos co•partieron la informaci6n tecnol6gica 

con la Uni6n So•i'tica. 

11 eat6lit• Relay II fue lanzado por un vehiculo -

Delta el 21 de enero. Equipado como su predecesor 

•l Rela7 I, realiz6 trasmisiones telef6nicas, de -

t•l••iei6n, radio, teletipo y foto-facs!llil. 

Una de .lae ale importantes aplicaciones consegui-

dae durante 1965, fue el eetableciud.ento de un ••! 
vicio de eatllitee de comunicaciones operacionales 

en el cual tomai:on parte 46 paises. Comenzando en 

1960, loe Estados Unidos lanzaron una serie de sa

t,lites experimentales de comunicaciones de aabae

clasee: pasivos y activoeo 

El primer aat6lit• operacional comercial en el mu! 

do, llamado Pljaro Madrugador, fue lanzado el 6 de 

abril de 1965. Bate sat6lite ee capaz de proveer• 

servicios tales como el tellfono, tel6grafo, tele

visi6n y otros datos de trasmisi&n. El P'jaro Ma

drugador se encuentra localizado oobre el Medio --
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Atl,ntico :t es capaz de proporciomu· ocrvicio en--
-=-----=----

tre Ambica del Norte y Europa, en donde han sido 

establecidas estaciones terrestres tanto para la -

tra.misi6n como la recepci6n. 

El Pljaro Madrugador fue lanzado para la COHSAT -

(Co11munications Satellite Corp.) 1 creado bajo la -

autoridad de un acto congresional como "una corpo

ración privada sujeta a la regulaci6n gubernamen-

tal11, para controlar y vigilar la licitud de su --

uso. 

En la& po.atrimeriaa d• 19651 la COMSA'l' se prepar5 

para extender sus servicios por medio de dos saté-

lites accesorios. Uno de ellos !ae planeado para 

dar servicio adicional en el Atlántico, 1 el otro 

para el servicio en el Pacifico. Se esperaba que 

aabos estuvieran en servicio en 1966. Al mismo -

tiempo, la COMSAT llev6 a cabo estudios de siste-

mae de altitud media, mientras la NASA comenz& a -

realizar un esfuerzo experimental para explorar un 

sistema de aat,lites para la radiodifusi6n dom,at!_ 

ca. 

Lo anterior tiene singular importancia en el aspe! 

to de que, por aedio de organismoe tales como la -

COMSAT, otros paises pueden tener en 6rbita sat6l! 

t•s coaunicacionales para su uso doméstico e inter 

Dacional. Comercialmente los aat,lites de este t~ 
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po serán cada día mAs numerosos dando acceso a to-

~ __ dos loa Estados para participar de las ventajas -

que estos avances significan en el desarrollo ac-

tual. 

Tiene gran importancia en lo dicho anterioraente -

la Uld.6n Internacional de Telecomuld.cacionee (UIT) 

Organia•o especializado dependiente de las Nacio-

nes UDidaa, que ve ampliado su caapo de acci&n con 

las comunicaciones espaciales, 1a que esta iDetit! 

ci6n tiene como finalidad organizar 1 regalar el -

intercambio de teleco•uld.cacionee por telég~a!o, -

tel6fono 1 radio, que eon servicioe, como se ha -

visto, que pueden ser proporcionadoe por loa eat&

litea ala recientes coao el Pljaro Madrugador. S! 

ria conveniente que este Organiaao actuara conjun

tamente, para tratar lo concerniente a laa teleco

municaciones en el espacio, con instituo1onee 1 º! 

ganiemos dedicados a la 1nvest1gaci6n 1 usos pacl

ficoe del espacio exterior, a fin de que tales 

actividades proporcionen en beneficio •ayor de la 

humanidad entera. La UIT se v1ncul6 a la O.H.U. -

en 19471 su sede se encuentra en Ginebra 1 tiene • 

ciento tres miembros. 

IIe• METEOROLOGIAo 

Lo mls reciente en cuestiones meteorol&gicaa lo •! 

contramos con el lanzamiento de las series "Tiros•¡ 
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continuando con el noYeno 1 d5cimo el 22 de enero-

1 2 de julio de 1965 1 reapectivaaente. El Tiros -

9 gir6 alrededor de su 6rbita cerca del Polo mls -

bien como un veb.iculo de ruedas, y sus cimaras co-

locadas en sus bordes tomaron fotografías solamen-

te cuando apuntaban hacia la Tierra. El Tiros 10 

fue controlado en su posici6n de tal manera que 

sus clmaras siempre estaban apuntadas hacia la su

perficie terrestre. Ambos fueron lanzados a &rbi-

tas cercanas al Polo para poder abarcar casi la t2 

talidad de la superficie terrestre, y el Tiros 10 

tambi&n fue colocado en una &rbita sincronizada 

con el Sol para darles a las fotografias la mejor 

iluminaci6n posible. Los dos fueron similares en 

sus prop&sitos a sus predecesores: teleYisi6n para 

fotografiar la cubierta de las nubes, 1 as! detec

tar disturbios ataosf,ricos, para rastrear huraca

nes y para las indicaciones de la circulaci~n de -

la atmcSsfera densa. Sus datos fueron traemi tidos -

a estaciones en Tierra 1 dnYi.ados inaediatamente a 

centros de pronósticos, donde fueron utilizados P! 

ra la previsi6n de huracanes 1 servicios de predi! 

ción del tiempo. 

Mientras estos sat,lites continuaron contribuyendo 

a las operaciones y aullisis, los problemas de la 

meteorología continuaron siendo recalcitrantes por 
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culpa de auchas variables, el enorme vol1111en de -

gas, 1 la restricci4n de datos en la presi6n, tea

peratura y humedad sobre casi todos los continen--

tes. Un discutido acercamiento internacional exi-

gi6 llilea de globos con instrumentos flotando a n! 

veles conetantes sobre la superficie terrestre¡ ¡! 

toa eerian examinados por un siateaa de eadli tes -

que enviar!an datos a las estaciones terrestres. -

Entonces, una vez recibidos estos datos, podian --

ser proceaadoa por modernas computadoras para apl! 

caciones como la investigaci6Do Mientras tanto, -

han sido dejadas cuestiones para el estudio mis 

cercano del tieapo a un programa aeteorol6gico de 

sondeo de cohetee. Alguna• naciones se han inter! 

aado ampliamente en estos estudios¡ los Estados --

Unidos lanzaron cerca de 1,200 cohetes de sondeo -

meteorol6gico durante 1965. 

Aqu! encontramos a la Organización Meteorol6gica -

Mundial (OHM), sucesora de la Organización Meteor~ 

l&gica Internacional (18?8), taJDbi¡n Organismo •! 

pecializado de las Naciones Unidas, cuyas funcio

nes son intercambiar informaci&n para obtener el -

ma1or beneficio del acervo de datos que se obten-

gan. Su funcionamiento es por medio de un Congre-

60 cuyas reuniones 6e llevan a cabo cada cuatro -

años¡ con un Comit6 Ejecutivo, convocado anualmen-
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te, 1 un Secretario General. Su sede se encuentra 

en Ginebra 1 estl constituido por ochenta y un - -

llieabros. Como en el caso de las comunicaciones,

ser{a conYeniente que este Organismo tambi'n trab~ 

jara conjuntaaente con los Organismos y asociacio

DH dedicadas a la investigaci6n y usos pac:l!icoa -

del espacio exterior, en este caso en lo relativo -

a las aplicaciones meteorol6gicas que se consigan

coao resultado del sondeo de satllitea en el espa

cio para un aayor beneficio para todos los paisea

eD esta rama tan importante para el desarrollo --

citn tifico. 

IIIe• GEODESIA. 

Junto con el valor proporcionado en las medidas de 

la distancia, loa satllites geodlsicoa fueron uti

lizados para atacar probleaas fundamentales, tales 

coao el taaailo 1 figura de la Tierra y su campo de 

gravitaci6n. Este tipo de satllites necesit' ser 

colocado en una 6rbita circular para simplificar -

sus posiciones instantlneas. Tambiln tuvo que ser 

un aatllite pesado, pequeño 1 redondo para reducir 

loa efectos atmosflricoa. Algunos artefactos ••P! 

ciales que reunieron estos requisitos han propor-

cionado gran cantidad de valiosos datos a la geod! 

eiao 

Se iniciaron nuevas series de sat,litea geod6sicos 

i-
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en 1965 con el lanzamiento del Geos 1. Este eat¡. 

lite tambi6n fue usado eD la medición de distaQ••• 

ciaa, y a la vez para estudiar la gravedad y la -

forma de la Tierra. El Geoa I lle•aba consigo re

flectores para realizar determinacionea precisas -

de au poeici6n, aa1 como tambif n lucee centellean

tes para rastros 6pticos, 1 un eistema raetreador

de radio. 

B) APLICACIONES MILITARES: 

le• APLICACION~ MILITARES PROPIAMENTE DICHAS. 

Loe intereses ailitaree en loa sistema• eapacialea 

pueden referirse a las aplicacionea aAotad&•Jlllte• 

rioraente, comullicacionea, pron6etico del tiempo y 

geodesia. Los militares tambi&n lanzaron estos t~ 

pos de veldculoa espaciales. La Fuerza A'rea de -

loe Estadoe Unidoa ha realizado lanzam;ientoe de ª! 

t6litee exploradores 1 de advertencia pr6xima. Por 

otro lado, la Uni6n ~oYi,tica taabi6n se ocup6 de 

esta claae de actividades dentro del campo de las

eeriea de veh!culos espaciales Coeaos. Alrededor

de cien sat,litee Cosmos han eiao puestos en 4rbi· 

ta en un per!odo de unos cuantos aiios, inclu7endo -

ª'ª de cuarenta en 1965. Muchos de ellos fueron -

anunciados como artefactos de investigaci6n dedic! 

dos al estudio de los campos magn,ticos, cargando

particulas y radiaciones. Otros bien pudieran ser 
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llos que han sido recuperados dentro d~ los ocho -

diae siguientes, sugiriendo <¡ue la recuperaci5n de 

pel!culas era uno de sus objetivos. Casi ninguna -

informaci6n ha sido publicada respecto a los lanzt, 

miento& militares tanto por parte de los Estados -

Unidos, como de la Uni6n So•i6ticae 

En 1965 se autoriz' un nuevo, largo y explicito -

programa espacial de la Fuerza A6rea de loa Esta--

dos Unidos. Llamado MOL (Malllled Orbiting Laborat~ 

r7-Laboratorio Orbital Tripulado), el pro19cto fue 

dirigido a inTeatigar la posibilidad de operacio•-

De& tripuladas eD llillionea dt dtfeD••• probable••! 

te relativas a cuestioDes de reconoci.aiento e ina-

pecci5D. 

lle• ESPIONAJE. 

El espioDaje, como se practica entre loe Estados,-

• podemos defiDirlo como el intento para obtener se-

cretamente o bajo pretextos f alaos, iDforaaoi6n --

acerca de un gobierno o dt un estado de coeaa para 

trasmitirlo a otro gobierno. El espionaje •• tan 

antiguo como la llisaa historia. Cinco 1111 aüos --

atrls los egipcios ten!an un servicio secreto au1 

bien organizado, 1 el estudio del eapionaje era --

considerado como una de tantas ciencias ocultas. -

Es notable que durante el reinado del rey Tuthmo--
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si.a III un Capitán Thute, con la ayuda de aus ea-

•••• 
0
-. pfaa, pas6 exitosamente de contrlibando doscientos -

soldados armados en la Ciudad de Jaffa coloclndo--

loe en sacos de harina e introduci,ndolos en la --

ciudad como un cargamento de harina. 

En la Iliada, Homero canta al caballo de Troya, 

quizls la mla grande historia de espionaje. En la 

Edad Media, Juana de Arco fue descubierta por el -

obispo Pierre Cauchon de Beauva1a 1 un esp!a al set 

vicio del monarca ingl6s¡ 1 en la Primera y Segun-

da Guerras Mundiales, varias mujeres espias belgas 

1 franceaaa rindieron a;yuda invaluable a sus pa!-

aea durante la ocupaci6n alemana. 

Como se puede observar, el espionaje tradicional--

mente ae efectuaba por medio de personas que a tr! 

v6e de la historia ae bao convertido en personajes 

de leyenda gracias a su propia disciplina, valor,

aentido com6n extraordinario, paciencia, habilidad 

para ojecutar 6rdenea, etc., personas frecuenteme~ 

te bien entrenadas en la rama del espionaje en que 

actCaan. 

El espionaje se ha dividido tradicionalmente en -

dos categoriaa: 

I. En cuestiones poU.ticas. 

11. En cuestiones militares. 

El Derecho Internacional reconoce una serie de nor 
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ia· regulacióii el castigo 

~e aplica a los esplas no es porque hayan vio-

lado el Derecho Internacional, sino Gnicam~nte por 

utilizar algunos m'todos pard obtPner informaci6n. 

Pero hasta ahora hemos tratado dentro del espiona

je a loe esp!as, los individuos que lo realizan --

personalmente, pero cabe otra posibilidad que no -

ha sido vista aGn por el Derecho Internacional: el 

espionaje ejecutado por veh!culos o artefactos de~ 

de el espacio a5reo nacional y sobre todo desde el 

espacio superyacente a late, el espacio c6sllico. 

Respecto al primero, el Derecho A6reo contiene re-

glas relativas a eeta parte del Territorio Nacio--

nal de loe Estados. Inclusive podemos apuntar que 

por medio de los m¡todos actuales de defensa a6rea 

los Estados pueden tomar medidas contra aeronaves-

u otra clase de objetos voladores que se encuen---

~ren en sus espacios agreos nacionales realizando-

actividades ilícitas como el espionaje. ~stas me-

didaa pueden ser de doe tipos: la primera activa,-

para prevenir o interferir los apnratos o aerona--

ves¡ y la segunda pasiva, consietente en medidas -

para reducir el efecto d~ la acci6n a~rea enemiga. 

~n eeneral, la defensa a6rea activa incluye la de

tecci6o, identificaci6n, intercepci6n y destruc---

ci6n de las aeronaves. Es responsabilidad lllilitar 



- 54 -

llevar a cabo un sistema unitario de control a6reo 

y de estaciones de radar preventivas, as{ como tll! 

bi'n de artillería interceptora a6rea y antia6rea. 

Alguna& medidas pacificas, como el control del tr! 

fico a6reo, son ejecutadas en uni6n con agencias -

civiles y militares. Otras medidas pasivas, 1ncl! 

yendo la evacuaci6n, diepersi6n, camouflage y pre

visi6n de refugios contra incursiones ••reas, aon 

responsabilidades ci'Wiles. Un sistema efectiYo de 

defensa a6rea requiere de una cooperaci6n muy es-

trecha entre las organizaciones civiles y ailita--

res o 

Un ejemplo de incursiones a&reas con el fin de es

piar el Territorio de otro Estado, lo constituye -

las realizadas por aviones norteamericanos espe--

cialmente equipados para el espionaje sobre Terri

torio Sovi6tico¡ en algunos casos los rueos logra

ron interferirlos y derribarlos haciendo prisione

ros a los pilotos, siendo considerados como es---

pias, situaci6n que 16gicamente cre6 serios pro--

blemas entre ambos Estados. 

El Comitl de Helaciones Exteriores del Senado de -

los Estados Unidos, reportando sobre los 11eventoa

relacionadoa con la Conferencia en La Cuabre de 25 

de junio de 196011
1 ha tratado el incidente del - -

avi6n U-2 1 la cuesti6n cie limites de la siguiente 

- i, 
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manera: 

"Finnlmente, el incidente del U-2 ha apuntado la -
necesidad de un acuerdo internacional sobre la 
cuesti6n de c6mo la alta ~oberan!a se extiende ha• 
cia el cielo. Esta cueeti&n ser' cierta.mente als 
aguda en el futuro, como el vuelo de veb!culos 
a6reos a alturas m&s altas, así como vuelos espa-
cialea, muchos de ellos equipados ccn cl!llat&s y -
otros mecanismos que cada vez son más comunes. Es 
una cuesti6n llena de dificultadee y la que deman
da tona la atenci6n y consideraci6n de las Nacio-
nee Unidas, así como de las mie1nas naciones indiYi 
dual~ente. El Comité espera que estas cuestiones-:. 
serln llevadas a seguir los estudios de las Nacio
nes Unidas con el prop6sito de que se lleven a ca
bo acuerdos". ( 1) 

( 1 ) 

Pero aho.ra se presenta. el problema del espionaje -

en el espacio exterior o c6smico. Este espacio --

c6smico es ya diferente del espacio aareo del Te-

rritorio de loe Estados, puesto que Aste cae den-

tro de la Soberan!a de cada Estado, y aquél ya ea 

un espacio internacional, no ae encuentra bajo la 

jurisdicci6u de ningGn Estado, pues como ya se di~ 

jo, ea "res communis". Zstableciendo un parang6n -

con el Derecho Nar! timo, el espacio aireo nacional 

equivaldría al mar territorial dependiente del Es-

tado costanero, y el espacio c5smico a las aguas -

internacionales o.alta mar que no est&n bajo ning~ 

na soberanía, pero que est!n reglamentadas por el 

Derecho Internacional para que su aprovechamiento -

The Law of Outer Space. 
American Bar Foundation. 

Lipsou and Katzenbach. 
P1g. 18. 
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sea libre para todos los Estados, sin ninguna ven

taja para ninguno, todo en un plano de igualdad i~ 

ternacional. Ahora bien, es obvio que el eapacio

cósmico debe ser en principio en beneficio común -

de todos los Estados ain ventajas para unos y des

ventajas para otros. En teoría debe utilizarse p~ 

ra fines que no perjudiquen a país alguno, tales -

como la investigaci6n, usos pacíficos, meteorolo-

g{a, geofísica, geodesia, descubrimientos de físi

ca espacial, comunicaciones, etce¡ pero al utili-

zarse para otros fines ya no pacíficos como el es

pionaje o la agreei6n, ae hace necesaria una ·regu

laci6n que en teoría serla muy neceearia, aunque -

su pr&ctica casi imposible debido principalmente a 

que el desarrollo tecnol6gico para la exploracUn -

del espacio pert~nece a un grupo muy selecto de n! 

ciones, aunado a la gran dificultad de comprobar -

por medios t6cnicos el espionaje. Es un hecho que 

el espionaje des~e el espacio c6smico se realiza -

deede b~ce ya algunos afios, especialmente por me-

dio de loa sat6litea que equipados con loe equipos 

mls modernos de comunicaci6n constantemente esp{an 

cada rinc6n del planeta. 

Por lo expue3to anteriormente sería ilusorio prop~ 

ner sanciones a este tipo de espionaje, quedando -

únicamente la alternativa de tratar de controlarlo 
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1 reducirlo todo lo posible, cooa que también po-

dria parecer ut6pica. Corresponderla tratar esta 

cuesti6n a organismos e instituciones que se dedi-

can a hacer estudios del espacio exterior, como --

por ejemplo el Comit6 para Usos Pacificos del Esp! 

cio Exterior de las Naciones Unidaso 

Por medio de comisiones de cientificoa en la mate-

ria de loa paises del orbe, se podr!a tratar de --

llevar un control más estricto del que se realiza-

actualmente de los sat,litee en 6rbita, sus funci~ 

namientos, caracteriaticas y finalidades. Nacio--

nea como Inglaterra, Francia y Alemania, siendo -

loa als avanzados en la t6cnica, podr!an tener los 

medios para investigar las actividades de los art! 

factos alreos y espaciales norteamericanos y eovi! 

ticos, e inclusive destruirlos como defensa pro---

pia¡ sin embargo, no hay que perder el punto de --

vista que sus recursos t6cnicos en materia espa---

cial, a pesar de estar muy adelantados, son noto--

riamente inferiores a los de los norteamericanos y 

eoTi6ticos. Pero nunca resulta inGtil intentar, -

de cualquier manera, el control de aquellos sat61! 

tes, aunque sea en una parte m!nima. 

Desde otro punto de vista, tanto los LStudoa Uni-

dos como la Uni6n Sovi6tica, tienen gran inter•s -

en no verse perjudicados mutu~mente por este tiro 
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de actividades, como el incidente del aeroplano -

norteamericano U-2 anotado anteriormente, lo cual -

ha dado causa & que el espionaje se realice por m!. 

dio de sat,litee. Es neceeario apuntar tambi'n el 

inter6s que tienen estae potencias en el espionaje 

en loe territorios de los paises afiliados, tanto -

del bloque occidental como del comuDieta. 



CAPITULO VI 

EL ESPACIO EXTERIOR Y EL DEIUX:HO Ilf'llBllCIOHAL 

Ie• PROBLEMAS LEGALES ACERCA DE LA ACTIVIDAD ESPACIAL. 

IIe• REUNIOKES DEL INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL EN -
BRUSELAS EN 1964. 

IIIe• LEY APLICABLE A LOS ACON'l'ECIMIENTOS ESPACIALES MAS -

ALI.A DE LA A'l'MOSFIRA. 

1 
IV.- COOPERACION INTERNACIONAL.- COMITE INTERNACIONAL PARA 

LA EXPLORACION DEL ESPACIO (COSPAR). 

Vo• ORGANIZACION NACIONAL (EUA). ADMINISTRACION NACIONAL 
DE AERONAUTICA Y DEL ESPACIO (NASA)e 
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El Subcomit~ Le~al del Comit~ para Usos ~a

c!ficoa del Espacio Exterior de las Naciones Unida:; ha coa 

tinuado preparando durante los dltimos años, acuerdos in-· 

ternacionales para regular las cuestiones relativas a los

problemas de carácter jur!dico que se susciten con motivo

del gran incremento que tienen año con a~o las actividades 

espaciales, que cada d!a presentan matices diferentes y c.! 

da vez más complejos; tales son, por ejemplo, los acuerdos 

internacionales preparados para regular la responsabilidad 

de los daños causados por objetos lanzados al espacio y -

por su retorno a la Tierra. El Comité tambi'n ha proporci~ 

nado intormaciSn en programas espaciales nacionale& • in-

ternacionales. En sus dltillas reuniones formales (de octu

bre 26 a 6 de noviembre de 1964), el Comit& estableci6 un

grupo de trabajo para determinar si era deseable celebrar• 

una conferencia internacional en 1967 respecto a los pro-

blemas que se susciten en el ámbito del espacio exterior. 

l•·PROBLl:l-1AS LEGALES ACL:;HCA DE LA ACTIVIDAD ESPACIAL. 

Numeroso grupo de escritores han insistido

en que se trabaje para la configuraci6n de un c6digo sobre 

Derecho Espacial. Otros, incluyendo a prominentes represe~ 

tantea gubernamentales, han preferido tomar los problemas, 

uno por uno, para poder as! atemperar lo que elloo conside 

ran como una codificaci6n prematura. 

Claramente podemos afirmar que exi~te un -

consen~o general respecto a que los usos del espacio exte-

- ~.-.-.. ~ ·-. - - ---· 



; 

1 
í 

~-1-

\ 

) 
¡ 

-- -- -- - - --- ---... - - - - - - - -- - -

rior deberían sujetarse a reglas de tipo l~gal; y dado que 

los objetivos y prop6aitos comunes son en beneficio de la-

humanidad, deben ser buscados, naturalmente, a trav's de 

la cooperaci~n internacional, además de la regulaci6n de • 

aleunae actividades espaciales. 

Sin embargo, ha transcurrido el tiempo 1 no 

se ha redactad? nn c6digo que contenga normas que regulen• 

el uso correcto del espacio. La regla legal no puede depen

der del arbitrio de cada Estado, y por su car,cter obliga• 

torio debe encontrarse ase.:;urada por una codificaci6n int! 

gral que pueda ayu~ar o impedir que su aplicaci6n sea uni-

lateral. En el presente, en realidad sabemos muy poco -

acerca de los usos actuales y futuros del espacio exterior 

con todas sus variantes posibles de significado tlcnico, -

contexto político, utilidad econ6mic• 1 supremac!a militar. 

En estas circunstancias un esfuerzo para poder lograr un -

acuerdo sobre cual~uier código internacional podr!a trua-

trarse, o bien producir un régillen que seria peligroso PO! 

que Wiicamente dar!a una ilusiSn temporal de certidumbre. 

Debe tenerse tambi&n en mente que las relaciones presente• 

entre loe Estados, una vez acordada una convenci6n multil! 

teral, no ser!a rAcil de corregir cuando por efecto de las 

circunstancias se provoque la necesidad de eeas reformas. 

Un cSdigo o convenciSn completo y detallado 

para normar el uso del espacio exterior, a todas luces po-

dr!a ser prematuro, y a4n hoy podr!a ser nocivo. La idea--
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puede ser reservada para ser reexaminada peri6dicaJ11ente a-

la luz de hechos nuevos¡ entre otros por la labor de los -

estudiosos en la materia. Los grupos legales y cient!fiooe 

pueden contribuir en su d!a, a crear un estado de cosas en 

el cual podr!a ser considerada realmente la preparaci5n de 

ese c6digo. Mientras tanto, lo adecuado es resolver cada -

problema en lo partir.ular, segdn las circunstancias que me -
dien en su realizaci6n. 

El Comité ad hoc de la Organizaci5n de las-

Naciones Unidas rechaz6 en 1959, por prematura, la idea de 

que los Estados deber!an tratar de codificar, directa o 1!! 

directamente, el Derecho ~spacial. Se apunt6 que los Dere• 

chos Mari.timos y Aéreo podr!an proporcionar 11analog{as tru!!_ 

t!feras11 , pero que las actividades extraeepacialea se ca

racterizaban por un ~ran nmnero de condiciones espec!ticas, 

de las cuales no todas eran conocidas, qua dabar!a.D ir a--

clarando muchos de los problemas jur!dicos. Se afirm6 ah!-

la aplicabilidad de la Carta a las actividades espaciales. 

Respecto a este punto, el Comité de las Na-

ciones Unidas catalog6 seis puntos generales como 11suscep• 

tibles de ser tratados con prioridad". Estos son: 

1).- El problema de la libertad del espacio 

exterior para cu exploraci5n y uso. 

2).- Responsabilidad de los daños y perjui• 

cios causados por vell!culos espaciales. 

3).- Fijaci5n de frecuencias de radio. 
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4).- Supresi6n de interferencias entre vehi 

culos espaciales y aparatos aéreos. 

5).- Identificaci6n y registro de vehículos 

espaciales, y coordinaci6n de lanzamientos. 

6)0- Reentrada a la atm6stera y aterrizaje

de vehículos espacia~es. 

Igualmente se consideró importante clasifi

car loe otros problemas, o sea los que no son susceptibles 

de ser tratados con prioridad, y son los siguientes: 

1).- El problema para determinar donde co-

aienza el espacio exterio1·. 

2).- Protecci6n de la salud p4blica y segu

ridad, medidas de seguridad contra la contaminaci~n del e! 

pacio exterior o desde el espacio exterior. 

)).- Problemas relativos a la exploraci3n -

de cuerpos celestes. 

4).- Evitaci6n de interferencias entre -

vehiculoe espaciales. 

En cada caso, el mismo Comité se limib. a -

identificar el problema y se cuida de no pronunciarse por

las doctrinas relevantes. 

Unicamente albrunas de estas cuestiones han

sido discutidas minuciosa y detalladamente en la literatu

ra existente sobre la. materiao A pesar <ie ello, es Útil r! 

visar alp;unas de las concluciones y recomendacioneG que han 

sido hechas, a6n cuanüo se ha hecho muy poco pora enfocar-
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adecuadamente los problemas, como ha sucedido con el Co~i

d de la Ore;aniz.uci5ü de las Naciones Unidas. 

lle• ftEUtHONES DEL !Nd'.L'ITUTO DB DEHECHO INTJ::.K.i~ACHJNAL 
EN BHUS~LAS J:.'N 1964. 

1 e•Reuni6n en Bruselas, EélE;ica, eu 19640 

El Instituto de Derecho Internacional se --

reuni6 del 3 al 13 de septiembre de 1964 ell BruselaH, Bél-

gica, y prepar6 una resoluci6n respecto al 1•é(:;imen jur!di

co del espacio exterior y la aplicaci5n <le conflictos de -

leyes en el Derecho A'reol t8Jllbién trataron otros temas t! 

les como laa cuestiones relativas a la igualdad de los be-

ligerantee ante las leyes de la guerra, aE! como taabi¡n • 

acerca de la terruinaci6n de tratados multilaterales. 

Instituto de Derecho Internacional 

Reaoluci8n sobre el Rtlgimen Legal del Espa• 

cio Exterior adoptada unánimemente en Bruselas el 11 de --

septiembre de 1963. 

El Instituto de Derecho Internacional: 

Considera que el r~gimen le6al de la explo• 

racian y utilizaci6n del espacio exterior y cuerpos celee

tee debe ser inepirado por un espíritu de univeraal.idadJ 

Reconoce el inter&s común de la humanidad -

en la dedicaci6n exclusiva del espacio exterior a prop6si-

toa pacít'icos de acuei·do con la Carta de las Haciones Uni-

das. 

Hace notar las resoluciones sobre coopera--
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ci6n internacional sobre los usos pac!ficos del espacio ex

terior adoptadas unánimemente por la Aa3lllblea Genúrai de -

le.a> l~nciones Unidas el 20 de diciembre de 1961 1 y el 14 de 

diciembre de 1962 1 y el Tratado que prohibe las Pruebas de 

Armas Nucltares en la Atm6sfera, en el Espacio Exterior 7-

Bajo el Aeua firmado en Moscd el 6 ue agooto de 1963. 

Ha considerado la urgencia de regular intet 

nacionalmente la m~toria en vieta de loe rápidos progre---

sos cient!ficos 1 tlcnicos. 

Reconoce la validez de loa sie;uientes prin

cipios y su incluei6n ser& bienvenida en un tratado gene-

ral que se acepte o declvraci~n que regule el rlgimen le--

gal del espacio exterior: 

1.- El espacio exterior y los cuerpos cele! 

tes no están sujetos a ninguna clase de apropiaci&n1 ellos 

son libres paril la ex1Jloraci6n y uso por todos los Estados, 

para prop6sitos exclusivamente pac!ficos de conformidad --

con las siguientes provisiones. 

2a• NinG6n objeto podrá ser lanzado de nin• 

cuna otra manera que bajo la autoridad de un :C:stacio. Cada-

Estado asegurará que la utilizaci6n de cada objeto espacial 

lanzado bajo su autoridad cumple con las reglas aplicables 

internacionalmente. 

3 •• Calla lanzt1miento de un objeto espacial-

será registrRdo por el Estado bajo cuya autoridad ee realj 

ce el lanzamiento, con las N3ciones Unidas o un cuerpo - -
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que sea cre.:\d.o; el reµ;istro tendrá efectos inme--

con los particulares el de estar de acuerdo. 

4.- Cual1uier objeto espacial deber! 11~--

var marcas de identificaci6n mostrando su origen y señale& 

usuales, haciendo posibles identificar al ~stado bajo cuya 

autoridad fu' lanzado. 

5.- Cualquier objeto espacial lanzado de --

acuerdo con las anteriores provisiones, debe permanecer -

sujeto a la jurisdicci6n del ~atado bajo cuya autoridad se 

realiz6 el lanzamiento. 

6.- El Estado que establezca una instala--

ciSn espacial, debe asegurar el buen orden y seguridad en-

las instalaciones. Las personas que usen y concurran a - • 

cualquier inetalaci6n espacial est!n sujetos a la juris·-· 

dicciSn del Estado que haya establecido la instalaci3n, 7-

cualqui~r acuerdo internacional. 

7 •• Todos los Estados asegurarln que las --

telecomunicacion~s espaciales cumplirán con las reglas de• 

la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones. 

B.- Todos los Estados tomarln las medidas -

necesarias para: 

a)o• Asistencia mutua entre aetron,utaa. 

b).- Asistencia mutua entre los Estados pa• 

re el auxilio de astron,utas que necesiten asistencia. 

e).- l'ronta repatriaciSn de los aetronlutas 

despu~a de cualquier aterrizaje o rescate de emergencia. 
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9·- Ser&n tomadas las medidas necesarias pa• 

ra acuerdos internacionales sobre el regreso al Estado bajo 

cuya autoridad tuvo lu1:;ar el lanzaJ11iento de objetos espaci!. 

lea y reapecto al cual los lanzamientos heyan ~ido notific.! 

dos oficialmente, que lleve marcas de identificaci&n enseñan 

do su origen, y que al retornar a la Tierra, haya ca!do en• 

poseai6n de otro &:etado. 

10.- El Estado bajo cuya autoridad haya teni

do lugar el lanzamiento de un objeto espacial deber& asegu

rar que cada uno de esos objetos es, hasta donde es viable, 

accesible conforme a los planee apropiados para el lanza--

miento, y despu6s recobrarlo a la terminaci6n de su vida de 

uso, o si recobrarlo no es factible, como un m!nimo para 

silenciar las trasmisiones de radio desde ah!, y eliminar • 

sus otros efectos. 

11.- El Estado hjo cuya autoridad heya teni

do lugar el lanzalliento de W1 objeto espacial, deber4 ase-

gurar aquellas precauciones apropiadas que deban tomarse 

contra la contaminaci&n biol6gica, radiol6gica o qu!mica de 

o desde el espacio exterior o cuerpoo celestes. Deber& eer

acordada la cooperaci6n internacional respecto a la meteriao 

12.- Los experimentos cientlficos o tecnoi6~i 

coa, o pruebae espaciales que puedan envolver el riesgo de

modificar el medio ambiente natural de la Tierra o cualquiera 

de los cuerpos celestes, o en el espacio, que sea ce.paz de• 

ser perjudicial a los futuros experimentos e inv6sti0aciones 
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cient!ficae, el bienestar de la vida humana, o los intere• 

ses legitimo& de otro Estado, necesariamente afectan los -

intereses de toda la comunidad internacional. 

Las provisiones de esta reeoluci6n deber&n

ser complementadas por acuerdos internacionales para prev.! 

nir tales riesgos. 

13.- El Estado bajo cuya autoridad haya te

nido lubar el lanzamiento de un objeto espacial será res-

ponsable, independientemente de la culpa, por cualquier -

perjuicio, incluyendo la p'rdida de la vida o dafio que - -

pueda resultar. Las modalidades de aplicaci3n de este pri,! 

cipio pueden ser determinadas por medio de una convenciSn

eapacial. Cualquiera lillitaci&n al monto del deber de re-

parar, ser& determinado de la misma manera. 

14.- U1 todas las cuestiones no previstas -

en los parlgrafos anteriores, los Estados eatán obli~ados

por el Derecho Internacional en general, incluyendo .los -

principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

15 •• Los principios asentados adelante en -

esta resoluci6n, son aplicables a las actividades espacia

les, aceptados por los Estados actuando individual o cole~ 

tiT8Jllente o por organizaciones internacionales. 

Las alusiones a Estados en los parágrafos 

precedentes se hacen para ser interpretadas an el sentido

que se incluye en una referencia a or~anizaciones interna

cionales, an la inteligencia que 106 Estados miembros de -
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una organizaci6n internacional, quedan responsables por -

las actividaaes espaciales de la organizaci6n. 

rn.- LEY AFLICABLE A LOS ACONTi.i:CIMIBNTOS ESPÁCIALl:.:S MAS ALLA 
Dt: LA ATMOSFERA. 

La dificultad estriba en determinar la ley-

aplicable respecto a materias tales como el estatuto pers2 

nal, derechos de propiedad, contratos y delitos ocurridos-

en estaciones espaciales, naves espacial~s o en otra parte 

del espacio, que podr!an suscitarse solamente en un escen.! 

rio que muy bien puede ser remoto. Esta no es una objeci6n 

válida a una soluci6n internacional del problema de la 

jurisdicci6n hasta donde conciernen las cuestiones que 

ahora son inminentes. Si las objeciones pol!ticas a una -

soluci3n internacional, son en partn la reflexi5n de preo-

cupaciones militares que pueden ser poco importantes, pue-

den ser superadas. Los tecnicismos legales de estos pro---

blemas inmediatos, aunque pueden ser considerados como va

gos, de ning6n modo son insolubles • Tales cuestiones po--

drían ser reguladas por medio de leyes especialmente apro

badas a eete prop6aito por un cuerpo internacional apropi~ 

do, o por la aplicaci6n de las convenciones generales -

existentes,leyes uniformes y resulaciones mo~elos, comple-

mentadas si es necesario por cualquier elemento que pueda

ser considerado como la ley apropiada a una transacci6n, -

o por la aplicaci6n de la propia ley de una transacei6n de 

terminada sobre las bases de la nacionulidad o domicilio -

-----==-==--·~ 



... -- ..... - -- --- ----=-,-,-;;;.,.. __ ~-

- 70 -

de los participantes en ella, o m¡s probablemente por la• 

combinuci6n de eotos métodos. 

Si la autoridad legislativa más alll de la-

atw6sfera terrestre, fuera considerada como estl estableci -
do en la Asamblea General actuando de la manera que ha si

do sugerida, eer!a entonces posible para ello desarrollar-

progresivamente l~s reglas necesarias en la materiao 

Las actividades de la Asamblea General en -

los 6ltimos meses en relaci6n con el Derecho Espacial, CO,!! 

tinuaron con la autorizaci6n de expertos legales para que-

trabajen en esta nueva rama del Derecho. En diciembre de--

1966 loe Estados Unidos de Norteamérica y la Uni6n So•i,ti -
ca acordaron los tgl'lllinos para un tratado que probJ.be colo 

car en 6rbita armas nucleares u otras creadas para la des• 

trucci6n en masa, as! como lQ instalaciSn de tales araame! 

tos en la Luna o en otros cuerpos celestes.(1) 

Otra rama del Derecho que est& siendo una -

realidad, es la reglamentaci6n relativa a la energía at6a,! 

ca, en virtud del gran desarrollo tecnol6gico que ha alca¡ 

zado. La Agencia l~ternacional de Energ!a Atómica contigu~ 

r6 un sistema de defensas con el prop6sito de asegurar que 

los materiales, procedimientos '1 equipos utilizados en la• 

inwestigaci6n nuclear civil no sean encauzadas a usos lllili 

tares. 

IV.- COOPERACION INTERNACIONAL.- COMITE INTERNACIONAL PARA U 
EXPLORACION uEL ESPACIO. (COSPAR)o 

(1).- Am. Jo International Law, volo 60, págo )4o 

·- -· - ·- - .'.'"' .-, 7 
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- --_-El COSl';\R, _JC~C\-~-~!c:l)./.ara ln Exploraci6n ucl

Espacio), establecido en octubre de 1958 por el Concilio -

Internacional de Uniones Científicas (ICSU), suministr~ en 

1963 medios efectivos a los cient!fico6 para considerar 

internacionales los objetivos fijados para la exploraci6n

del espacio. En 1963 la COSPAR estaba abierta para poder -

ser miembro, a todas las instituciones científicas nacion!. 

les dedicadas activa.mente a la exploraci6n del eapaciof -

tainbi&n participaron diez uniones cient!ficas internaciona 

les. En la junta de la Ciencia ~&pacial de los Hstados Un~ 

dos, establecida por la Academia Nacional de Ciencias a me 

diados de 1958, sirvi6, en colaboraci6n con la ~l.h.SA, como

la agencia para la cooperaci6n con científicos de otros -

pa!3ea, trabajando a travls de la COSPAR. La sexta reuni~n 

de la COSrAa, tuvo lug~r en Varsovia, Polonia, del 2 al 13 

de junioo 

En 1963, mls de cincuenta y cinco pa!ses -

estaban cooperando con la HASA en una varieciad de proyec-

tos cient!flcos, todos con el prop&sito de exploraciones-

p,ac!ficas del ecpacio. Areentina, Australia, Canad&, Dina

marca, Francia, India, ltalia, Jap&n, Noruega, Hueva Zelan 

dia, Pslúst&n y Suecia participaron en programas cooperat! 

vos de sondeo de cohetes. Los ries60S cooperativos con Ca 

nadá fu~ron de particular inter~s durante 1963. Los cient! 

ficos canadiences han estado interesados tiempo atrás en -

la regi6n l!mi te, lla.Jllad'l frecuentemente la 11 supraat1116sfe-
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ra", que divide el espacio exterior y la atmósfora iie la -

Tierrao La uni6n Estados Unidos -Alouette canadiense, el -

segundo satélite internacional y el ~rimero construido por 

otro paie diferente a los ~stados Unidos o a la URSS 01 f~~ 

lanzado de Punta Arguello, California, el 29 de septiembre 

de 1962. 

Bl Alouette tambi&n fué llamado el "satéli-

te sondeador de la cima", porque su prop6sito primero era 

probar la ion6srera desde arriba. Otras indicaciones del -

intede canadiense en la regi6n lÚl.ite eran la exploraci6n 

por medio de cohetes de la supraatm6s!era. Usando el cohe• 

te Blaok Brant I y sus sucesores, Black Brant II y Black -

Brant II-A, fueron lanzados los experimentos desde un coh! 

te en Fuerte Churcnill. 

El 16 de agosto de 1963, un intercambio de-

correspondencia entre la NASA y la Academia de Ciencias de 

la Uni&n Sovi6tica trajo formalmente consigo el 11Pri.mer 

Memorándum de Comprensi6n para Adscribir el Acuerdo Bilat! 

ral Espacial". El memorflndWD delineaba procedimientos pa-

ra llevar a cabo un programa coordinado de satélites mete~ 

rol6gieos, experimentos unidos con las comunicaciones usaD 

do un satélite reflector pasivo (Eco II) y uniendo las - -

atribuciones de los datos del satélite al estudio del mag

netismo del mundo realizado en 1965. 

El Comité para Usos :rac!.ficoa del Bspacio -

Exterior de las Naciones Unidas continu~ su trabajo duran-

! 
1 
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te 1965 y llev6 a cabo al:,~nas sesion~s de rrrupos de tra--

. bajo. t;l Subcomité Le~al discuti6 al .. unos puntos, tal como 

las actividades espaciales de entid~des no gubernamentalea, 

responsabilidad por los dañoe causados con motivo de la& -

actividades espaciales, asistencia a astronautas.J experi

m~ntos potencialmente perjudiciales. 

El Subcomit6 cient!fico y t6cnico consider6 

el intercambio de informaciSn, fomento a programas intern! 

cionales, facilidades internacionales para el rastreo de -

cohetes, 1 potenciales efectos nocivos de los experimentos 

espaciales. 

Al lado de estas actividades inter-guberna

mentales, una considerable cooperaci6n gubernamental tuvo

lugar, particularmente entre los Estados Unidos y cerca de 

otras treinta naciones. Los Estados Unidos tienen proyec

tos de cooperaci6n de sat,lites con Canadá, Fr:incia, Heino 

Unido, la U.R.S.S., y con la Organizaci6n Europea de Inves 

ti¡~aci6n del Espacio (un grupo. de naciones de Europa Occi

dental). 

Como en el pasado, la cooperaci6n interna•• 

cional se ha realizado de varios wodos. El más general, -

más a~tiguo y más aceptable continúa siendo el COSPAR (Co

mit' Internacional para la Exploraci6n del Espacio) del -

Concilio Interr.scional de Uniones Cient!ficas, una organi

zac i6n no 5uhernamental. Los adherentes al COSFAR inclu 

yen a loa cuerpos científicos más antiguos de treinta y --
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cuatro n~ciones. Las reuniones anuales permitieron compar-

tir los 4ltimos resultados entre los científicos, mientraa

algunos grupos de trabajo estudian problemas espec!ficoe y-

consideran cuestiones cooperativas. Por ejemplo, uno de loe 

grupos de trabajo del COSrAR establece un criterio relati 

vo a la no-contaminaci3n de ~!arte, y otro prepara y publica 

tablas de referencia atmosférica. Un tercer grupo deaarro--

lla datos de acuerdos rec!procoa, y mira para su edici3n de 

publicaciones internacionales acerca de la exploraci6n del-

espacio. Un cuarto grupo organiza los aspectos d~ cohetes 1 

eatélitee del programa 1964-1965 de Años Internacionales --

del Sol Silencioso. 

Entre gobiernos, se propalaron acuerdos, t~ 

to bilaterales como multilaterales. El 4lt1mo fu' tipifica-

do mejor por el consorcio de comunicaciones por sat,litee,-

1 ejemplos de aquellos fueron los esfuerzos cooperativos --

entre la NASA 1 alrededor de cuarenta naciones, los que in-

cluyen acuerdos sobre la sede de estaciones rastreadoras, -

lanzamientos de objetos espaciales, experimentos conjuntos-

de sondeo de cohetes, y programas de entrenamiento. 

Ve- ORGANI~1>CION NACIONAL (EUA) ADMINl.STRACION NACIONAL DE 
AERONAUTICA Y DEL ESPACIO (NASA). 

La Administraci3n Nacional de Aeron,utica y-

del Espacio CIIASA), como se ha dicho, es una asociaci5n -

civil creada para apoyar la pol!tica declarada de los Esta-

dos Unidos, en el sentido que las actividades en el espacio 
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deben ser dedicadas para prop6sitoe pac!ficoa en beneficio 

de la humanidad entera. En octubre de 1963, la NA.::iA anun-

ci6 cambios extensivos de su organizaci6n. Efectiva.mente,

el 10. de noviembre de 1963, las actividades programadas -

eran para agruparse en tres categor!as mayores: 

lo• Vueloe espaciales manipulados. 

II.- Investigaci6n y tecnolo6!a avanzadas. 

III.- Ciencias eepacialee y sus aplicaciones

La :JA.SA tenia en 196.3 escasamente más de -

treinta mil empleados. 

Los intereses militares en el espacio per-

siatieron en 196,3 dentro de la competencia del Departamen

to de Defensa; su politica era de no revelar detalles de•• 

lae caracterfsticas fisicas u objetos experimentales de -

sus satélites. Sin embargo, todos los lanzamientos de sati 

lites de los Estados Unid9e fueron anunciados y registra--

dos con las Naciones Unidas, y les dieron designaciones •• 

cient!ficaa internacionales. (En el 10. de enero los ndme-

ros arábigos suplantaron a las letras griegas para la de·-

signaci6n cient!fica de todos los satélites y pruebas eep! 

ciales que tienen una duraci6n de por lo menos noventa ..... 

minutos.) 

En el mes de abril de 1967, trae el tropie• 

zo sufrido por los norteamericanos y despu¡e por los sovi_! 

ticos en sus planes espaciales, James Webb, Director de -

la Administrac16n Hacional de Aeron&utica y el EGpacio, --
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tras de estas tragedias expres6 la proposición de colabo-

raci6n de los Estados Uniuos y la Uni6n Sovi,tica en el e! 

pacio "sobre una base realiata". 

La proposici3n se basa en la posibilidad de 

evitar los accidentes en las actividades espaciales, por -

medio de una colaboraci6n mutua, refiri,ndose tanto al ac

cidente en que perecieron en enero tres astronáutas norte

aaericanoe en una nave espacial en Tierra, como al accide! 

te del coaaonluta ruso ocurrido el 2~ de abril al descen-

der a la Tierra. 

Termi.n6 diciendo "Estamos set:,uros que el -

hombre logrará srandes cosas en el espacio. Algunas de - -

ellas determinar&n lo que el hombre podrá hacer en Tierra"º 

11Tuhian consideramos que en estos comien-

zos de la 'poca del espacio, el hombre tiene el deber de • 

buscar la cooperaci6n entre las naciones, como la Uni6n -

Sovi&tica y los Estados Unidos, sobre una base realista"• 

11Hosotros deseamos hacer todos los eafuer·

zos posibles • .Se podrlan haber salvado las vidas r1ue se -

perdieron si hubiésemos conocido mutualllente las esperan--

zae, las aspiraciones y los Flanes del otro. ¿ O ae hubie• 

ra logrado ya la cooperaci5n total?" 

"Tanto la Uni6n Soviltica como los Estados

Unidos est&n desarrollando su gran potencial en el espacio"º 

"Espero que los dramáticos acontecimientoo

que ya han ocurrido en 1967, se considerarán a la luz de -
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las numerosas deélaraciones hechuc por los dirigentes de -

ambas nacione·s d~· que la cooperaci8n debe ser f'orir.ulada 

por laEl do& ,nac'ione's11 • 

Esperemos que estos buenos deseos de colab2 

raci6n espacial mutua, no queden únicamente en buenos de-

seos, y que en el des~rrollo futuro de las actividades es

paciales se reRlicen y no queden únicamente como letra 

muerta, como ha sucedido en otros aspectos en numerosas --

ocasione a. 
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I.- GENERALIDADES. 

La responsabilidad, en t&rllinoa generales, ea la cap! 

cidad existente en todo sujeto activo de derecho, de 

conocer y aceptar la.a consecuencias de un acto suyo, 

inteligente 1 libre. Y tambi6n la relaci6n de causa-

lidad que une al autor con el acto que realiza, vine~ 

lando en aqu'l las relaciones nacidas de los efectos

de 'ate. 

Por lo que hace al concepto, bien se tenga como cond! 

ci6n o estado de un sujeto, que se llama responsable, 

o bien coao calificativo de una acci6n concreta, de -

la que su autor est& obligado a responder, estl ínti-

mamante ligado a la iaputabilidad 1 que por una parte -

presupone y por otra condiciona y constriñeo La imp~ 

tabilidad es el conjunto de condi~iones que un sujeto 

de derecho debe reunir para sar capaz de responder de 

su acci6n. ~sas condiciones son fijadas por el Dere-

cho, el cual construye de este modo el concepto de su 

jeto responsable. 

liñUOTEC.~ cirnTftAL 
U. N. /i, }~l, 
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Entonces la responsabilidad implica la obligaci&n d• 

reparar 1 satisfacer, por ei o por otro, cualquier --

p6rdida 1 daao o perjuicio, causado por un acto illci-

to. 

En •ateria del Derecho de Gentee, dice el aaeetro S•! 

ra Vizquez: la responeabilidad int•rnacional es una -

instituci&n, segfn la cual 9 cuando se produce una Ti!, 

lación del Derecho Internacional, el Estado que ha -

causado eeta violaci6n, debe reparar el .dallo· aoral 

(aatiefacciln) o aaterial (reparaci&n) causado. 

Las condiciones detel"Jlinadae en la definiciln, eona 

A) Violaci&n del Derecho Internacional. 

B) Que esta Yiolaci&n sea iaputable a un Eetado, 1 

C) Existencia de un da.fio aat•rial o •oral. 

Pasemos a la imputabilidad que funciona como prtsu--

puesto de la culpabilidad. Cuaudo &ata, con rtlaci6D 

a un hecho determinado, se dir' que ee realizado cu.l• 

pablemente cuando el Estado obra no obstante la Talo• 

raci6n consciente que del mismo estl obligado a reco

nocer coao s6bdito del orden juridico internacional.-

Tenemos entonces un doble eleaento: 

1.- Por una parte un elemento normativo que presupone 

la vinculaci6n del Estado al orden jurídico inte,t 

nacional; 

z.- Por otra parte, la vinculaci6n subjetiva del Eet1 

do a au hecho .. 
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~l Estado que traspone la competencia que le fija el 

Derecho Internacional y causa un daño a otro Estado,-

es responsable internacionalmente. Hacer que el Est! 

do culpable repare lo& daftos causados no ea s6lo de -

estric.ta jueticia, sino que tambi'n de conveniencia -

internacional, pues constituye su represi6n. El art! 

culo segundo de la Coovenci6n de La Haya de 190?, di-

ce: "Es un principio de Derecho IDternacional que la 

violaci6n de un compromiso trae consigo la obligaci6n 

de repararlo en UDa forma adecuada. La reparaci&n 

es, pues, el complemento indispensable de la falta de 

cumplimiento de una Convenci&n, sin que sea necesario 

que ello eed inacri. to en la Convenci6n miama. 11 La -

responsabilidad tiene su tundamento en la igualdad de 

los Estados. 

lle• ACTO ILICITO INTERNACIONAL. 

Cuando un Estado Yiola una norma jurídica internacio

nal, ello se reputar& como acto il!cito internacio---

nal. 

Debemos distinguir en consecuencia dos elementos fuD-

damentales en la concepci6n del acto il!cito interna-

ciooal: 

1.- Que el acto il!cito internacional es contrario a 

las normas jurídicas internacionales. 

2.- ¡.~ue en el acto ilÍci to internacional, el autor --

puede o no tener la voluntad de producir el he---

1 
1 
¡ 
' 

1 

1 
i 
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cho, pero independientemente de coa voluntad, na-

ce de ese hecho con sus consecuencias a su cargo, 

la obligaci6n de indemnizar los daños y perjui•--

cioa que causeº 

En el segundo eleaento podemos distinguir entre be---

cbos •oluntarioa e involuntariosº En loa primeros, -

o sean loa producidos por la actividad de loa Esta---

dos, •n el que se producen los efectos de derecho in-

dependienteaente de la intenci6n de sus autores; en -

loe segundos, que son independientes de la yoluntad -

de loe Estados, son acontecimientos naturales o acci-

dental.ea, pero de cualquier manera tambi&n producen -

obligaci'n de reaarcir el daño. Por la misma natura

leza de las acti•idadee espaciales, la responsabili--

dad en aateria eapacial •• generalmente producida por 

hecho• in•oluntarioa, 1• que resulta mu1 dificil en -

ocaaionea el control d• loa artefactos espaciales, S.2, 

br• todo en loa descensos, pero de todas maneras •xi.! 

te la responsabilidad del Estado, as! como la obliga

c16n de indemnizar loa daños 1 perjuicios. 

III. RESPONSABILIDAD Eiq DERECHO INTERESPACIAL. 

Actualaente exiaten gran cantidad de aat,lites artif~ 

cialea en &rbita sobre la Tierra, asf como tambi'n 

conatanteaente se realizan lanzamientos de objetos •! 

pacialee 1 se llevan a cabo multitud de actividades -

de diversa índole en el espacio exterior. Como es D~ 



tural, esta grau actividad espacial trae aparejada un 

sinn6mero de problemas de tipo jur{dico, sobre todo -

en lo que respecta a la responsabilidad, 

Tanto loe sat,lites, cohetes y d•m'e v•nículos y obj! 

tos espaciales al salir de la Arbita de los paises 

que los envlan, pued•n producir daños y perjuicios al 

caer •D el territorio o mar territorial de otro Esta

do, ocasionar perjuicios en los espacios ª'reos naci2 

nalee o internacionales o en el mar provocando distut 

bioe en la navegaci6n marítima en aguas internaciona

les; pero estos problemas serln tratados enseguida. 

Uno de los problemas lo constituye la utilización del 

alta mar con objeto de realizar pruebas con cohetea y 

pro7ectilea debido a que: 

a) Constituyen grave peligro a la navegaci6n marítima 

7 a6rea. 

b) Son un atentado contra la libertad de loe mares. 

Otro _,jeaplo de responsabilidad de un Estado resulta -

cuando lanza un cohete o aat,lite y por cualquier - -

error tlcnico o humano cae en Territorio de otro ~st~ 

do, caeo que ya se ha presentado. Aqu{ tambiln exis

te responsabilidad del Estado propietario del objeto

eepacial .. 

En la hip&teBis de que se baga un lanzamiento conjun

to de do& o más pa!ses o por una organi:.aci6n intern~ 

cional, loa Estados que integren el conjunto o sean -
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partes en la organizaci&n internacional eerAn reapon-

sables a prorrata por los daños y perjuicios ocasioD! 

dos. 

IV.- RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES DE VEHICULOS ESPACIA--

LES. 

La Declaraci6n de Principios Legales preve e que: 11 oa-

da Estado que lance o procure el lanzamiento de un --

objeto al espacio exterior, y el Estado desde cuyo T! 

rritorio es lanzado un objeto, es responsable intern! 

cionalmente por los daftos ocasionados a un Estado ex-

traio o a sus personas flaicas o jurídicas -Cmora---

les)-, por tal objeto o sus partes componentes en la 

'l'ierra, en el espacio aireo, o en el espacio exte---

rior.11 Durante la discuei6n de la Declaraci6n por el 

Comit¡ para Usos Paoificoe del Espacio Exterior, iD.11! 

diatamente antes de su trasmisi&n para su adopci&n a 

la Asamblea General, el representante de los Estados -

Unidos seftal6 que "los detalles de la aplicaci6n11 de 

las provisiones relativas a la responsabilidad 11 nece-

sitarln ser configurados en un acuerdo internacional-

apropiado" o ( 1) 

El representante del Reino Unido dijo que el parlgra

fo 8 est' redactado en t6rminoe muy estrechos y nece-

( 1 Documento de las Naciones Unidas A-5549/ de 27 de 
noviembre de 1963. Plg. 8. 
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sitará de una coneiderable ampliación cuando se baya-

conseguido un detallado acuerdo relativo a la reepon-

sabilidad por accidentes de vehículos espaeialee, aei 

como su aplicación, bien puede servir de fundamento a 

ciertas dific1Jltadea a menos que, como estamos eegu--

ros que se entiende, est6 en un curso debidq cumplido 

por otros acuerdos bilaterales y multilaterales. (2) 

Australia, como un ayudante en las facilidades en loa 

lanzamientos, expres6 su punto de vista que reault6 -

ser muy especial. (3) La Delegaci&n australiana ace1 

t& el principio "que cada Estado que lance o prooure -

el lanzamiento de un objeto al 6spacio exterior , ea 

responsable internacionalmente por el dado causado 

por tal objeto", pero consider' "no tan obvio" que 

"un Estado que ha prestado o facilitado su Territorio 

para el lanzamiento de un objeto por otro Estado, de-

ba tener responsabilidad internacional", en este oaso 

ae esgrimieron argumentos para que el Estado "presta-

mista" no asumiera ninguna responsabilidad internaci2. 

nal por loa daños subsecuentes, pero Australia de Di! 

guna manera 11 acept611 la proposici6n que alguna reapo! 

aabilidad pudiera quedarle al Estado "prestamista", -

pues considera que la responsabilidad primaria recae-

( 2 

( 3 ) 

Doc.cit. P!g. 19. 
Doc.cit. PAgs. 12 - 13. 
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rfa en el Estado o Eatadoe que realicen o procuren el 

lanzamiento del objeto; admiti6 que el parágrafo 8 

era aceptable "porque 6ete no impide esa poeici6n y -

porque no perjudica el derecho del Estado "prestamis

ta" para entrar en arreglos con los Estados que proc.!! 

ren o lancen objetos al espacio, en cuestiones de re! 

ponsabilidad''• Los "detalles" necesitar!an ser arti

culados en un acuerdo internacional apropiado, sin -

perjudicar naturalmente el derecho de log Estados pa

ra celebrar al mismo tiempo acuerdos especificos bil! 

terales o multilaterales inmediatamente si se consid! 

ra que son apropiados. (4) 

Loa representantes de loa Estados Unidos, el Reino -

Unido, Australia y Francia hicieron notar claramente

au punto de vista en el sentido que la Declaraci6n r! 

conoce la responsabilidad de las organizaciones int•! 

nacionales, aei como la de los Estados que formen pat 

te de ellas por loe daños causados por actividades •! 

paciales en que participen. 

e 4 > 

Un gran n~mero de cuestiones relativas a la extensión 

y naturaleza de la responsabilidad requieren de una -

consideraci6n ala amplia, como fue mencionado por el 

representante australiano. ¿serl sin ninguna culpa?

¿Deben los daf'los limitarse en tamafio? ¿Cubre la pala-

Doc.cit. P&gs. 8, 13, 17 y 19. 
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bra "daño", como ee presume, injurias personales, P'!: 

dida de la vida y daños a la propiedad? 

La resoluci&n del Instituto de Derecho Internacional-

prevee que "el Estado bajo cuya autoridad fue realiz~ 

do el lanzalli.ento de un obje·to espacial, serl respon-

sable, independientemente de la culpa, de cualquier -

agravio, incluyendo la p¡rdida de la vida o daño que

pueda resultar"¡ las "modalidades de aplicaci6n de e!!, 

te principio pueden ser determinadas por una Conven-

ci6n especial", y que "cualquiera limitaci6n del mon

to de la reparación deberi ser delimitada de la misma 

aanera11 ; define el tlrmino "Estado" abarcando a las -

organizacionea internacionales, 11 entendi,ndose que -

loe Estados miembros de una organización internacio--

nal permanecen responsables por las actividades espa

ciales de esa organización". Los principales puntos -

de diferencia son: que la resoluci6n del Instituto c~ 

loca una responsabilidad inequívocamente sobre el Es

tado u organizaci6n internacional que realiza el lan-

zalliento, m&s que sobre el Estado que procure el lan-

za.miento o que lo permita desde su Territorio o lo f~ 

cilite, y que especifique que esa responsabilidad ea 

independiente de la culpa, y que afronta la responsa-

bilidad como ilimitada, al menos que se acuerde una -

limitaci6n por medio de una Convenci6n especialo 

La resoluci6n de la Asamblea General de 13 de diciem-
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bre de 1963, solicit6 al Comité sobre Usos Pacificos -

del Espacio Ext~rior, que hiciera los arreglos perti-

nentes para la pronta preparación de un acuerdo intet 

nacional sobre la responsabilidad por daños causados-

por objetos lanzados al Espacio Exterior. 

En octubre de 1964, el Subcomit~ Legal ~el Comité aún 

tenía ante sí tres propósitos diferentes para un - --

acuerdo propuesto respectivamente por los Estados Un! 

dos, B6lgica y Hungría. 

Estas cuestiones incluían el alcance del acuerdo 1 --

cualquiera extensión de éste¡ la exclusi6n de recl•ll!, 

cionee por daños cauaadoe a nacionales del Estado que 

realice el lanzamiento y loe daftos causados en au Te-

rritorio¡ las responsabilidades respectivas de un Ea-

tado que lance o procure el lanzamiento de un objeto, 

o de un Estado cuyo Territorio es usado para el lanz! 

miento por una organización internacional¡ la natura-

leza de la responsabilidad cuando más de una parte ea 

responsable; la extensión de cualquiera excepción al 

principio de responsabilidad absoluta, y extensión ~e 

la responsabilidad por daños en el espa~io exterior;-

la extensión a la cual la ley nacional de la persona-

que ha recibido la injuria es relevante para el pro--

pósito de determinar la relación de causa a efecto e~ 

tre el daño y la actividad en el espacio exterior o -

determinar la magnitud de la responsabilidad; la liJD! 
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taci6n en el monto de la responsabilidad; el pago de

la compenEaci6n en moneda f'cilmente convertible; 

tiempos limites· para la presentaci6n de las reclama-

cionee; si debiera haber una obligaci6n a seguir, loe 

remedios o procedimientos locales y el efecto de la -

busca de remedios aprovechables en el Estado reapone~ 

ble o bajo otros acuerdos internacionales. Estas son 

cuestiones dificultosas e intrincadas, y la negocia-

ción de un acuerdo que las envuelva a todas, que sea

considerado por la Asamblea General, puede tomar mu-

cho tiempo. 

Estando pendiente la conclusión de un acuerdo de este 

tipo y en relaci6n con loe Estados que no son parte -

de &l, se considerará necesaria la cuesti&n coao un -

principio general sobre las bases de la Declaraci4n -

de Principios Legales; pero siendo tan generales loa 

tarminos de la Declaraci6n, la reaoluci6n del Instit! 

to de Derecho Internacional debe ser valorada como -

una contribuci6n al esclarecimiento de los problemaa

que se encuentran comprendidos en dicho principio. 

Claramente la responsabilidad incluye asimismo la re! 

poneabilidad por una ofensa o por daños que puedan r! 

sultar de un accidente de un veh!culo espacial. 

La responsabilidad debe estar en principio Yinculada

al autor de todo acto dafioso, aGn cuando provenga de 

impreviei6n, negligencia, impericia o falta de refle-
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xi6n o de cuidado. AGn en las controvereiae te6ricas 

que puedan suscitarse en la materia, el principio de 

responsabilidad, coloca la carga de la p6rdida que r! 

aulte de las actiV1dades en el espacio, como uno de -

los rieegoe de la ~ventura, que deben ser colocados -

junto con el monto total de los costos previstos en -

relaci&n con la extensi'n 1 condiciones en que se pr! 

tenda efectuar esas actividad••• Esto es, m'• o ••-

nos, una extenai6n natural a las actividades espacia

l•• del principio 7a aceptado respecto a los acciden

tes de &Yiac1'• 1 nucleares. 

No obstante, alguna• excepciones al 9rincipio parecen 

leg:ltimae 1 deseables. 

Podemos to•ar como ejemplo una iluatraciSn extreai.a-

ta: un veb!culo aireo Yolando cerca de una base de 

lanzamientos sin ningGn cuidado o al tiempo en que ha 

aido anunciado un lanzamiento, o que pueda esperarse -

razonablemente, no podr!a demostrar que se ha hecho -

con cuidados y precauciones razonableno 

Por otra parte, parece necesaria tambi6n una distin-

ci6n entre plrdida de la vida o daño ocurrido en la -

Tierra o en el mar, y la p&rdida da la vida o daño 

ocurrido en el espacio. Las personas en la Tierra o 

en el oar deben ser consideradas como si estuviesen -

realizando su3 tareas habituales; no se puede decir o 

presumir que hayan aceptado loe riesgvs de las activ! 

',•; ,~,. -
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dadea en el espacio; se aplica el misao principio r•! 

pecto de las cosas. 

Las personas y lae propiedades en el eepacio compar-

ten los riesgos de las actividades espaciales y el -

principio de responsabilidad estricta es inaplicable -

para 'ato respecto a ellos. 

El sometimiento de una reclamaci6n internacional res

pecto a injurias o agraYios, p6rdida de la vida o de 

daños que resulten de la actividad en el espacio, no 

podrl estar condicionada al agotamiento pre•io de 

cualquier reme~o local que pudiera ser puesto en 

prlctica. Todo concepto basado en una resoluci6n an

terior dada por loa remedios locales, no puede tener

una aplicaci6n real respecto de sucesos ocurridos mlE 

alll del alcance noraal de los remedios locales; las 

actividades en el espacio son de esta naturaleza. 

La importancia prlctica de este problema se encuentra 

bien ilustrada con el prop6sito bien definido de los 

Estados Unidos relativo a la responsabilidad por acc! 

dentes de vehiculoa espaciales, sometido al Subcomit' 

Legal de las Naciones Unidas en 1962, que considera -

eapec!ficaaente que una reclamaci&n puede ser presen

tada internacionalmente "sin consideraci6n a recursos 

anteriorlfa puestos en prlcticn, d.erivadoa de cual-.--

quier remedio local que pueda ser utilizado". 

Lo mls dificultoso de las cuestiones pendientes, ea -

1 
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aquello relatiqo a 1~ extenei6n de la responsabilidad 

en loe caeos en que más de un Estado tiene alguna ••

dida de responsabilidad, tanto el que lleva a cabo -

lanzamientos, COllO el que procure el lanzamiento, o -

aquel desde cu70 Territorio es lanzado el objeto, o -

en el que est& involucrada una organizaci6n interoa-

cional; basta ahora esta cueeti&n se ha resuelto de -

una manera generalmente aceptada que puede ser antic! 

pada en el sentido que loe Estados intereeadoa lleTa• 

rln a cabo la prlctica de negociar acuerdos eobre fa• 

cilidadee para lanzamientos. 

Ve• OTRAS CUESTIONES RESPECTO A DAROS CAUSADOS POR VEBICX 

LOS iSPACIALES. 

Loe daftoe causados por un Tehlculo espacial no eon la 

Gnica clase de reeponaabilidadee que puedan derivazr•• 

en o desde el espacio. Otros tipoe posible• de res-

ponsabilidades espaciales pueden incluir daftos a ~n•• 

talacionea espaciales, fracasos para mantener eetacig_ 

nes eapacialee en condiciones de seguridad, delitos,

º negligencia en el espacio, que traiga co•o coaae--

cuencia un deterioro o da&o en el eapacio o en la Ti! 

rra, 1 adem&a acciones p•r•onalea como la agreai6n. -

Ni la declaraci6n de Principios Legales, ni laa reao

luciones del Instituto de Derecho Internacional, nos 

proporcionan guia alguna para el futuro deaenvolvi--

miento del Derecho en esta aateria. 
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Cualquier delito que se cometa en el espacio, pero --

que tenga efectos en la Tierra o en el espacio a6reo • 

territorial, será regulado por laa reglas del Derecho 

Internacional, por cualquier acuerdo internacional, 1 

por la Le7, dentro de la jurisdicción donde tenga •us 

erectos. 

Un delito que tenga erectos en el espacio exterior, -

cuando aea atribuible a un objeto espacial o cometido 

en un vehiculo espacial, en una estación orbital tri· 

pulada o en una estación tripulada en un cuerpo cele! 

te, será regida claramente por la ley de la jurisdic· 

ción a la que está sujeto el objeto espacial 1 loa Y! 

biculos espaciales o estaciones. 

Un delito consistente en una acción realizada en la -

Tierra, pero que tenga sua erectos en el espacio, ae-

rá regulado por la le7 aplicable a cualquier objeto -

espacial, vehiculo espacial o estación celeste u orb! 

tal donde ten¡;a aua erectos, sujeto a la posible aus-

titución de la ley del lugar donde rue cometido el d! 

lito si no hay una base razonable para anticipar au -

punto de colocación en el espacio. 

Cualquier otro delito que tenga efectos en el eapa--

cio, ser' regulado por los principios generales de D,! 

recho reconocidos por las naciones civilizadaso 

La jurisdicci6n de la 'l'ierra respecto a loa delitos -

espacial.ea, seria determinada seguraaente por la -

- - - .. . - ~· - ~ -:: - ,, ' 
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"lex fori" relatiYa a delitos forlneos; en Inglaterra, 

por ejemplo, seda regida por el principio de que el -

agrawio alegado seria procedente si se comete en lngl! 

terra, 1 no se justifica por la ley aplicable al caso, 

en el espacio coao ae determina en loe anteriores pria 

cipioe. 

La jurisdicci6n en el espacio respecto a los delitos -

eepacialea, a4D ea un tema especulativo, que tendrl un 

largo proceso de desarrollo. 
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I.- REFEflENCIAS HISTORICAS. 

A trav&s de los siglos el fen6meno de la --

guerra se ha presentado entre los diversos grupos (tribus, 

pueblos o naciones). Gran n4mero de autores desde la anti• 

guedad, han vertido sinndmero de tesis y opiniones acerca

de este sing~lar fen6aeno; destacando con lúcee propias el 

celébre jurista holandés Hu~o Grocio (Hugo van Groot) en -

el Siglo XVII. Este connotado jurista tiene entre sus más

importantes obras la "De jure praedae" UDo de cuyos cap!t)! 

los tuvo gran influencia en las relaciones de la navega--

ci6n mar!tiaa de aquella ¡poca: "De mare libero", que apa

reci6 por primera vez en el afio de 1609; posterioraente -

p6blicS Grocio su m&s grande obra aparecida en 1625 en la• 

Feria de Frankfort: "De jure belli ac pacis11 , obra ealpic! 

da con un gran sentido de moralidad, donde propone Grocio

reglas de justicia de car!cter obligatorio para el hombre-

comprendido dentro de un estado de aociedade Otro import~ 

te autor es indudablemente Alberico Gentili, catedrático -

de Derecho Civil en la Universidad de Oxford, que en 1595-

eacribi6 "De Jure Belli 11 , libri tres, en el cual es tocado 

por primera vez el concepto de los tratados de pazo 

El mérito indiscutible de estos autores ra-

dica esencialmente en el hecho de haber dado un gran imptJ! 

so al derecho de gentes, sobre todo Hu6o Grocio a quien -~ 

oe ha considerado como Padre del Derecho Internacional. 
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Gran mlr:l.to de estos jurista e; es trunbi~n el haber tratado- ~. - ···--·--~~~·-~~-.c~-~·-c.~~ 

el tema de la guerra, aunque no baya sido de una manera -

fundamental. 

Naturalmente, en aquellas &pocas, eate tema 

se enfocaba al trav¡s del mar, ya que éste constitu!a el -

medio ideal para las realizaciones de expansi~n econ6mica-

1 pol!tica de las grandes naciones europeas. 

No fu& sino basta la segunda década del pr! 

sente siglo, cuando gracias a los avances tecnol6gicos ªP!. 

recen los prilleros aparatos surcando el espacio aéreo, 

siendo a partir de la Primera Guerra Mundial cuando se vi! 

la necesidad de una reglalllentacian de esta zona superest~ 

te al territorio del Estado. En Paria, el 13 de octubre de 

1919, se llev6 a cabo la Convenci~n para la Reglamentaci6n 

de la Navegaci&n A'r•a, que regul6 por vez primera en for

ma general estos asuntos, 1 como resultado se logr3 "la -

completa y exclusiva soberan1a del Estado sobre el espa·-

cio a&reo colocado por encima de su territorio y aguas ma.! 

ginalee 11 , regulando, ad.mismo, la obligaci&n de cada Esta

do a conceder la libertad de tránsito inocente a las aero

naves de los otros Estados en tiempo de paz, 

A partir de esta Convenci&n se realizaron -

una serie de conferencias, convenios 1 convenciones, ya -

para coaplementar, modificar o crear nuevas reglamentacio• 

nes del tr!osito de aeronaves, soberan!a de los Estados a

este espacio, carga aérea, documentaciones, etco 
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reglas cwaplen, desde la Convenci6n de París de 1919, su.e-

importantes finalidades; pero gracias a loa grandes descu

brimientos, avances e invenciones de la tecnolog!a actual, 

en este aspecto se abren grandes posibilidades a los he--

chos b¡licos en el espacio extraterrestre. 

lle• TEATRO DE LA GUERRA. 

La agresi6n b6lica, as! como la defensa, --

tradicionalmente pueden ser realizadas por las partes bel! 

gerantee sobre el territorio, incluyendo el aéreo, que se-

halla situado sobre el terrestre y mar!tiao. Bn esta hip6-

tesis los Estados neutrales tienen el derecho de no permi-

tir el paso de aeronaves de los Estados beligerantes. 

Pero ya es un hecho el caso de naves capa--

cea de surcar el espacio extraterrestre que puedan trans• 

poner los l!aitee aéreos de los Estados. Ln esta suposi-

ci6n es imposible que éstos puedan conr,eguir no permitir• 

el paso de dichos vehículos debido a que sus poeibilida--

des técnicas son muy restringidas respecto a las grandes• 

potencias. 

III•• LA LEY DE LA GUERRAa 

A6n los pueblos primitivos, usualmente ob

servan ciertas formalidades en la iniciaci6n de la guerra, 

y los Estados en la historia requieren no sola.mente tales 
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formalidades, sino que reconocen que la guerra ea justa --

únicamente si el grupo que la inicia tiene causa suficien• 

te y motivos propios. Albrunas veces ellos prohiben explfc! 

ta.mente toda guerra en ciertos lugares 1 en tiempos deter-

minados, como lo bizo la Paz Medieval y la Tr•gua de Dios. 

El Derecho Internacional en los Sigloa ----

XVIII 1 XIX abandonaron eetos requisitos de juaticia 7 co.!l 

sideraron a la guerra como un hecho que se inicia con el -

primer acto hostil ejecutado por un Estado Soberano con el 

próp&sito de.iniciarla. La prlctica de la declaraci3n for

mal de euerra ful abandonada en casi todos loe .oaeo•• El.

Derecho Internacional del siglo XIX, de cualquier modo, -

reconoci3 ciertos requisitos de justicia en la iniciaci4n• 

de laa hostilidades encaainadaa a la guerra. 

De este modo las represalias eran peraiti-

dae s6lo con el prop6sito de remediar una injuria legal,-

despula de que loe medios pac!ficos hab!an fallado, ei - • 

eran proporcionalea a la injuria. Las hostilidades en de-

tensa propia fueron permitidas solaaente en caso de awaa-

necesidad, para prevenir injuria.a irreparables al territo• 

rio del Estado, si se respond!a a tal necesidad. La inter

venci3n era permitida 6nicamente sobre las basea de un tr,1 

tado con el Estado en cuyo territorio tuviera lugar la ac

ci&n, en la inteligencia que ese tratado no hubiese sido -

impuesto por una sola parte. 

En el siglo XX los movillientos para regular 

- -.. -......... - .. --
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el inicio de la Guerra envolvieron todos loa métodos ante•• 

rio1·es. 

La primera Convenci6n de la Baya en 1899 r! 

conoci6 el inter's general de todos los miembros de la coau 

nidad de naciones para prevenir el principio de la guerra,

y la Tercera Convenci6n de La Haya de 190?, requiri6 una de 

claraci6n o un ultimátum, con un tiempo l!aite antes de la• 

iniciaci6n de les hostilidades. Tratados que neutralizaron

ciertas 'reas o Estados, tales como el de Suiza(1815) y B'l • 
gica (1839) crecieron en ndmero, y "Tratados para atemperar" 

tales como los Tratados Bryan, hechos por los Estados Uni•• 

dos en 1913, prohibían la guerra durante un periodo de ti•.! 

po durante el cual loe ::Stados en disputa eran obligados a• 

conciliar sus intereses. 

El convenio de la Liga de las Naciones, el• 

Facto Kellogg-Briand y la Carta de las Naciones Unidas, in· 

cluyen prohibiciones en general, respecto de la iniciaci~n

de la guerra. Considerando la ratificaci6n general de estos 

Tratados, cualquier hostilidad armada se convierte en ile-· 

gal a la luz del Derecho Internacional, a no ser que sea --

permitida·por circunstancias legalmente previstas. En tales 

circunstancias se incluyen represiones para suprimir movi--

mientes violentos, insurrecciones o rebeliones dentro de la 

jurisdicci6n doméstica de los Estados, hostilidades para la 

necesaria defensa propia, ya sea individual o colectiva, 

hostilitladee en cumplimiento de permisos expresos en un ---

- :- ... - - ,-
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Tratado que li~a al Estado en cuyo territorio tienen lugar

las acciones, u hostilidades bajo la autoridad de las Naci~ 

nea Unidas, o en cumplimiento de obligaciones asumidas en -

una Carta. 

IV.- CONTROL DE LA GUERRA. 

En todas laa épocas se han hecho eefuerzos

para controlar la guerra, especialmente despu'a de per!odoa 

de guerra• de•aetadoraa. Las Guerras Napole6nicas produje-

ron nuaeroeae sociedades pro-paz en Inglaterra y loa Esta-
dos Unidos. Las guerras de nacionalisao a mediados del si-

glo XIX estiaularon asociaciones para promover el arbitraje 

y el desenvolvimiento del Derecho Internacional. La Liga -

para Observar la Paz y otras organizaciones para promover -

el control internacional de la guerra, tanto en paises neu

trales como beligerantes que entraban en actividad mientras 

la Primera Guerra Mundial continuaba progresando. Durante -

el per!odo intermedio de la guerra, eran continuas 1 abun-

dantes las discusiones acerca del control de ella, ya fue-

ran dentro o fuera de la Liga de laa Nacioneg. 

El control de ln guerra siempre ha sido µn

teaa urgente desde loe tiempos más remotos. 

El inter's militar en el control de la ~ue

rra se ha mostrado diferente por medio de reducci6n de -

armamentos, prohibici6n en particular de armas agresivas o

destructivas y regulnci6n de la conducci6n de la guerra. 
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J>u.dando acerca de la posibilidad de eliminar la guerra para 

siempre, era ure:ente moderar sus aspectos humanos y e con& .. 

micos. El interés legal en el control de la euerra era di

recto, especialmente después del crecimiento del moderno -

Derecho Internacional, a partir de los siglos XVI y XVII,

en lo concerniente a la regulaci6n tanto de la iniciaci6n

como de la conducci6n de la guerra, y en lo tocante al de

sarrollo de •'todos para resolver pac!ficamente las dispu-

tas internacionales. 

Estas cuestiones, a veces, indudablemente -

influyeron en el curso y conducci~n de la guerra, pero nu~ 

ca alcanzaron los resultados esperados por sus más ac&rri-

moa seguidores. Rápidamente cambiaron la tecnologla mili-.. 

tar 7 los sentimientos a un nacionalismo m&s intenso, debi 

litando la influencia de tales regulaciones. 

Los planes para controlar la guerra fallaron 

en su intento de resolver los dilemas que se presentaron~-

habi,ndose llegado a la conclusi~n de que la necesaria -. • 

aceptaci6n universal, requiere de la coercitividad que ne-

cesita de la guerra, como un instrumento. 

Muchos sistemas ideales para el control de -

l 
la guerra podrían realizarse si los pueblos y gobiernos --

los aceptaran sinceraaente, de una manera universal y es-

pontánea, pero loa problemas de carencia de confianza de-

los grupos que no concurren, son difíciles de conciliar. 

El problema de controlar la ~uerra debe ser considerado .... 



no como acci6n para realizar un plan, sino como un proce-

so continuo de ajuste para mantener la estabilidad en nue_!! 

tro complejo mundo. Tales ajustes necesitan una acci6n co_e 

tinua de interca111bio en todos los 6rdenea, educacional, -

econ6mico, político, militar y legal, para mantener un ba

lance entre lo local y lo universal, coerci6n y conaenti-

miento, lo individual y lo colectivo. 

Actualmente, a pesar del deeenvolviaiento de 

las organizaciones internacionales antes y despula de 19451 

aG.n existe un temor universal de una nueva guerra, y en -

una forma a6n m¡s devastadora qJ• loa conflictos anterio-

res. La 1nvenci3n y refinamiento de las a1·111as at6aicas re

viven el debate acerca de la utilidad de leyes para poner

!reno a la pr&ctica militar. Ahora que el secreto de tales 

instruaentos destructivos es conocido por todos, algunos -

piensan que ea tonto esperar que una gran fuerza que arre• 

meta en una guerra, no procure utilizarla. Ante esta per•

pectiva de destrucci8n total, puede parecer vano continuar 

elaborando c6digos que hablen de las cuestiones de la gue

rra, tales como la neutralidad o los derechos de los beli· 

gerantes; seria mucho mejor, quizás, concentrarnos en el -

punto de la abolici6n de la guerra. 

Por otra parte, los estudiosos de la Hieto-

ria están convencidos que las leyes de la guerra tuvieron• 

en el pasado una influencia muy mnderada 1 convicci6n que-

refuerzan bas&náose en las sentencias de los Tribunal.es Vd. 
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litaree Internacionaleso 

Por lo tanto fué discutido que J.as naciones• 

no deber!an renuncinr a las más inoignificantes posibili•• 

dadee de atemperar la crueldad y destructividad de m'todos 

y armas que traen consigo insospechables perjuicios y su-

frimientos. 

V·- SIGNIFICA.DO ESTR1i'i'EGICC DEL JCMBARD~O pon Sii.TELITES. 

Si exploramos los usos militares de los satJ 

lites que pueden utilizarse para el bombardeo, tenemos -

que considerar las clases de objetivos contra loG cuales 

pueden ser efectivos. La especulaci6n periÓdistica es en 

el sentido de que aquellos satélites que puedan lanzar pr~ 

J•Ctiles, ser!n el "arma suprema"; probablemente tienen en 

mente la eficacia bélica en contra de objetivos fijoa cu7a 

localizaci6n es ampliamente conocida. Pero los objetivos 

fijos cuya localizaci6n sea uesconocida, particularmente -

no pueden ser más vulnerables a armamentos o armae que se• 

encuentren situadas en el cielo que a armas que se hallen

en la superficie o bien bajo el a~11a. Si los satélites - -

equipados con armamentos tienen que ser utilizados contra

objetivos m6viles que se encuentren sobre la superficie, -

aumenta la necesidad de aparatos para bombardeos de preci

si6n, la cual a su vez aumenta la complejidad de la unidad! 

sateloide y de la trayectoria más larga, particularmente -

para los armamentos en 6rbita que se encuentren en un lado 
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poco conveniente de la Tierra o en Órbitas muy distantes 9 -

adquie~e una muy Grande importante cok~ideraci6n. ~i diso

ciarnos los satélites de reconocimiento de los satélites -

veh!culos de bombardeos, aparece que no encontramos nada -

respecto del satélite bombardero que lo baga particularme~ 

te más efectivo, digamos, que un submarino. 

Y esto nos hace recordar que ln eficacia de 

un sistema de armamentos depende de otro sistema de arma-

mentos en el cual se apoyaa Un sistema de satélites, no se 

r!a capaz para hacer pensar que todos los demás sistemas -

que nos son familiares parezcan obsoletos¡ el sumbarino, -

por ejemplo, puede •uy bien no ser vulnerable a los satll! 

tea bombarderos as{ coao tampoco podría servir como objeti 

vo. 

Un sin11Gmeroe de estas consideraciones nos• 

suf;ieren que, conjuntando la dimensi6n de las armas espa-

ciales a la mezcla existente de los sistemas de armas con

vencionales y en potencia, puede tender a aligerar el pro

blema de proteger objetivos determinadoso Pero no puede -

ayudar grandemente para los prop6sitos de una contraofens~ 

va premeditada cuando exista un ataque sorpresivo, si el -

defensor tiene también una fuerza similar. 

Actualmente, considerando la vulnerabilidad 

de una fuerza de contraofensiva, no es correcto considerar 

aisladamente cualquier siatema sencillo de armamentos, si• 

de hecho va a ser usado ~n uni6n con otros sistemaso 
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La vulnerabilidau de toda fuerza, incluyen

do a todos los sistemas de armamentos, debe oer considera

da como una unidad compleja. La vulnerabilidad del sistema 

incluyendo a los sat~lites y los submarinos, puede ser co_!. 

pletamente diferente de la vulnerabilidad de ~mbos eiste-

mas tomados individualmente. Hay algo que decir acerca del 

hecho de que la mera diversidad de un sistema de armas de

contraofensiva pueda intensificar su efectividad. 

Vle• REGULACION DE ARMAU·L::NTO.S • 

En los 61.timos años no ba habido un progre• 

so sustancial en las cuestiones relativas al control de ar 

maaentoe. La Comisi3n de Desarme de lae Naciones Unidas, -

formada por todos los miembros de la ONU, celebr8 33 reu-

niones entre el 21 de abril y 16 de junio de 1965, y la m~ 

yor!a de los miembros deplor6 la situaci3n pol!tica que es 

taba prevaleciendo entre los Estados Unidos y la URSS. 

Persistieron ciertas discrepancias sobre los puntos subst8!! 

tivos, pero la Comisi8n, a pesar de todo, aprob6 dos resol~ 

ciones. La primera, de 11 de junio, propuso a la Asamblea -

General que considerara urgentemente la propuesta de la oe

gunda Conferencia de Pa!ses No Alineados (celebrada en el -

Cairo en 1964) para convocar a una conferencia mundial so-

bre el desarme, a la que deber!an asistir todos los pa!ses, 

incluyendo a China Comunista. 

Una segunda reaoluciSn, aprobada el 15 de --
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junio, fu~ promovida por 29 estados y recomend6, por el v~ 

to de 83-1-18, que el Comit~ de 18 Paises sobre el Desarme 

(.t:HDC), que no se habla reunido desde septiembre de 1964,

debería hacer una convocatoria lo m&s pronto posible dlnd~ 

le prioridad a diversas cuestiones, tales como ampliar el• 

campo de acci6n de un tratado en el que se consideraría un 

acuerdo para p~evenir a loe Estados de la proliferaci6n de 

armas atgmicaa. La ENDC lanz6 una convocatoria el 2? de j~ 

lio a la que Francia, como siempre, no hizo caso, y eatu-· 

vieron en sesiones hasta el 1b de septiembre. No ee logra

ron acuerdos eapecificos, pero acordaron volverse a reunir 

el 2? de enero de 1966. 

La propuesta para una conferencia mundial • 

sobre desarme fu& respaldada por la Asaablea General el 29 

de noviembre del mismo año, cuando hizo un llamamiento pa

ra la conferencia que debía tener lugar e más tardar en --

1967. La reeoluci6n eetableci6 un comité preparatorio para 

hacer todos los arreglos concernientes a la conferencia, a 

la cual seria invitada China Comunista. 

Por otra parte, el ministro de Relaciones -

Exteriores de China Comunista dijo el primero de diciembre 9 

que seguramente no tomarla parte en la conferencia propue! 

ta, alegando que la Organizaci6n de las Naciones Unidas -

era hostil contra ella. 

El 3 de diciembre la asamblea adopt8 cuatro 

resoluciones sobre el desarme general, sobre la suapensi3n 



;;. 1o8 -

de pruebas nucleares, sobre la supreei6n de armas at6ai--

cae, y sobre la cueati6n de mantener a Africa libre de -

armamentos at6micoe. 

La asamblea adopt6 la resoJ.uci6n sobre el-

desarme general y completo, pidiendo a la ENDC que conti

nuara r~alizando sus trabajos, por el voto de 102-0 (hubo 

seis abstenciones y nueve ausentes). 

Una roeoluci6n sobre la necesidad urgente• 

de suspender las pruebas nucleares, rué adoptada por el • 

voto de 92•1, con 14 abstenciones. Todos los Paf••• fue--

ron incitados a suspender pruebas con armas at6aicaa, - • 

exhortándolos a respetar el eep!ritu y las previsionee --

~el tratado de 1963, pidiendo a la EHDC que continuara --

sus trabajos sobre un tratado comprensivo y sobre los • • 

8rreglos para proscribir todas las pruebas nucleares de • 

todos loa medios ambientes, as! como que tomara conoci---

miento de todo lo que ofreciera mayores posibilidades pa• 

ra la coopernci6n internacional en la detecci6n síamica. 

La asamblea tambi¡n decidi6 1U1ánillemente remitir a la -

~DC un articulo llamando a una conferencia para que se -

firmara una convenci6n prohibiendo el uso de armas nucle! 

rea y termonucleares. 

La cuarta resoluci6n, hociendo de Africa -

' una zona libre nuclear, fu~ adoptada por el voto de 10.5-0 

con dos abstenciones (Francia y Portugal) y 10 ausentes. 

La resoluci6n, que se refer!a a otra que la Asamblea -
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adopt6 el 2? de noviembre de 1963 sobre la creaci6n de una 

zona nuclear libre en Am'rica Latina, reafirm6 el llamado

de la Asamblea a todos los Países para i·espetar el Conti-

nente Africano como zona nuclear libre, respaldando la de

claraci6n de los Estados Africanos, y haciendo un llamado

ª todos los estados a cumplir con la declaraci6n de Africa. 

Se exhort6 a todos los Estndoa a abstenerse 

de usar o tratar de usar armas at6micas en Africa y tratar 

de·no probar, manufacturar o desplegar ah! tales armas, y

de no adquirirlas, as! como tambiln a tomar otras medidas

º acciones que obligaran a loe A&tados Africanos a no te-

nerlas. 

~ambiln se hizo saber a la~ potencias nu--

clearea que no transfirieran armas que fueran aprovechadas 

en Estados ayudados para manufacturar o usar armas en -

A frica. 

La asamblea esperaba que los mismos ~atados 

Africanos iniciaran loa estudios necesarios para mantener

su Continente libre de armas nucleares, e incitaron al Se

cretario General para que pusiera a disposici&n de la Orga 

nizaci6n de la Unidad Africana, cualquier asistencia o fa

cilidades necesarias para lograr la eficacia de la r6solu

ci3n. 

VII.- AGENCIA INTERNACIONAL DE ENBRGIA ATOMICA (IAEA) 

La novena eeei6n regular de la conferencia~ 
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general tuvo lugar en septiembre de 1965, en Tokio, bajo-

la presidencia de Koicbiro Asakai de Jap6n. La Ar,encia te

nia 93 miea1bros en 1965, habiendo sido aprobadas dos scli• 

citudes m&s. 

La Agencia adopt3 un sistema extenso y re-

visado de res&uardo, 1 design6 a 14 de sue oficiales como• 

inspectores. Más de cincuenta reactores, incluyendo esta-

ciones de largo poder, han sido colocados bajo el reaguar• 

do de la IAEA a trav&s de 27 acuerdos con loa Estados -

miembros. Se llevaron a cabo 20 inspecciones durante 1965• 

La Agencia orgsniz6 nueve cursos de entrena 

aiento durante 1965, creando cerca de 220 asociacione&t h! 
zo los arreglos necesarios para 30 profesores visitantes. 

En Trieste, 27 personas de 20 p&!see atendieron el primer

curso del Centro Internacional para F!sica Teorética; se -

celebraron seminarios sobre Física plasmática y sobre Fis~ 

ca de partículas elementales. La IAEA también provey6 a -

sus miembros de servicio de expertos y equipo, promovi6 

muchas reuniones científicas, y estableci6 una Uni6n de Da 

tos Nucleares para el intercambio de datos por medio de cen 

tros de computaci6n por todo el mundoo 

A trav&s de un programa expansivo de con-

tratos de 1nvestigaci3n y asistencia t&cnica, la D1visi6n 

de Uni6n de la IAEA y la Crganizaci6n de Alimentos y Agr! 

cultura promovieron el uso de radiois6topos en la agricU! 

tura. La Agencia alent~ las aplicaciones de radiois~topos 
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en la investigaci6n m'dica 1 en la terapia, 1 ayud6 a es-

tandarizar las tarifas de los medicamentos y fuentes de -

radiaci8n. La IAEA us6 is6topos en estudios hidrol6gicoe -

en Tdnez, Chile, 1 Rbodeaia del Sur, 1 bajo subcontrato eD 

Turqu!a. Eatableci6 ademls un servicio consultivo sobre 

protecci6n de radiaciones 1 adainlstraci6n de desperdicios 

radioactivos •• 

VIll•• CONCLUSIONES. 

Respecto a la regulaci6n de arllallentoe 1 a

la Agencia Internacional de Energ!a At6111ca, se han señal~ 

do sus Últimas actividades para as! poder relacionarlo• 

con las futuras y posibles que desarrollar&n en materia e~ 

pacial. Resulta muy iaportante el control de los armamen-

tos en relaci6n con las actividades espaciales debido al -

inter~s general de todas las naciones en que esa zona se -

encuentre libre de armamentos de cualquiera clase, espe·-

cialmente loa de !ndole at6aica. El prop6sito de la invee

tigaci6n espacial es esencialmente de car&cter paclfico, -

el uso de esta zona debe ser exclusivamente para el progr! 

eo de las ciencias aatronáuticas. (ver Comitg para Usos -

Pac!ricos del Espacio Exterior). 

Es tambi~n de inter's general que esa zona

más allá de la atlll6sfera no se vea sujeta a pruebas at6ai

cas, porque 16bicamente producir!a una contaminaci8n que -

resultaria a todas luces perjudicial para las actividades-
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futuras en la zona espacial. Los armamentos deben ser pro! 

critos definitivamente en el espacio exterior, porque cona 

tituyen una amenaza constante de actividades de car&cter -

bélico ya que este espacio es un medio ideal para aquellas. 

Serla deseable que la energia at6mica se utilizara única 1 

exclusivamente para fines paclficos en el espacio exterior, 

como se puede desprender de loa esfuerzos de la IAEA que -

ha alentaúo y ayudado a ciencias como la Medicina, Hidrol! 

~ía, etc., entonces su campo de acci6n se verla aumentado

si llevera a cabo actividades de ayuda y cooperaci6n at5Ja! 

ca en las cuestiones relatiwas al eapacio. Debe taabi¡n la 

IAEA enfocar su atenci3n en materia de desperdicios at6ai

cos que resulten de laa actividades en el espacio exterior• 

Deberl también la IAEA tener ~na estrecha relaci6n con - -

otros organismos tales como el COSPAR, la Federaci6n Astro 

n¡utica Internacional. el Instituto Internacional de Dere

cho Espacial, etc., para unir sus esfuerzos 1 trabajar co! 

juntamente para el mejor desenvolvimiento de la actividad

espacial, CWllplilndose así los prop6sitoa de las organiza

ciones internacionales de lograr los ~ejores frutos en be

neficio de la humanidad entera. Tendr& que trabajarse -

arduamente en estas cuestiones para conseguir que el avan

ce de la tecnolo!}'!a no se vea empaiiado por problemas arma

mentistas y de utilizaci6n para fines no pacificos de la -

enerb!a at6mica. 

De la misma manera que la cuarta resoluci6n 
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. lleTada a cabo por la Comisi6n de Desarme de las Nacionea

Unidas que establece que Africa es una zona nuclear libre, 

por el interés ya no tan solo de las naciones africanas,• 

sino quft de todas en general, as! el espacio exterior de

be ser una zona nuclear libre no tan solo por el inter,s

d• loa pdsee, sino tambi&n por ser "res co11111unis 11 abier

ta a los prop&sitos pac!ficos de cualquier naci6n. 

j · •• J·. 
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C A P l f U L O IX 

JUS~lCIA INTEBNACIONAL EN EL D~HO ESPACIAL. 

le• LA CORTE PERIWCEN'.l'I DE ARBITRAJE. 

Il•• LA CORTE IN'l'EllfACIOMAL DE JUSTICIA. 

a) PROCEDIMIER'l'O. 

b) COMSUL'fAS. 

e) COMPITENCIA DE LA CORT6. 

el) RUORHAS AL ESTATUTO. 
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JUS1'ICIA INTERNACIONAL EN EL DERmBo ESPACIAL. 

Coao b••o• Yieto, la• actiT1dadea eepacia--

lee tra•D coneigo gran cantidad de problema• que en el fu

turo proTocarlD series interainablee de contro•er-1.ae de -

carlcter internacional, sobre todo por aotiToe de reepon8! 

bilidad, 7a Yietoe en el capitulo correepondient•. 

La eoluci&D de e•tae controTereia• debe b&· 

ceree por medio• pacUicoe, el drllino "arreglos pacf ti--

co•" tiene eu origen eD la Conferencia de Paz de La Ba7a -

de 18991 7 ae ha eztenclido Dotabl•••Dt• en el lenguaje in• 

ternacionalo Lae controTersiae que pu•deD euecitaree ooD 

motivo de las actiTidades en el espacio exterior pueden --

ser de naturaleza mu7 Yar1ada 1 necesitando en consecuencia 

diyereoe tipoe de arreglo•• 

Los arreglos pueden resolver•• por doa ae-

dioe de arreglo pacifico, loe pol{ticoe 1 loa juridicoa. 

En el primer grupo eDcontraaoaz 

1) La negociac16n. 

3) La aediaci6n. 

2) Loe buenos oficios. 

4) Las colliaiones de 1n•e•tigaci6n. 
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Loa medio~ ··~·uddicos 

1) El arbitraje. 

son: 

2) La decisión judicial, 

Pero como se ha anotado anteriormente, loa-

problemas que puedan suscitarse con motivo de la explora-

c16n 1 uso del espacio exterior son esencialmente de natu-

raleza jur!dica, por lo que se hace necesario resolverlo -

por medios judi.ciales. 

El arbitraje •• un mltodo en virtud del ---

cual las partea en una disputa conTienen en someter eus el!, 

ferenciaa a un tercero, o a un Tribunal constituido espe-

cialllente para tal fin, con el objeto de que sea resuelto -

conforae a las DOl'llae que las partea especifiquen, usual-

mente noraaa de Derecho Internacional, 1 perfectamente en

tendidos de que la deciei&n ha de ser aceptada en forma --

iAapelabl• por loa contendientes, como arreglo final. Se -

diferencia de la "•ediaci4n11
1 en que el Arbitro debe pro-

nunciar una reaoluci6n conforae a Derecho, en tanto que el 

mediador propone un compromiso, o recomienda lo que mejor -

se debe hacer, aunque no sea lo m1s justo. 

I.- LA CORTE PERMANENTE DE 1,RBITRAJE. 

El arbitraje a Gltimas fechas ha sido util! 

zado cada Yez menos y ha sido relegado a una poeici6L se--

cundaria. La Corte Permanente de Arbitraje tuvo su origen 

en la Conferencia de La Haya en 1899, 1 sua disposiciones-

fueron reforzadas en la Segunda Conferencia de La Haya en 

190?. 



- 11?-

La Corte Intern3cional de 

constituida poi": 

I.- La Lista, con cerca de quinientas personas. 

II.- El Consejo Administrativo, integrudo por el Ministro-

de Relaciones de Holanda, junto con los agentes diplo

máticos de los miembros de las Convenciones de 1899 y 

190?, acreditados en los Faises Bajos. 

III.- La Oficina Internacional, a cargo de un Secretario -

Gener~l con sede en La Haya. 

La Corte Peraaaeate de Arbitraje, que ni ea 

pentanente Di ea Tribunal, constituye el antecedente 14gi

co 1 necesario de la Corte Internacional de Justicia. 

La idea dt Tribunales InterDacionalee de -· 

Justicia en el sentido tlcDico del t&l'llino, es un ideal 

largaaente acariciado por los internacionalistas. 

Quedando la Corte Peraanente de Arbitraje -

relegada a un segundo tlrmino, pasaremos a la Corte Inter

nacional de Justicia. 

IIe• LA CORTE INTERllACIONAL DE JUSTICIA. 

Despuls de la Segunda Guerra Mundial y con 

el ad•enimiento de la ONU, la Liga de las Naciones fue di

euelta, 1 con ella la Corte PeraaDente de Justicia lntern.! 

cional. Pero esta Corte no desapareci6 sino hasta que fUe 

•atablecida la Corte Internacional de Justicia. Por eso& 

dias las naciones, incluyendo a loe Estados Unidos, eata-

ban plenaaente conYencidoe que una Corte de Justicia deb!a 
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tener un primerf aiao lugar en cualquiera organizaci6n para 

mantener la paz. Esto explica por qu6 la Corte fue forma-

da en la Carta de las Naciones Unidas. 

El Articulo 92 de la Carta dice: 

"La Corte Internacional de Justicia serl el 
&rgano judicial principal de las Naciones 
Unidas, funcionarl de conformidad con e~ Es
tatuto anexo, que eetl basado en el de la -
Corte Peraanente de Justicia Internacional,• 
1 que "ª parte integrante de esta Carta"• 

El Articulo 93 eatatu1e que todo• lo• mi••-
.broa de laa Naciones Unidas son, ipso facto, partea en el 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 1 que loa 

Estados que no sean mie•bros podrán llegar a ser parte de 

acuerdo con las condicionea que deteraine en cada caso la 

Asamblea General a reco•endaci6n del Con•ejo de Seguridad. 

La Corte estl constituida por quince jueces, noabradoe por 

la Asamblea General 1 el Consejo de Seguridad. Ro tienen• 

permanencia vitalicia, pero son elegidos para perfodoa de 

nueve años, pudiendo aer reelectos. 

El asiento de la Corte e• La Baya, pero pu!, 

den celebrarse sesiones en algGn otro lugar cuando se •st! 

ae necesario. La priaera aeai¡n se lle•& a cabo en La Ba-

1• en loa meses de abril 1 •ª10 de 1946. 

La Corte •• un cuerpo en constante actiTi-

dad. El Estatuto pre••• que deberl estar sesionando per-

manenteaente 1 excepto durante el periodo de Yacacionea j!, 

cliciales. Es tambi'n un cuerpo aut6nomo debido a sus fun• 



-~---- --- ... ---:.¡.----'--~ ·~--::...;._, __ . 

- 119 -

cionee trascendental•• •n la Yida cotidiana, puesto que 

preciaa .. nte la aplicaciSn del Derecho •Tita el caos de 

laa relaciones, transformlndolaa en un estado de paz, o 

eea que el Derecho ea un orden de conviYencia pacifica, de 

fin cierto, objetivo, asegurador de que la conducta de lo• 

Estados •• la paz. Entonces no pode110a hablar de buacar -

la 11 juatici~" porque habrl diversas 1 cliferentea id••• - -

acerca d• la comprenai6n del concepto, puesto que e•tarla

deterllinadas por la conYicci6n de cada uno, como Plat6n en 

la "República" al hablar de laa claeea ar.SDic••• 

La Corte elige a au Presidente 1 Viceprelli• 

dente, deaigna au Begiatrador y provee para la dea1gzaaci5n 

del resto de su personal oonfora• a sue neoeaidadea. El -

Presidente y el Registrador tienen la obligaoi6n de reai-

dir en La Ba7a. 

a) PROC:&DIMI~'lO. 

Ua gran nGaero de caaoe de toda !ndole baa sido resuel

to a por la Corte, 1 en poco tiempo aerln pueetoe bajo -

au juriadicci6n los problemas relativos a las controv•.!: 

aias que se susciten con respecto a las actividades en 

la regi6n interespacial; el procedimiento, salyo algu-

nas reformas necesarias, ser1 el que se ha utilizado •• 

todas las controYeraias internacionales de car1cter ju

rídico. 

Los idioaas o!icialea de la Corte son Francia e Inglls, 

1 cualquiera de los dos puede ser utilizado por las Pª! 
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t••• Los alegatoe por escrito 1 loe argumentos orales-

deben ser presentados en uno solo de estos idiomas, los 

cuales son traducidos al otro por el personal de la Co1:, 

te. Las opiniones 1 sentencias se dictan en ambas len-

guas. 

Los caaoe son lleYadoa ante la Corte por cualquiera de -

las partea, por medio de una notiticaci6n que ee le ha

ce, 1• de un acuerdo especial hecho por aabae partes o 

bien por la acti~dad unilateral de una de ellas, por -

aeclio de un ocureo clirigido al Registrador. Los proce

eos coll8tan de doe tases, escrita 1 oral. Loa procecli

llientos eacritoa usu•l•ente consisten en doe alegatos -

por cada lado, anexando loa docuaentoe necesarios. A -

loe arguaentos escritos siguen loe argumentos orales. 

La Corte puede oir tambiln a testigos y designar comi-

aionea de expertos para que realicen investigaciones y 

reportea cuando lo estiae necesario. Estos procedi·--

llientoa fueron ueadoe por la Corte en el caso del Canal 

de Cort6 (Gran Bretafla VS. Albania), que fue 'resuelto 

el 9 de abril de 19490 

Las deliberaciones de la Corte son en privado, pero las 

sentHciae o fallo• emitidos por ma7oda de votos, son -

leido1 p6blicamente. Cualquier juez puede asentar una 

opiDi&n po~ separado ei no estl de acuerdo en parte o -

en todo con la deciai&n tomada. Muy pocas decisiones -

representan la opini&n unlnime de loa jueces. Las sen-

- ! 
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tencias eon firmes y no admiten recurso alguno. 

Pero la cueeti&n debatida frecuentemente, es como pue-

den ser ejecutadas las sentencias. Esto cre6 igualmen

te, muchas dudas en algunos de loe Delegados a la Conf! 

rencia de Organizaci&n Internacional -de las Naciones --

Unidas, realizada en Su Fraacisco, cuando el Estatuto .. 

fue puesto a su conaideraci&n. Para satisfacer sus de

seos fue incorporado en el Articulo 94 de la Carta una 

aclici&n en la parte que dice que cada miembro de las -

Naciones Unidas "para cumplir con la deciai6n de la coE, 

te o.••. en cualquier caso en el cual &1 ea parte", y -

una diapoaici&n adicional: 

1181 cualquiera parte en un caso determinado 
.. niega a c\lllplir eue obligaciones relati
Taa a un fallo rendido por la Corte, la - -
otra parte tiene recurso ante el Consejo de 
Seguridad, el cual puede, si lo estima nece 
.. rio, hacer recomendaciones o decidir ace!: 
ca de las medidas que deban ser tomadas pa
ra hacer eficaz el fallo." 

Debe tomarse en cuenta, felizmente, que hasta los años

cincuenta, no ee ha sabido de ningGn fracaso en la eje

ouciSn de fallos dictados por la Corte, o por su prede-

ceaora la Corte Permanente de Justicia Internacional. 

Se preeent& el caso de la Anglo-lranian Company, en que 

Ir&n ae rehus& a obedecer una orden emitida por la Cor

te con fecha 5 de julio de 1951 1 fundlndose en el ~rti

culo ~1 del Estatuto, que señala medidas de protecci6n

que debeD eer tomadas por las partee, durante la deci--
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eiSn final. Pero este caso no puede ser to .. do como -

una excepci3n, porque se refiere 4Dicaaente a aedidaa -

proV1aionalea que la Corte considera deben ser to .. das

para preeerTar loa derechos de la• partee, con el fin -

de que no sufran daftos irreparable• basta en tanto ae • 

dicta la .. ntencia. 

b) CONSULTAS. 

El Articulo 65 del Estatuto autoriza a la Corte a elli-

tir opiDi.oDH sobre cualquier problema legal, a ooaeul

ta de cualquier. cuerpo autorizado, o en loa caeos coa-

prendido• en la Carta de las Macionea Unidas para hacer 

tal petioi3n. 

El Artf culo 96 de la Carta preTee que tales opiniones -

deben aer solicitadas por la Aeamblea General o por el 

Consejo de Seguridad¡ ta11b1ln loe organisaos especiali

zados 1 loa deale 3rganos de las Naciones Unidas que en 

cualquier moaento se&ll autorizados para ello por la - -

Asamblea General, podrb igualaente solicitar de la Co¡ 

te, opiniones consultivas sobre probleaas de tipo jurf

dico que surjan dentro de la esfera de sus actiri.dadeeo 

Desde este punto de vista, el procedimiento ante la Co! 

te ea en cierto aspecto, anllogo al que se sigue en loe 

casos contencioeos; ha1 que agregar que el Registrador

notific~ la respueota a todos lo• Estados autorizados -

para coaparecer ante la Corte. Esta o eu Presidente, -

fijan un plazo dentro del cual los Estados que lo de---

~ -:- -- - - - -- - - --·~- -, .... 
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seen puedan presentar ~eclaracionea escritas o ser 

oirlos or~lmente en un sitio público q~e se establezca -

p·1ra tal prop6si to. Los Estados y Organizaciones que • 

presenten declaraciones escritas u orales, pueden deba· 

tir lac presentadas por otros, dentro de un tiempo detet 

minado. 

Las opiniones consultivas, como los tallos o senten----

cias, ee discuten a puerta abierta. 

e) COMPETENCIA DE LA CORTE. 

La Corte Internacional de Justicia tiene fijada au com

petencia en el Capitulo II del Estatuto. En algunos -

puntos, loe articulas de dicho capítulo podemos aplica! 

los a las controversias del Derecho Espacial. 

El Articulo )6 dice: 

11 1 •• L• competencia de la Corte ee extien
de a todos los litigios que las par-
tes les sometan 1 a todos loa aaun--
tos especialmente previstos en la Ca!: 
ta de las Naciones Unidas o en Trata
dos 1 Convenciones vigentes". 

De aquí se deeprende que loa problemas o controversias-

respecto a las actividaies en el espacio exterior pue--

den ser sometidas a la Corte, si eatsn considerados en 

los Tratados o Con•enciones •igentes; en esta hipótesis 

también pueden ser incluidos nuevos problemas, porque -

cada dia se celebran mayor número de Tratados y Conven-

cionea respecto al Derecho Espacial, y para CU4ndo sur-

jan gran número de problemas que sean puestos a conaid! 
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raci&n d• la Corte, lata podri valerse de estos Trata--

dos 1 CoD•enoionee que en el futuro regir&n, 

Contin4a el Articulo 36 diciendo: 

"2•- Loa Eetadoa partee en el presente Es
tatuto podrln declarar en cualquier -
momento que reconocen como obligato-
ria ipso facto y sin convenio eap•--
ci&l, respecto a cualquier otro Esta
do que aeept• la .misma obligaci6n, la 
juriadicci6n de la Corte en todas las 
controversias de orden juridico qu~ -
•ereen sobre: 
a) La interpretaci6n de un Tratado; 
b) Cualquier cueati6n de Derecho In-

ternacional 1 
e) La exiatencia de todo hecho que, -

ei fuere realizado, conetituir!a -
violaci6n de una obligaci6n inter
nacional; 

d) La naturaleza o extensi6n de la r• 
paraci6n que h~ de hacerse por el 
quebrantamiento de una obligac16n 
internacional.• 

")•- La declaraci6n a que ae refiere este 
Articulo podrl hacerse incondicional• 
mente o bajo condici6n de reciproci-· 
dad por parte de Yarioe o determina-
dos Estadoa, o por determinado tiem-
po." 

114.- Eetas declaracionee eer'n remitidas -
para su depSaito al Secretario Gene•
_ral de las Naciones Unidas, quien tra! 
mitirl copias de ellaa a las partee -
en este Estatuto y al Secretario de -
la Cort•"• 

115 •• Lae declaraciones hechas de acuerdo -
con el Artículo 36 del Estatuto de la 
Corte Permanente de Justicia Interna
cional que est6n a4n vigentes, serb
coneideradas, respecto de las partes -
en el presente Estatuto, como acepta
ci6n de la juriadicci6n ~bligatoria • 
de la Corte Internacion~l de Justicia 
por el periodo que aAn les quede de -
vigencia, y conforme a los tlrminos -
de dichas declaraciones." 

"6•- En caso de disput1:1 en cuanto a si la 
Corte tiene o no jurisdicc16n, la CoJ: 
te decidi rl. 11 



- 125 -

· En cuanto al iDciao a) de la Fracci6n 2, la ioterpreta

ci6n de un Tratado debe versar sobre las cuestiones es-

pacialee que se hayan celebrado. Respecto del inciso -

b), dentro de cualquiera cueeti6n de Derecho Ioterna--

cionalt eatin incluidas naturalaente las cuestiones in-

tereapaciales, en wirtud de que el Derecho Espacial se 

encuentra enaarcado en el radio de acci6n del Derecho -

Internacional; sin embargo, en el futuro puede cobrar -

autonoda, como aconteci6 con el Derecho Alreo y el Ma

rítimos pero a pesar de esto siempre las controweraias

aerln de car,cter internacional 1 por lo mismo contem-

pladae por el Derecho Internacional. En relaci6n al 1,! 

cieo e), se puede aplicar en toda su extensión al Dere-

cho Eapacial, por lo gen,rico de ou hip&tesis. El inc! 

ao d) ea de gran importancia en los problemas espacia-

les, porque la naturaleza o extensi6n de la reparaci6n -

que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obliga

ci6a internacional, estl íntimamente ligado a la respoa 

sabilidad por las actividades que se realicen en el es

pacio exterior, que cada dia ser'n mle numerosas por el 

auge que eatln tomando, 1 aunque habrt una gran di!icu! 

tad la deterllinaci6n de la naturaleza y el alcance de -

las reparaciones, aerl necesario imponerlas. 

El Articulo 37 expresa: 

"C1.1aado uu Tratado o Convenci6n vigente dis 
ponga de un asunto para que eea sometido a 
una Juriadicci6n que debla instituir la So-
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ciedad de las Naciones, o a la Corte Per
maneote de J11eticia Internacional, dicho -
asunto, por lo que respecta a las partes
en e&te Estatuto, serl sometido a la Cor
te Internacional de Justici~'º 

Por lo act11al de las actividades eapacio.l.e6 y los pro-

blemas que trae consigo, este articulo tiene relevancia 

en el Derecho Espacial, ya que sus inicios ee encueotran 

en 1957 con el lanzamiento del primer sat6lite artifi--

cial alrededor de la Tierra. 

"Art!c11lo ,38. 
1.- La Corte, ~uya funci6n ea decidir con 

forme al Derecho Internacional lae .-: 
controversias que le sean eometidas,
deberl aplicar: 
a) Laa Convenciones Internacionalea,

sean general.ea o particulares, que 
establecen reglas expresamente re
conocidas por loa Estados litigan
tes; 

b) La costumbre internacional como -
prueba d~ una prlctica generalmente 
aceptada como Derecho; 

e) Loa principios generalea de Dere-
cho reconocidoe por las naciones -
civilizadas; 

d) Las decisiones judiciales y las -
doctrinau de los publicistas de ma 
yor coapetencia de las dietintas : 
naciones, como medio auxiliar para 
la determinaci6n de las reglas de -
Derecho, a:ln perjuicio de lo disa• 
puesto en el Articulo 59. 

2.- La presente disposici6n no rutringe -
la tacul tad de la Corte para decidir -
un litigio ex aeq110 et bono, a:l las -
partes as! lo convinieren. 11 

En este articulo, siendo tan generales sus disposicio-

nes, bien abarcan las cuestiones relativa• a las ~ctiv! 

dadea espaciales; según se ba hecho notar, se han celt• 

brado ya Convenciones Internacionales que las incluyen, 
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y como todo este tipo de Convenciones en el futuro ae-

r'n más comunes, en caso de litigio la Corte deberá - -

aplicarl•s a titulo de costumbre internacional. ~ctua! 

mente en cuestiones espaciales no es grande, pero está 

en viaa de aumentar dia con día por las activid~des es

paciales cad~ vez más variadas. ~e igual manera los -

principios generalea de Derecho reconocidos por las na

ciones civilizadas, pueden tener r,ran aplicación en el 

campo espacial, y aún cuando no hay decisiones judicia

les a este respecto, las dcctrinas de los jurisconsul-

tos de mayor competencia en las distintas nacicnes, pu! 

den ser grandes auxiliares para la determinación de re

glas de Derecho, sobre esta materia, todavia virgen. 

Cada dia mayor número de escritores en todos loa paises 

exponen gran cantidad de doctrinas que contribuyen a e! 

grosar el acervo te6rico-juridico de las relaciones es

paciales. La Corte, ~l poder decidir un litigio ex 

aequo et bono si las partes así lo convinieren, deja -

abiertas laa puertas para que los problemas que se sua

ci ten por la actividad espacial también sean decididos

de est.a manera. 

d) HEFORMAS ·AL ESTATUTO. 

Los Artículos f>9 y 70 hablan de las reformas al Estat~ 

to seg6n las nP.ceaidades que se vayan imponiendo para -

su mejor funcionamiento y efectividad. 

Artfoulo 69: 
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"Las reformas al presente Estatuto se ehc 
tuarán mediante el mis.1110 procediudeni;o que 
establece la <.:arta de las Naciones Uui.das -
para la reforaa de dicha Garta, con suje-
ci6D a las dispoeicionen que la Asamblea -
General adopte, previa reco.111endaci6n del -
Consejo de Seguridad con respecto a la pat 
ticipación de Estados que sean partea en -
el ~atatuto, pero no Miembros de las Nacio 
nea Unidas''º -

Ardculo 701 

"La Corte estar¡ facultada para proponer -
las reformas que juzgue neceeürias al pre
sente Estatuto, comunic&ndolas por escrito 
al 3ecretario General de las Naciones Uni
das a fin de que sean consideradas de con
formidad con las disposiciones del Artlcu
lo 69. 11 

•,,._\ 



C A P I 'l' U L O X 

LOS CUERPOS CELESTES EN EL E~PACIO EXTERIOR. 

I.- BIPOTISIS SOBRE LA LLEGADA DE SERES HUMANOS A MUNDOS 
EXTRATIRRES'l'RES. 

A).- MUKDOS NO HABITADOS POB SERES VIVIE~TES RACION! 
LES, 

a) RECURSOS NATURALES DE LA LUNA Y OTROS PLANE
TAS ! SATELITE.S. 

b) RAYOS COSMICOS. 

e) ADQUISICION DE TERRITORIO EN LA LUNA, EN PLA 
NETAS t EN OTROS SATELI'l'ES, -

B)e• MUNDOS EXTRATERRESTRES HABITADOS POR SERES RA-
ClONALES, 

a) PLAN'l'EAHIEN'l'O DEL PROBLEMA.- COMO DEBEMOS 
CONSIDERAR LOS SERES RACIONALES. 

b) LA CONQUISTA. 

IIe• HIPOTESIS SOBRE LOS PROBLEMAS JUHIDICOS DE OBJETOS -
VOLADORES NO IDENTIFICADOS (OVNIS) EN TERRITORIO DE 
LA TIERRA, 



I.- HIPOTESIS SOBRE LA LLEGADA DE SER6S HUMANOS A KUNDOS 
EXTRA'rERRESTRES. 

A) •• Mundos no habitados por seres vivientes racionales. 

a)o• Recursos Naturales de la Luna y otros planetas -

1 aat'1itea. 

Bajo lae mismas hipbteais, estas cuestiones 

pueden suscitarse también en consideración al estatuto le

gal de loe recursos naturales de la Luna, de otros plane•

tas y de sat,lites. La visión es algunas veces avanzada -

respecto a que estos recursos ser!n de una importancia - -

pr!ctica substancial, ya que loa actuales recursos no ren9 

vables de la Tierra cada vez van disminuyendo. Si el terrl 

torio inocupado en planetas y satélites fuesen apropiadoa

nacionalmente, la explotación de los recursos naturales en 

ese territorio, seria regulada 16gicamente por 13 ley del

Pais que realiza la ocupacion, que bien podría ser, por

ejemplo, la ley existente relativa a loe minerales, con •1 

gunas adartaciones pertinentes, o bien por una nueva ley -
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elaborada de acuerdo con las nuevas circun~tanciaso Si ese 

territorio fuese gobernado por un réiimen internacional, -

serian necesarias re6la& internacionales relativ&s a l& -

explotaci6n de esos recursos. Quizla puedan fundamentarse

ciertas analog!as en las regulaciones territoriales aneza

das al Tratado que se refiere al Archipiélago de Spitzber

gen de 9 de febrero de 19201 o en las regulaciones mineras 

usadas por Noruega, despu~s de consultarlas con las otras

partes, en cumplimiento de dicho Tratado; pero respecto a• 

los derechos sobre minerales as! coao de otras cuestiones, 

serla necesario un enfoque enteramente nuevo respecto a -

loa nuevos problemas. 

Parece deseable comenzar sobre la base ~ue

el principio relativo a la apropiaci3n y explotaci6n de -

los recursos naturales de la Luna, 1 de otros planetas y -

sat,lites, deber!a ser considerado coao facultad de las -

Naciones Unidas, y que cualquier explotaci6n de tales re-

cursos que pueda ser factible, deberla ser sobre la base -

de concesiones, arrendamientos o licencias de dicha Organ~ 

zaci6n Internacional. 

b)o• Rayos cs .. 1coao 

Cualquier r¡gimen respecto a los recursos -

naturales no podr!a ~er aplicable a los rayos c66111.icoa, -

que presentan un problema legal diferenteo En el supuesto

caso que pudieran apropiarse en cualquier lugar 1 ner Gti

les y valiosos mientras se interceptan y dedican a sus fi• 
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nes, estos rayos c6smicos en el espacio aparecer!an enton-

ces como rea nullius,. jamá~ susceptibles de apropiaci6n9 -

como los rayos solares en la Tierra, que pueden ser utili-

zados por todos. La regulaci6n legal sobre tal utilizaci6n 

debe hacerse para la protecci6n de terceros, y por tanto,-

considerarse en el mismo escenario. 

c) •• Adquisici6n de territorio en la Luna, en plane-

tas y en otros eat,liteso 

El espacio, en vista de los descubrimientos 

astron61licos concernientes a nuestros constantes cambios -

de relaciones sobre el mismo, debe ser considerado como --

ree extra co.11111erciua. ¿pero que pasa con los territorios -

inocupadoe en la Luna o en otro Planeta o Sat~lite?, ¿ es

eee territorio capaz de apropiaci6n?, y si es as!, que cla 

se de t!tulo primario pudo eer invocado y por c6aato tiem

po, y que grado de efectividad de ocupaciSn ser!a neceea-

rio para perfeccionar el titulo? 

Si todas las actividades espaciales realiz! 

das más alll de la ata6sfera estuvieran sujetas a una ju-

riedicci6n internacional apropiada, estos problemas no se

si sci tar!an. Podemos concebir establecimientos extramunda-

nos gobernados por la comunidad internacional, directamen-

te o por conducto de al¡;una at·encia espacial creada para-

tal prop6sito. El arreglo ideal seria establecer esa juri! 

dicci6n sobre territorios inocupadoc en la Luna u otros --

planetas o sat~lites, entendiéndose como conferida exclusi 

vamente a las naciones Unidaso 



A falta de una soluci6n de este tipo, el t! 

tulo sobre el territorio tendr!a que ser determinado por -

la aplicaci6n de las reglas usuales relativas al descubri-

miento y ocupaci6n, con las adaptaciones necesarias, y t8! 

bién con las ~oluciones propuestas a problemas an'1ogoa a-

aquellos que se presentaron con motivo de la partici6n de• 

Africa, y adn a los más cercanos cronol6gicamente como 

aquellos que se han suscitado en la relaci6n con Antártida. 

Respecto a este Último problema el delegado australiano -

apunt6 en el Priller Comité de la Asamblea General de las ~ 

Haciones Unidas en 19581 "La experiencia en la ~t&rtida -

puede sugerir qué tan dificultoso puede volverse el consi-

derar los problemas del espacio exterior, imparcialmente • 

y en un plano de universalidad, si la decisi6n es abandon! 

da hasta que cada estado ocupante haya establecido por s!-

mismo y permanentemente el campo de su dominio"• Algunos-· 

detalles usualmente pueden ser agregados a este punto, pr! 

mero ace1·ca de la Ant&rtida, y segundo acerca del espacio• 

exterior. ( 1) 

Adn si territorios inocupadoa en la Luna o-

en otro planeta o satélite tuvieran que ser considerados -

como capaces de apropiaci6n nacional, no por eso podrian 

eer considerados incapaces de apropiaci6n internacional --

por las Naciones Unidas; un sistema bajo el cual alb""ÚD t ... 

rritorio fuera apropiado nacional o internacionalmente• 

(1) International Organization. Volume XIII. Number 3 
Summer 1959. World Peace Foundation. 
P!gs. 363 y 364. 
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ser!a completamente cqncebible. ~s tambi~n razonatle que -

cualquier territorio r;¡ue fué apropiado nacionalmente, pue

da oer objeto del sistema internacional del fideicomiso. 

B)o• Mundos extraterrestres habitados por serea raciona•• 

lea. 

a).- Planteas.iento del problema.- Como debemos consi

derarlos seres racionales. 

En la hipótesis de la llegada de seres hua! 

nos a planetas o satélites habitados por seres racionales, 

se ~resentarian varios problemas. Primero, qué debemos en

tender por seres racionales; el concepto naturalmente ea -

visto desde el punto tle vista humano, 1 se llegar!a a coa

prenderlo por medio de analo¡:;!aa o comparaciones de aeree

de otros mundos con el ser humano. Ya Ariat6telea hab!a di 

cbo que el hombre es la medida del hombre, 1 ea natural -

que todo lo nuevo al hombre lo vea al trav&s de 11 llismo,

con sus propios atributos¡ pero en este caso tendr!a que -

variarse ese c~iterio, pues al entrar en relaci6n con se-

res de otros planetas o sat~lites, seria en un plano, de -

ser posible, de igualdad, y ya no como aao 1 seftor que ee

t¡ acostumbrado a tratar con seres que ha calificado de 1¡ 

ferioree. Pero hay que observar si los seres racionales, -

en comparaci6n con el hombre, son racionalmente inferiores, 

iguales u superiores. in el primer caso, si son de inteli• 

gencia inferior, el hombre no debe aprovechar esa circuns

tancia para imponerse; desde este punto de vista no podr!an 
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los seres humanos apropiarse de territorios y de los recur -
sos naturales, si son indispensables y explotados por esos 

seres. Si estos no se apropian o no les son necesarios --

esos recursos, entonces no habr!a porque no ser aprovecha-

dos por los hu.manos, pero repetando derechos elementales--

y formas de vida de estos seres, sin hacer acopio de fuer-

~a en caso de resistencia. En caso de aceptaci6n por parte 

de estoa seres, la explotación y uso de sus territorios 

debiera hacerse de tal manera que no ocasione problemas en 

sus necesidades vitales, o que no les traiga el m!nimo pe! 

juicio sea presente o futuro. Bn este caso, al recibir los 

humanos estos beneficios, es de justicia que estos sereA -

tengan una compenaaci6n, que bien puede ser ayud~ de diveE 

sa !ndole, verbigracia técnica; no deberá llegarse a nin·

gdn exceso ni aprovecharse de sus bienes o integridad f!si 

ca, en previsi6r. de lo que la historia del hombre nos mue! 

tra, como la esclavitud en diversas eraa. 

En caso de que los seres sean racionalmente 

semejantes al hombre, eeria necesario intentar entablar r! 

laciones pacificas de intercambio, de la misma manera que-

como enseña la historia, las naciones empezaron a salir de 

su aislamiento para entrar en relaciones para conse5uir fi 

nes que individualmente no podian alcanzar. Fero estas re

laciones no deben ser entre el ~rupo del planeta o satéli-

te y la naci6n de la Tierra que hoya alcanzado el planeta-

o sat&lite, sino que en nombre de la humanidad entera, por 
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medio de un organismo rebub.dor dependiente de las Nacio-

nee Unidas, por que las probables relaciones con seres 

extraaundanos ~er!an de inter's general para todos los ~a

tados en la Tierra, y serta nefasto que estas relaciones -

se establecieron Únicamente con determinado Estado, debido 

a que 'ate actuaria de acuerdo a sus intereses y convenie!!. 

cias, e inclusive podrían llegar a un punto de perjudicar

a las demAs naciones y en definitiva a la humanidado Al 

pretender relaciones con seres distintos a nosotros, de 

los que no sabrlaaos gran cosa, deben ser estas tratadas -

con sumo cuidado y con gran minuciosidad. Los fines que se 

persigan deber&u redundar en beneficio de todos los Ecta-

dos. 

En caso de superioridad demostrada por una

civi1izaci6n ª'ª avanzada, si es posible de acuerdo con -

las formas de vida de los seres extramundanoe, deber!a --

tratar de llegar a acuerdos con ellos, de la misma forma-

que en el caso anterior, suponiendo naturalmente que se 

tratase de seres pacíficos, sin los defectos de los huma-

nos, ya que de otra manera ellos serian lob que impusieran 

su voluntad, como ocurre en l!l 'l'ierra con los Estados pod!, 

rosos, que por diferentes medios entran en laa rcláciones

con Zstados d&biles en un plano superior, obteniendo las -

mayores ventajas 1 aprovechándolas en todos aspectos, a P! 

3ar de los esfuerzos de los Orcaninmos Internáuionaleso 

En los dos primeros casos no podemos pencar 
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An la 41licaci6n del derecho humano sobre los seres de -

otros planetas o satélites, ya q~e ellos pueden tener 

ciertas formas de derecho distintas, o normas de organiza

ci6n interna o cualquier otro tipo de convivencia, por más 

primitivo o avanzado que sea. 

b) •• La Conquista. 

La conquista como medio de apropiaci6n por

la violencia f!sica, jamás debe ser usada como medio de ad 

quisici~n territorial y de loo recursos de otros planetas

º satéliteso Se hace necesario hablar de la conquista se-

g4n se ha preaentado en la historia de los pueblos, en yi! 

ta de que algunos d~ sus lineamientos pueden ser aplicados 

anal6gicamente en las cuestiones espaciales. 

En la historia del Derecho Internacional 

tradicional, la conquista se refiere generalmente a la ad· 

qu1sici6n de territorio por parte del Estado victorioso en 

una guerra (justa o injusta) a expensas del Estado derrot! 

do. Al; :unos autores identifican a la conquista con la ocu

paci6n provisional del territorio, cambiando el nombre por 

el de "subyugación" si el Estado derrotado es totalmente-

anexado por el conquistador, o como una "cesión" si el Es

tado vencido mantiene su ideutidad por tratado, a la alte

raci6n de su status quo territorial en favor del victorio

so, Desde otro punto de vista, el t~rmino "conquista" está 

separüdo de la apropiaci6n f!sica del territorio durante -

las hostilidades y usado como un sinónimo de subyugaci6n 

. .~ . 
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como se describe arriba. 

En ambos casos, "conquista", se asocia con

•l principio tradicional del Derecho Internacional que di~ 

ce que los Estados por virtud de su soberanla, pueden rec~ 

rrir a la guerra a su discreci6n y, por la victoria mili-

tar, obtener territorio y otras ganancias que serán recon2 

cidas con validez legal. El Estado que adquiere territori~ 

por conquista, es considerado como el sucesor, con ciertas 

variantes, tales como los derechos y deberes illherentee al 

territorio. Los derechos privados, intereses y propiedades 

en el territorio no son afectados por el cambio de sobera

n{a, y las re~las aplicables a tales caeos peraanecen en-

sus efectos hasta que sean alterados por la autoridad le-

gislativa de la nueva soberani•t 

El significado legal internacional de la -

doctrina de la "conquista" y sus reglas, ha sido contradi

cho en el siglo XX por el de~envolvimiento y desarrollo -

del principio que la agreei6n bélica es contraria al Dere

cho Internacional. Este cambio debe ser planteado al tra-

vés del Convenio de la Liga de las Naciones, el tratado -

Briand-Kellogg de 1928, la carta y los fallos de los Trib~ 

nales Internacionales Nilitares creacios al finalizar la Se 

gunda Guerra Mundial. 

La declaraci6n sobre derechos y deberes de

los ~stados formulada en 1949 por la Comisi6n de Derecho -

Internacional de las Naciones Unidas, contiene en su art!-

. ¡ 
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culo 11 la regla que los Eatactos eGt~n obligados o facult,!_ 

dos a no reconocer adquisiciones territoriales conse~uitlas 

por medio de una agresi6n bélica. 

No obstante seria prematuro afirmar que las 

medidas tradicionales del Derecho Internacional concernie!! 

tes a los derechos derivados de la conquista, han sido ab8!! 

donadoso Las e;ue1·ras, l..tgales o ile[!iales, producen cambios 

en la posesi6n y control del territorio, y las modificuci~ 

nea del principio legal efectuadas desde la Primera Gue--

rra Mundial, no han desviado a los Estados, en la práctica, 

de la tendencia a otorc;ar su reconocimiento a las altera-

cienes de los limites territoriales, aún aquellas consegui 

de.e en combates ilegales. 

Natural.mente, los problemas acerca de pla-

netas o satélites habitados por seres racionaleti, han sido 

tratados unilateralmente, o sea desde el punto de vista de 

los derechos del oombre, de sus costumbres y dtl los UflOS -

entre los Estados, compuebtos por seres i~uales racionnl-

ruente con tjran n6iuero de contacto en ¡.1untos de vista, cues 

tienes culturales, sociales etc. Faltar!a conocer lRs for

mas de vida y de pensar, as! como el idiorna de aquellos -

seres, que seguramente se~&n totalmente diferentes a las -

nuestras y con formas que ni siquiera podemos imacin3r, -

restringiendo nuestros puntos de viata a n1eras especula--

ciones. Bien podría darse el caso que en un planeta exie-

tieran, como en la Tierra, varios ~atados dentro de nues--
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tro concepto pol!tico, organizados o no interr1RcionalmenteT 

creando el problema de con quién ae har!a ln comunicaci6n -

en cada caso. As! se podr!an encontrar muchas dificultades

al considerar teóricamente a seres de otros planetas y sat& 

lites como aná~ogos al g~nero humano. 

II.- BIPOTESIS SOBRE LOS PHOBLE.MAS JURIDICOS DE OBJETOS VOLADO 

RES NO IDENTIFICADOS (OVNIS) EN TERHITORIO Dl:: LA TIERRA. 

Mucho se ha especulado acerca de la preeen-

cia de Yeh!culoe extraños en la atm&sfera terrestre, y en-

tramos ya al terreno de la ciencia ficci6n. Desde hace ya -

muchos años se lee ha visto en todas las latitudes e inclu• 

so han sido fotografiados, y los testigos presencieles se -

cuentan por millares. Es innegable, consecuentemente, que -

estos objetos exietP.n, suscitándose la polémica respecto a

su origen; por un lado un eran n6mero de escritores sostie

nen que tales objetos pr~vienen de cuerpos celestes situa-

doa en el espacio exterior, en el contrario¡ otro grupo se• 

inclina por la idea de que son objetos creados 'por ul hom-

bre mismo, aduciendo que un viaje desde los cuerpos celes-

tes en donde 1:1e supone pueda beber vida, hasta la Tierra, -

tomaría muchos años en realizarse, por lo tanto estos vehí

culos son obra -:lel hombre. Sostienen otros m!is que aquellos 

son fabricados, ya por los Estados Unidos de Horterungrica,

en virtud de que han sido vistos frecuentemente en territo

rio norteamericano, especialmente en punton ~uP. no tienen -
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relevancia táctica alguna, y que siendo tan complejo y --

efectivo el sistema de se5uridad no es posible que sean de 

manufactura soviética; sino norteamericana. Esto lo justi

fican como un ultraa~creto en el sictema de defensa y se~ 

ritlad por parte Jel gobierno, al erado que la fuerza aérea 

no tiene ninguna ingerencia ni est& notificada de su exis

tencia. Esta rQetura parece a~r sumamente endeble en aten

ci6n a que supone la realizaci6n de un viaje espacial a la 

Tierra tomando como base los adelantos todav!a limitados -

del hombre para este tipo de aventuras; pero el avance te~ 

nol6gico de otraa civilizaciones que pudiere haber en el -

espacio exterior, serta quizl más adelantado que el humano 

y tendr!a formas de realizar estos viajes por medios técn! 

coa que ni siquiera imaginamos¡ por otra parte estos obje

tos han sido observados, como ya se hab!a apuntado, desde• 

hace muchos años y por tnnto no podemos concebir que hayan 

sido fabricados por el hombre cuando sus recursos técnicos 

respecto a esta clase de veh!culos era muy atrasado¡ No -

podemos concebir que si las naciones m&s poderosas hubie•• 

ran tenido esos objetos, no los hubieran utilizado espe--

cialmente en las grandes crisis bélicas como la Segunda -

Guerra Mundial¡ 

Por lo tanto es aceptable la postura que -

considera aún con dudas razonables, que estos objetos no-

identificados provienen del espacio exterior. 

Desde el punto de vista jurídico la primera-
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propoaici6n se resuelve en atenci6n a las normas y reglas

del Derecho Internacional Público en eeneral, pero en cu~ 

to a la segunda opini6n el problema es totalmente distinto, 

porque ya no serían relaciones comunes entre Estados de la 

Tierra, sino entre seres humanos y seres extraterrestre&,• 

lo cua1 hace compleja la cuesti6n. 

Aparentemente, por lo pronto, no pueden ser 

aplicadas los lineamientos de ciertas convenciones o cos-

tumbrea internacionales a la llegada de objetos voladores• 

no identificados a la 'l'ierra, tales como los que regulan,

derechos, por ejemplo, los contenidos en el acuerdo de - -

Tránsito de Servicios A¡reos, de 1944. Pero el principio -

que prescribe que "sobre la alta mar existe libertad de ~ 

vegaci6n ª'rea" no envuelYe a loa OVNIS en virtud de que -

la dispoeici6n anterior incwabe solamente a los Estados de 

la Tierra, en particular, por lo que, en el caso de dichos 

objetos regirla la eoberan!a internRcional al trav's de la 

OHU y espec!ficamente del Consejo de Seguridado 

El principio de que "los V3h!culos aéreos -

no pueden volar sobre cualquier Estado sin eu permiso", -

traerla serios problemas en el caso de vuelos de objetoe • 

voladores del espacio exterior ya que violar!an la sobera

nía del Estado afectado. 

Ses4n el Dn~cho Aéreo, un veh!culo aéreo -

debe cumplir con las leyes del pa!s sobre el cual vuela, -

incluyendo las reblas a~reas y de control de tr&fico a&reo 
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y lae regulaciones relativas a~ 11.• entrada, aduana, mir,rs-

ci6n, pasaportes, derechos, salubridad y documento~ relati 

ves al vehículo, tripulación, pasajeros y carga. Seria i_! 

posible aplicar estas resulaciones a objetos voladores de

procedencia desconocid&, puesto que aquellas :;;on aplica.--

bles dnicamente a aeronaves de Estados terr!colas, uebidau 

mente identificados. 

Bn la Convención de ?aris ce 1919, y uee--

pu'a en la de Chicago, como ya se dijo, se ha rffconocido -

el principio que ''cada Estado tiene soberanía completa y -

exclusiva en el espacio a~reo sobre sa territorio"; 16gic~ 

mente el vuelo de objetos espaciales constituye una viola• 

ción a la soberan!a e~tatal, pero en este caso las circun~ 

tancias son nuevae y por lo tanto e! problema es diferente. 

Los vehículos aéreos no pueden ejercitar d~ 

rechos de tráfico, esto ee, ascender o descender en cual-

quier Pa!s sin su autorizaci8no Bajo los t~rminos ie la -

Convenci~n de Chicago, los veh{culos aéreos de un Estado -

contratante pueden fljercitar derechos de tráfico en el Te

rritorio ac otro Pais tctJDbién contratant~, en vuelos no -

catalogaYos o programados, pero este privilegio está suje

to al derecho posterior "para illlponer tales regulaciones,

condiciones o limitaciones que se consideren deseables"º 

Bl acuerdo de Transporte A~reo Internacio-

nal fu& formulac!o en 1944 rara capacitvr a los vehículos -

a~reos para servicios pro~raruados y ejercitar derechos de• 
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trltico en territorio foráneo pero reeult~ inaceptable pa

ra la mayoria de loa ~stados. Consecuentemente, se formal! 

zaron acuerdos bilaterales por los Es~ados para capacitar-

a sua aerooavee pararscender u descender en el territorio-

de otro. Ahora bien, si un Estado puede celebrar acuerdos

del tipo visto arriba, ¿Puede celebrarlo tambi,n1 si es pg_ 

sible, con seres extraterre~tree?• Si los celebrara unila• 

teralaente, ello aer!a en contra de los demás Estados ya -

que pondr!a en peligro su seguridad. 

En realidad, todas las cuestiones que se -

awaciten con motivo de la aparici6n en la Tierra de objetos 

voladores no identificados o identificados como no terres-

tres, deben estar bajo el control de las Naciones Unidas -

por medio de organisaoe especializados que est~n bajo su -

rigurosa y estricta vigilancia, ya que todo lo concernien-

te a las actividades de estos objetos aunque se realicen-

en cualquier Pa!s, incumbe a toda la hwaanidad. As! por --

ejeaplo, si cae una nave no identificada en el territorio

de un determinado Estado, los estudios cient!ficos sobre -

ese objeto deben ser llevados a cab~ por comit&s dependieA 

tes del organismo especializado en esta materia y compues

to con los peritos de todos los Pa!ses, as! como tambi'n -

coait&s que estudien los problemas jur!dicos tales como la 

responsabilidad, y en general comit6s especializados que -

trabajen conjuntamente. Por medio de le acci6n internacio

nal se logra que un Estado en particular no cometa un - -

r 
' 1, 
' ' 



error que repercutir!a en el resto .de los estados. 

Tomando en cuenta que el hombre es belicoso 

por naturaleza y que todo lo que se nos presente como nue-

vo ante nuestros ojos lo hacemos a nuestra imagen9 en caso 

de agresión o apariencia de agresión por parte.de ellos, -

la comunidad internacional dehe organizarse militarmente,-

como defensa propia de la integridad del mundo entero; pe-

ro esta hip6tesis en realidad es muy deGcabellada en vir--

tud ~ue ci fuesen agresivos esos extraterrenos, sus avan--

cos militares ser!an muy superiores a loa de los humanos -

en vista del avance tecnolÓgioo que representa haber lleg! 

do a la Tierra en naves como las que se cree que poseen. -

De todos modos este Último problema parece igualmente ser-

un tema de la ciencia-ficci6n, pero posible al fin y a la-

postre. 

Debemos hacernos ahora la pregunta de si -

esos objetos voladores est'1i tripulados o no. 

Si no están tripulados, puede el Estado en-

cuyo territorio aterrice o caiga el objeto, apropiárselo,-

sin perjuicio de que para estudiarlo, puedan tener inter-

venci6n los cient!!icos de otras naciones, en raz&n de que 

de suscitarse wia cuesti6n de esta Índole, revestirla un -

inter~s Eeneral para todos; es m¡s, seria conveniente la -

reelizaci6n de un tratado entre los miembros de la ONU en-

el cual se fijen las bases para el transporte de ese obje-

to a un lusar determinado equipado con los procedimientos-
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m&s adelantados, para realizar estudioti de esta clase 1 -

al que tengan acceso los científicos más destacados de loa 

diferentes ~stados1 dichos estudios, en lo que fuere prOT!, 

choso o positivo para la hWllaDidad, deber!an ser difundi-

dos por el mismo Organisao por el gran inter's de casi la

mayor!a de la rrente en estar al tanto de tan delicado asue, 

to, pues ea innegable la trascendental importancia que ti! 

ne la comunicaci8n de los estudios cient!ficos internacio

nales. 

En caso de estar tripulados, no ser!a con-

Teniente o m's bien posible que un Estado alegara violaci~n 

de su soberan!a 1 por tanto iapusiera sanciones o medidaa

de seguridad a sus tripulantes, si no se afecta o no puede 

ser afectada la seg\lridad de aquel, por otra parte no se-

r!a posible con&iderar al objeto como res nullius, por - -

existir en principio, una apariencia de propiedad ajena. 

¿podr!a el Estado afectado actuar de la ma

nera que juzgue conveniente e inclusive d• ser posible in

terceptar o derribar ese objeto no identificado1; conside

ro en principio, que una actitud de ese tipo, meraaente n~ 

cionalista, podr!a ser negativa no solo para el Estado de

que se trate, sino para todas las naciones, por lo que ae

har!a necesario convenir también un tratado multilateral -

en que se asentaran las bases para intervenir conjunta11en

te. 

Dejar que un Estado trate individualmente--



con seres no terrícolas sería muy peligro~o para la comu-

nidad internacionAli el interés internacional debe preval! 

cer sobre el inter'e particular d~ cada Est3do. 

Otro problema sumamente delicado consiste -

t>n la responsabilidad que podr1a tener un objeto que pro-

venga del espacio exterior en caso de que CAUse daño a 

vehículos espaciales o aéreos, o bien en el territorio de

un Estado determinado, ¿es posible lal!lllicaci6n de las re

glamentaciones existentes para las naciones?. Por el mome! 

to 1 en raz6n de no existir comunicaci6n con organismos -

extraños que hagan posible la reeoluci6n bilateral de es-

toa posibles problemas, s! se deberfan aplicar las nocio-

nes de responsabilidad, pero tropezar!amos con un grave -

obsdculo: la imposici6n coactiva de tales medidas, porque 

si bien entre los Estados existe el problema de no acatar

fallos contrarios provenientes de un org~niemo internacio

nal, adn menos lo harían seres DO terrestr~SJ el escollo -

se lograria salvar, dnicamente mediante la aceptaci6n for

zosa de nuestras normas jur!dicas. 

Dentro del Derecho Común encontramos otras

cuestiones relacionadas con la aplicaci6n de la ley del E!

tado. A w1 delito cometido por un tripulante ue un ohjeto

espacial, 16gicamente se le aplicarfan las normas penales

del Estado en ~1 que se cometi6 el delito, o si es en -

aóuaa internacionales o en el espacio exterior, por las 

leyes del Estado bajo cuya autoridad opera el veh!culo o -
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bien por el de la nacionalidad del afectado¡ pero estas le-

yes o no:r;uas, poi· razon~G prácticas, deberían a11licarse 

mientras no se ponba en pelibro la bCGuridad del B~tado o--

Eetados; as! pues, se antepone la seguridad, ya sea nacio--

nal o internacional, a la justicia, aunque choque con los -

m&s elementales principios de Derecho de quedar un delin---

cuentft impune a la falta cometida. 

En el supuesto de comunicaci6n con seres mua 
danos, en principio deber!a realizarse bajo el principio de 

igualdad soberana, pero este principio es fatuo y banal, 

pues la parte que tiene mayor fuerza se arrogar!a funciones 

a la mayor conveniencia de sus intereses. 

En relnci6n a las controveraias que pudieran 

suscitarse entre aquellos seres y los humanos, y que ambas

partes estuvieran de acuerdo en negociar, desde luego serta 

por medio de comitls especialmente creados para ello, y de

ninguna manera podr!a hacerse por medio de organismos ya --

creados; as! por ejemplo, en caso de una controvP.rsia que -

se suscite por la colisi3n de veh!culoa espaciales, no se-

ría posible que resolviera la Corte Internacional de Justi-

cia, ya que nadie puede ser juez de su propia causa. 

De lo dicho Rnteriormente :¡;odemos distinguir 

tres campos de acci6n, en lus cuales se pueden desenvolver• 

los seres provenientes del espacio exterioro 

1.- El territorio de los Estadoa, en el qne-

se incluyen el territorio propiamente dicho, el mar territ~ 
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rial 1i"'la"plafiiformasubmarina y el espacio aéreoo 

2a- El mRr libre y el espacio exteri~r, que 

no ebt&n sujetos a la soberanía de un Estado en particular, 

sino que se consideran internacionales y están sujetos a -

una Soberanía Internacional. 

3.- R!oa lnternncionales, utilizados para -

diversos fines ~oao son tradicionalmente la navegaciSn, o• 

Qien la irontera. 

En el primer punto ya hah!a apuntado que de• 

be haber una comuni6n entre el inter's de un Estado con los 

intereses de la comunidad internacional, en virtud de lo d.! 

licado que se preeentan los problema& de esta !ndole. En el 

segundo punto se hace necesaria la colaboraciSn internacio• 

nal conjunta, para resolver las vicisitudes que resulten de 

le. aparici6n en esos ámb,itos de aeres extraterr!colas. 

En la Convenci6n sobre Alta Mar, surgida de

la Conferencia de Ginebra sobre el Derecho del Mar, en oet! 

bre 29 de 1958 (U. N. Doc. X/Conf. 13/L.53, en American • • 

Journal Of lnternational Law, No. 52, October 1958, ppo • • 

842-851) en el articulo 10. se sostiene ~ue altamar estl -

abierto a todas las naciones y que no puede ser apropiado -

por cualquiera de ellas, y reconoce además la libertad de -

navegaciSn, la de pesca 9 la de tender cables y duetos aubm.! 

rinos, y la libertad de volar sobre mar abierto. Lo ante--

rior no puede ser aplicado totalmente a los objetos volado

res y seres extraterráqueos; en el supuesto de ser seres -
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pacíficos, se les permitirla, ~revio convenio, navegar y V2, 

lar sobre el Alta Har, bajo estrecha vigilancia, más no se

les permitirla la pesca y tender cablee y d~ctos submnrinoe, 

que son beneficios exclusivos de los E~tados; en el eupues

to de tratarse de aeres ofensores o cuando exista una pre-

sunci6n fundada de que &UG actividades sean soepechoeas 1 o

que puedan repreaentar un peligro a la comunidad internacio 

nal o a un l~stado en particular, se har!a necesario prohi-

birles cualquiera actividad en el Alta Mar, o repelerlos, -

si es posible naturalmente. 

AtlemAs de la comunicaci8n pacifica, quiz' -

se obtenurlan resultados positivos de civilizaciones cu7a -

tecnoloG!a fuera superior a la humana, y tambi'n podr!an -

conseguirse beneficios de otros tipos, como polltico, econ! 

mico, social etc.; la fuerza o violencia se justificarla -

Gnicamente como medio de defensa propia, 

L6gica11ente, una civilizaci6n que lograse -

llegar a un cuerpo celeste como la Tierra seria muy avanza

da, y ese adelanto darla la esperanza ~e que sus prop6si--

tos sean de investigaci6n y estudio, y tal vez, por ello, 

no conozcan lo que es agresi6n para sojuzgar 0 Seguramente -

la violencia representar!a para ellos un estado de primiti

vismo. La raz6n y l~ ciencia es el resultado verdaderamente 

importante de unr. evoluci6n extraordinaria. En realidad el

temor d~ a~resiones del espaciv exterior se funda en la mi_! 

m~ agresividad del hombre, que tiende a imag"¡nar a otros --
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seres como ~l, igualmente belicosos y destructivo~¡ pero-~ 

todo esto son mer&s especulaciones. 

El principio debe ser de comunicaci~n con-

otros seres, con el fin de que reditde en beneficio y pro

greso, para obtener un mejoramiento en todos los 6rdenes -

de la vida humana. La llegada de seres de otras razas c6s

llicae debe ser observada con optimismo, y no con temores. 

Por medio de un Derecho ad hoc para regular ebtas situaci~ 

nea, se podr¡ lograr evitar un caos en la materia y conse

guir los fines deseados. 



e o • e L u s I o N E s. 



El D•reobo E11pacial ea ua Derecho ea geata

ci6n, apenas se encuentra en au priaera etapa, pero au de

aen•olYilliento cada d{a serl mla acelerado en •irtud de ea 

importancia preponderante en los destino• de la hlllUUlidad. 

La acti•idad espacial es la que tiene un interls general -

en la tecnologia moderna. Del Derecho Espacial podeaoa -

concluir lo eiS'lieate: 

1.- l•o••idad de una noaenclatura uDifona• en la materia. 

2.- Llaitaci511 entre el "eapaoio aireo" '1 "espacio ext•-

rior", considerando aeaz empfrica la que fija esta -

frontera a una altura de 50 aillaa sobre la Tierra. 

3.- Exi•te Soberan!a de loa Estados sobre el "espacio - -

aireo" supra1acente a sua Territorios, con loa dere-

ohoe 1 obligaciones contenidos en •l Derecho Aireo 1 

en Tratados, Con•encionea 1 usos 1 costuabrea intern.! 

ci0Dales1 pero respecto al "espacio exterior" o 11 cla

mi.oo" no existe tal Soberan!a. 

4.- Necesidad de una regulaci&n internacional sobre el e.! 

pacio exterior por parte de las Naciones Unidas. 
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5·- I•posibilidad tisica y juridica de establecer el 118! 
te. 

6.- El probleaa no solo ee referible al espacio exterior, 

e:ino taabi&n a loa eatllites artificiales que en 'l -

ee encuentraa. 

7•• La Soberan!a sufre variaciones respecto al eapacio e5 

terior, quedando sin valor loe argumentos que propo-

nem una Soberania indefinida sobre los Ter:ritorioe ª!. 

pra7acentee de loe Eetadoe. 

8.- No existe acuerdo internacional respecto basta dlnde 

llega la Soberania, apareciendo la necesidad de crear 

un acuerdo internacional uniforae para fijar aue lill! 

tea. 

9.- El predominio de la tendencia entre loe Estadoa a co~ 

eiderar que sobre el espacio exterior no exiete Sobe

rania de ninguno de ellos, por aedio de reconocimien

to tlcito de laa naciones, al no intentar reclamaci6n 

alguna por el paao de sat¡lites sobre el espacio ext1 

rior que ae encuentra directamente sobre sue Territo-

rioe. 

10.- El nuevo caapo del espacio exterior aiendo tan exten

so e importante, eat& eujeto a actividades de natura-

leza au1 Yariada. 

11.- El espacio exterior puede estar sujeto a aplicaciones 

pacf ticaa 1 ailitar••• 

12.- A todas luces debe propugnarse por las actividades P.! 
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c!ficae (coauDicaciones, aeteorolog1a, geodesia, t!a! 

ca y aatronomla). 

13.- Ea un deber iaeludible el tratar de abolir las aplic! 

cionea ailitarea, aunque aer!a suaaaente difícil por 

el significado eatrat5gico de laa potencias espacia-

lea que no eatln diapuestaa a ceder. 

14.- Foaentar la cooperaci6n internacional respecto a las 

aplicaciones científicas para que aua beneficios ae -

extiendan a todos loa paiaea del Mundo. 

15 •• roaentar laa acti'ri.dadea de loa organisaoa dedicados

• tratar laa cuestiones relativas al espacio exte---

rior, coao el Comit¡ para Ueoa Paclticoa del Eapacio

Exterior 1 eu Subcoait5 Legal, el Instituto Interna-

cional de Derecho Espacial, la Federaci6n Astronluti

ca Internacional, el Coaitf para la Exploraoi6n del -

Espacio (COSPAR), la Organizaci6n Europea para la Ex

ploraci6n del Estado, etc. 

16.- Foaentar la cooperaci6n internacional en las actiYid! 

dea espaciales. 

170• Registro de cada lanzamiento de objetos al e11paoio •! 

terior. 

18.- Cada objeto de este tipo deber! lle•ar identifica---

ci&n, como aaroae de origen 1 aeftales usuales que ha• 

gan posible la ideatificaci6n del Estado que lo en--

d~ 

19.- Medidas necesarias de cooperaci6n que deberlo toaar -
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loe Estados para reaolYer loe proble•a• pr&cticoe que 

ae presenten durante las actividades en el eepacio, -

(por ejemplo: auxilio a astronautas). 

20e• Le7 aplicable a los acontecimientos con aotivo de las 

actividades espaciales. 

210• Fijaci6n de las responeabilidadee que sobrevengan por 

lae actividades espacial••• 

22.- Prohibici6n de actiYidadea espacial•• que pongan. en -

peligro la navegaci6a aarea, 

230• Probib1ci6n de actiYidadea que pongan en peligro la -

seguridad internacional, tanto en el espacio, coao en 

la Tierra J. en el aar. 

2'f. •• Prohibici'D de experiaentoe nuclear•• en el espacio • 

exterior. 

2S·- Deaaraaaeato en el espacio. 

26.- Responsabilidad de loa Estado• que presten eu Territa 

rio o &JUd• para el lan&alli.ento de objeto•• 

'rl•• Responsabilidad de las organizaciones internacional.ea 

1 de aua Estados lli.eabroa con aotiYo del lanzaaiento - 1 

de objetos espaciales. 

28.- DiYeraos tipos de responsabilidad 1 juriedicci&n. 

29.- Abolici6n de actividades b6licaa en el eepacio exte-· 

rior, 

)O.- Necesidad que la Agencia Internacional de Energla At! 

111:1.ca (IAEA), controle loa experimentos nucleares tam

bi&n en la zona espacial. 
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31.- Necesidad de arreglar por aedioe paclficoe la• cuea--

tionee o problemas que se susciten coao con1ecuencia

de la actividad espacial. 

32.- Siendo las contro•ereiae que pudieran suscitar•• por 

la actiYi.dad espacial, de car&oter jurldico, •• nece

sario que ae resuelvan por aedioe jurfdicoe rele•ant1 

mente 6obre loa medio• poltticoa, aobre todo en mate

ria de reaponeabilidado 

)).- Preferencia del aedio jurldico de la Corte InterGaci2. 

nal de Jueticia eobre la Corte Peraanente de Arbitra-

je, por estar &eta Gltilla relegada a un plaDo eecund! 

rio, 1 ser aayor la etectiYidad de la priaera. 

)~.- La Corte Internacional de Justicia tiene competencia-

para conocer de lae controversias que se susciten por 

la actiYidad eepacial. 

35.- Necesidad de establecer una base de reglaaentaci&n P! 

ra regular la adquisici6n de Territorio 1 recursos n~ 

turalee en la Luna, otros planetas 1 eat&lites. 

)6.- Poeibilidad de regulacionee internacionales con moti

vo de la llegada de eeree buaanoe a planetas 1 aatll! 

tes habitados por seres racionales. 

37.- La comunicaci6n con seres extraterrestres es de inte

r'• general para todos loa Estado•• 

,38.- Laa relaciones, cuestiones 1 problemas que puedan pre -
sentarse por la presencia de seres de otros mundoa, -

corresponde tratarlos a los Estados conjuntaaente por 
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••dio de la OrgaD1zaci6n Internacional, porque incua

beu a la buaauidad entera. 

)9e• JD. espacio exterior se considera res co .. unis oaniua, 

1 eetl abierto a todos loa Estados para su explora--

ci&n 1 ueoo 

4<>.- Todas las acti'lidadea que se realicen en el espacio,

su uso 1 exploraci6n deben ser pacf ficae. 
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I.• ESTATUTOS DEL INSTITUTO IRTIRMACIONAL DE 
DERECHO ESPiCIAL. 

Articulo I. 

Secci&a 11• El noabre de este Ia1tituto ae

r¡ el de Inatituto Internacional de Derecho Espacial de la 

Federaci6n A•tronluti~• Internacional. 

Articulo II. 

Secciln 1.- Loa prop6aitoa 1 objetiwoa del 

Inatituto serla los siguientes: 

a) Loa coneejoa proweidoa al Presidente de la rederaci6n -

cuando loa aolici te. 

b) Deaemp•flar otras laborea que sean consideradas deaea--

blee para el foaento de loe aspectos sociales de la - -

ciencia aatronlutica, Ti.ajea espaciales 1 exploraoila. 

o) Publicar procediaientoe 1 reportee en una publicaci5n -

per16dica. 

d) Conceder prellioa. 

e) Realizar reuniones 1 coloquios en loa aspectos jur!di-

cos 1 socio16gicos de laa ciencias aooialea 1 hacer es-



tudioa 1 reportee. 

f) Adoptar, auaentar o aprobar los ietatutos para la regu

laci6n de las cuestiones internacionales del Instituto, 

previendo que el Instituto no aprobarl estatu~os o en-

aendaduras que sean contrarios en las previsiones de la 

Conatituci6n de la Federaci6n, o las resoluciones corre.! 

pondientea al Instituto. 

Articulo III. 

Secci&n 1.- Loa miembros iniciales del Ins

tituto deberán incluir a loe 111.embroa del Collit¡ Legal P•t 

manente (que fue organizado de acuerdo con la resoluci6n -

d•. la reuDi&n plenaria de Allsterdaa 1 que ahora es adopta

da por el Instituto), 1 miembros adicionales escogidos por 

el Collit& organizador ad hoc. Los miembros iniciales de-

ben manifestar aua aceptaciones de tales 1 su adbeai&n a -

estos Estatutos, dentro de los tres meses de la aprobaci6n 

de &atoe, depositando una carta firmada de au admiai&n con 

el Secretario de la Barra de Directores. Por tanto, loa -

aiembroe adicional•• deberlo ••r electos por la Barra de -

Directores del Inatituto como se prevee mla adelante. To-

doa loa miembros son electos de por vida. 

Secci&n z.- Loa solicitantes a mieabros del 

Instituto, escepto loa llieabroa iniciales, deben ser nomi-

nados por un Director, una Sociedad de Miembros, o por 

tres aiembroa del Inetituto. Su aceptaci6n aeri hecha en 

la foraa prescrita por la Barra de Directores, y la elec--
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ci3n aerl por Toto aayoritario del qu&rum de dicha Barra,

dentro de una reuni&D regular o especial que para ello se

rl con•ocada, o por una mayoría de sus miembros, si el vo

to se realiza por correo. 

Articulo IV. 

Secci6n 1.- Las reuniones anuales regulares 

del Instituto se llevarln a cabo cada año en un tiempo de

terainado, con la aayor!a del qu6rua de la Barra de Direc

tores que puede determinar en una reuni6n regular o espe-

cial 9 o por una ma1oría de la Barra de Directores si el •g, 

to ea hecho por correo. 

Secci6n 2 •• El Presidente 1 el Secretario -

del Inetituto deberln también eerYir, respectivamente, co

ao Presidente 1 Secretario de la Barra de Directores. 

Secci6n )o• El Presidente y el Secretario -

del Instituto 1 el resto de loa miembros de la Barra de D! 
rectores deber&n ser electos en la reuni6n anual del Inst! 

tuto, como lo preTee el Artículo VI, Secci6n 1. 

Secci6n 4.- La Barra de Directores debe em! 

tir eu1 votos por correo u otros medios escritos, en cuan

to a cualquier acci6n que deba ser to .. da por la Barra. 

Articulo Vo 

Secci6n 1.- El cuerpo de gobierno del Ina-

tituto será la Barra de Directores, cu7oe miembros serlo -

escogidos como lo prevee el Articulo VI de estos Eetatutoso 

Secci6n 2o• El Presidente de la Barra de D! 
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rectores, o en su ausencia o inhabilidad para actuar, el S! 

oretario, presidirl las reuniones del Instituto y de la B,! 

rra de Directores. El Presidente supervisar& 1 dirigirl -

las cuestiones generales del Instituto de acuerdo con ea-

tos Estatutos. 

Secci6n )o- Siete o als mieabros electos de 

la Barra de Directores constituirlo un qu6rum. 

Secci6n 4.- La Barra de Directores levanta

r& actas de aua reuniones para ser guardadas, as{ como de

todos los acuerdos tomados por ellos. Tales actas serlo -

guardadas por el Secretario del Instituto 1 ser& priTil•-

gio de cualquier aie•bro de la Sociedad de la Federaci6n,

en buen derecho, inspeccionarlas en cualquier tie•po razo

nable. 

Secci6n 5o- La Barra de Directores deberl: 

a) Realizar loe prop6sitos 1 objetiYoe del Instituto como

s• asienta en el Articulo II. 

b) Cumplir las resoluciones y directivas adoptadas en las 

reuniones anuales del Instituto. 

e) Crear grupo• de trabajo para todos loe propSsitos apro

piados 1 funcioneso 

d) Elegir miembros del Instituto para llenar las •aoantes

ocurridas en la membreoia de la Barra de Directores. 

e) Supervisar la correspondencia del Instituto, 1 proYeer

para la salvaguarda de los archivos de aquflla. 

f) Designar un actuario, designando sus deberes 1 super•i-
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eando todas sus actividades. 

g) Hacer los arreglos para reuniones 1 debates. 

h) Hacer los arreglos para la publicaci6n de reportea 1 •! 

tablecer una publicaci6n peri6dica. 

i) Hacer recoaendacionea concernientes para conferir aeda

llaa 1 preaios. 

j) Preparar loa presupuestos 1 supervisar la auditoria de 

cuentas. 

k) Aceptar donaciones, legados 1 fondos de cualquier fuen

te priYada, aal como contribuciones de agencia• interna -
cionalea, de agencias no gubernaaentalea 9 nacionales e 

internacionales 1 de gobiernos. 

1) Preparar un reporte anual para ser presentado en la rei 

ni6n plenaria del Concilio de la Federaci&n. 

Secci6n 6.- Basta la primera reuni&n anual -

del Instituto, a realizarse en el afto del calendario aiguüa 

do la aprobaci6n de estos Estatutos, la aeabrecia del Com! 

tg Organizador ad hoc funcionar& como la Barra de Dir.cto

res del Instituto. 

Articulo VI. 

Secc16n 1.- La Barra de Directores del Ina-

tituto, eatarl integrada por el Presidente, el secretario-

1 otros diez mieabroa del Instituto, electos de entre loa-

miembros por el •oto mayoritario de aieabroa presentes en 

la reuni&n anual, o por la Barra de Directores del Inetit! 

to para llenar vacantes. 
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Secci6n 2.- En cualquier tiempo el Consejo

General de la Federación deberá efectuar una votación ex -

oficio de los miembros de la Barra de Directores del Inst! 

tu to. 

Sección ).- Los miembros de la Barra de Di

rectores deberán servir hasta el fin de la reunión anual -

siguiente a sus elecciones, y podrán ser reelectos sujetá~ 

dose a las previsiones de la Sección 1 de eate Articulo. 

Articulo VII. 

Sección 1.- Estos Estatutos podrán ser en-

mendadoa en cualquier reunión por el voto de la• dos terc! 

ras partea de todos los Directores. 

II•- CONSTITOCION DE LA FEDERACION 

ASTROHAUTICA INTEHMACIOMAL. 

ClPITULO I 

NOMBRE y PROPOSITos. 

Articulo 1.• Noabrez 

El noabre de esta aaociaci6n e• el de Fede

raci6D Aatronlutioa Internacional. La Federaci6n es una ~ 

organizaci6n internacional DO gubernamental; científica, 

DO lucrati••• 

Articulo 2.- Prop6eitos: 

La Federaci6n existe para los siguientes --

prop6aitoa: 

a) Para foaentar el desarrollo de la astroDlutica para pr~ 
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p6aitos pacíficos; 

b) Para alentar la diseminación extensiva de información -

técnica concerniente a la astronáutica; 

c) Para estimular el interés público y apoyar el desenvol

vimiento de todos los aspectos de la aatronAutica a tr! 

vés de varios medios de comunicación conjunta; 

d) Para alentar la participación en la investigaci6n astr~ 

náutica u otros proyectos relevantes, por instituciones 

de investigación nacionales e internacionales, univers! 

dades, firmas comerciales y expertos individuales; 

e) Para crear y sostener actividades de las academias de -

la Federación, institutos y comisiones dedicados a con

tinuar investigando, y el sostenimiento en todos los -

aspectos de las ciencias naturales y sociales relativas 

a la astron,utica y usos pacíficos del espacio exte---

rior; 

f) Para convocar y organizar con el apoyo de sus respecti

vas academias, institutos, congresos y comisiones astr~ 

náuticas internacionales, simposiums, pláticas y otras 

reuniones científicas; 

g) Para cooperar 1 asesorar con institutos y organizacio-

nes apropiados, nacionales e internacionales, guberna-

mentales 1 no gubernamentales, en todos los aspectos de 

las ciencias naturales, de ingeniería y sociales, rela

cionadas con la astronáutica y loe usos pacíficos del -

espacio exterior. 



CAPU'ULO II 

DOMICILIO LEGAL Y LEY APLICABLE. 

Artf culo 3. 

El domicilio legal de la Federaci4n est& eQ 

Ginebra, Suizao Cuando se refiere a un cuerpo legal en -

particular, la referencia serl al Derecho Suizo, 

CAPITULO III 

DE LOS MIEMBROS. 

Artfoulo 4.- Elegibilidad: 

La Federaci&n Astronlutica Internacional ea 

una aaociaci6n coapuesta de aquellos cuerpo• 1 organizacit 

nes, debidaaente conetitllidas bajo las le7ea de aua palees 

de origen, que compartan loa propleitoa declarados en el -

Art!culo 2, 1 fueren elegido• de acuerdo con lo• ArtloUlos 

9 1 10 de esta Conatituci&n. 

Articulo 5.- Claeificaci6n de loe Miembros: 

a) Habrl las siguientes clases de mie•broa: miembros con -

voto, mieabroa sin voto 1 miembros de inatituciln. 

b) Cualquier miembro estA autorizado para participar en to -
das las actividades de la Federaci&n 1 a recibir aua 

servicios. 

Articulo 6.- Miembros votantes: 

a) Babr4 solamente un llie•bro por cada Naci&n, electo como 

estl previsto en los Artf culoa 9 1 10 de esta Conatitu

ci6n, pudiendo ser miembro votante de la Federaci6n. 
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b) Cada miembro votante estl autorizado a votar en todas -

las cuestiones ao .. tidaa ante la Asamblea General. 

Articulo ?·- Miembros no votantes: 

a) Ademle de loe miembros votantes, podrl haber otras org.! 

nizacionea de una misma Nac16n, elegidas como miembros

no votantes de la Federaci6n. 

b) Cada miembro no votante puede asistir a las reuniones -

plenarias dt la Asamblea General y participar en sus -

diacueiones, pero 4nicaaente podrl tener derecho a vo-

tar, con la aprobaci6n de laa tres cuartas partea de los 

a1eabroa votantes prtaentea en la Aeaablea General, so

bre una cueatiSn eaptc!fioa. 

Articulo 9·- Solicitudtat 

a) La solicitud de adaisi6n de un Organi1S1110 a la Federa--

ci&n, debe reaitirse al Secretario Ejecutivo con dos cg_ 

piaa certificadas de sus Estatutos, 1 en el caso de so

licitud para mieabroa votantes 1 no votantes, probar -

que el solicitante tiene veinticinco o m&s miembros in

dividuales en pleno ejercicio de sus derechos. 

b) El Bureau examinar& la elegibilidad del solicitante pa

ra una cierta categoria de aieabro, 1 reportar! sus re

coaendacionea en la siguiente reuni6n plenaria de la --

Asamblea General. 

Articulo 10.- Elecci6n de nuevos miembros: 

Los nuevos ..deabroa de la Fedtraci6n serln -

electos por el voto mayoritario de los miembros votantes -
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presentes en la Asamblea General en sus reuniones plena--

rias. Loa miembros electos de la Federación conservar&n -

su autonoaf.a plena. 

Articulo 11.- Miembros internos requeridos a los solicita! 

tes, 1 mie•broa de la Federaci6n: 

a) Ninguna organizaci6n que tenga menos de veinticinco --

miembros indi•idualee en pleno derecho puede adquirir -

el carlcter de miembro votante o no votante de la Fede

raci3n. 

b) Siempre que el nG.aero de lli••broa internos de cualquier 

solicitante o miembro de la Federaci6n est'n en diepu-

ta, tal solicitante o el aieabro deben proporcionar - -

pruebas de au calidad de miembro si aa! lo pide el Bu-

reau. En caso de resultado negativo, el Bureau puede -

recomendar a la Asamblea General la auepensi&n temporal 

de loa derechos de tal miembro. 

Articulo 12.- Enmiendas a loa Estatutos por los miembros; 

Siempre que un miembro enmiende aus propios 

Estatutos, latos seran remitidos con sus reformas inmediat! 

aente, con dos copiae, al Secretario Ejecutivo de la Fede

raci6n. 

Articulo 13.- Registro de finiae: 

Cada miembro deberl registrar la firma de -

sus oficiales ante el Secretario Ejecutivo de la Federa--

ci6n.Articulo 14.- Expulai6n de miembros: 

Sobre las recomendaciones del Bureau, la --
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Asamblea General decidirl por el voto aa7oritario de loa -

miembros votantes presentes, en su reuni&n plenaria, sobre 

la expulsi6n de cualquier miembro. El Bureau barl tal r•

co•endaci6n ei el miembro no ba cubierto sus participacio

ne& por dos o m&s aftos, o ei de cualquier modo ee ha nega

do groseramente a obedecer los requerimientos de eata Con! 

tituc16n. 

Articulo 150- Retiro de lliembroei 

Todos loe 111.eabros de la Federaci&D tendrln 

el derecho de retirarse de ella. Cualquier 111.eabro puede -

hacerlo por aedio de una carta remitida al Secretario Eje

cutivo a su debido tieapo, antes de la reuni¡n plenaria de 

la Asamblea General, quien tomar& nota de ello. 

Articulo 16.- Extinci6n de llieabros 1 su suceai6n: 

a) En el caso de diaoluci6n u otra clase de eztinci6n de UD 

miembro, la Asamblea General declarar& previa la reco-

mendaci6n del Bureau, la extinci&n de eae llieabro. 

b) Sobre la recomtndac16n del Bureau, la Asamblea General -

designarl al sucesor de un mieabro extinto, si existen

lae condiciones requeridas en el Articulo 9. 

Articulo 170- Cambio• en el Estatuto de loa miembros: 

Previa la recoaendaci6n del Bureau, la A•&! 

blea General puede decidir por el voto mayoritario de loa 

miembros votantes presentes en la Asamblea General en au -

reuni6n plenaria el cambio apropiado al Estatuto de ·cual-

quier miembro. 
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CAPITULO IV 

LA ASAMBLEA GENERAL. 

Compoei ci6n z 

El Cuerpo Supremo de Gobierno de la Federa

ci6n sert la Asaablea General. istarl co•puesta de d•l•g! 

doe propuestos por cada lli••bro •otante. Un delegado de -

cada aieabro no •otante 1 de inet1tuc16D puede asistir a -

las sesiones plenarias de la Aaaablea General. 

Articulo 19.- Facultades 1 !unciones: 

La Asamblea General tendri lae alguien.tes -

facultades 1 funciones: 

a) Examinar 1 aprobar lae credenciales de loa delegados. 

b) Aprobar 1 modificar la Agenda de sus •••iones plenarias 

propuestas y aoaetidas por el Bureau. 

e) Elegir loa nuevo& aieabros de la Federaci6n. 

d) Suspender temporalmente loa derechos de loa llieabroe e~ 

mo eetl previsto en el Articulo 11 9 expulsar mieabroe -

como esti pre•iato en el Articulo 15, declarar la exti¡ 

ci6n 1 euceai&n de la aeabrecia como estl pre•iato en • 

el Articulo 16, 1 decidir los c .. bioe en el Estatuto de 

los miembros, de acuerdo con el Articulo 1?. 

e) Aprobar los reportea anuales 1 especiales, informes, 

cuentas, estimaciones del presupuesto 1 loe gastos, pr! 

sentados por el Bureau. 

f) Establecer comitle especiales para el deeeapefio de sus 

!unciones. 
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g) Elegir los oficiales de la Federaci6n. 

b) Crear academias, institutos y coaiaiones que sean 

deradoa necesarios para ejecutar el trabajo de la Fede

raci6n, 1 aprobar sus Estatutos. 

1) Adoptar leyes 1 reglas que se puedan considerar como º! 

ceaarias. 

j) Ejercitar otros poderes 1 funciones que no est¡n reser

vados por esta Constituci6n a otro 6rgano de la Federa

~i6n, hasta donde sea necesario o propio para llevar a 

oabo loa propleitoa de la Federaci6n. 

Articulo zo.- Sesiones Plenarias: 

La Asaablea General realizarl sus sesiones -

plenaria• anual .. nte, o antes, si aid ea recomendado por el 

Bureau 1 con el conaentiaiento de la mayor!a de loa 111.ea-

bros votantes. En cada aeai6n plenaria la Asamblea Gene-

ral determinar& el lugar y tiempo de au siguiente aeei6n -

plenaria. 

Articulo 21•- ~u&rum 1 Mayoría• 

a) El qu&rua del voto de la Asamblea General siempre conai!. 

tirl de la .. yorfa de todos loa lliembros votantes de la F,! 

deraci6n. 

b) A no ser por otra aanera especificada en esta Conatitu

oi&n, serl requerida una sa1oria de loa miembros votantes

preaentea en la seai6n plenaria de la Asamblea General pa

ra ampliar cualquier actividad de este 6rgano. 

e) Si lea es pedido a los miembros no votantes de acuerdo -
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con el Articulo 7, votar sobre cualquier punto especifico, 

una aayorla del número total de los miembros presentes vo

tantes y no votantes en la seei6n plenaria de la Asamblea

General ser1n requeridos para extender cualquier actividad 

de eete Organo. 

Articulo 22.- Voto por poder: 

Si DO eatl presente el delegado de un miem

bro votante, el voto de cualquier miembro votante de la -

Asamblea General puede eer emitido por medio de un poder -

firmado por el Presidente u otro funcionario de este aie•

bro, debid .. ente autorizado. 

Artlculo 2).- Voto por correo: 

Si ea necesario, siempre y cuando el Bureau 

aal lo detend.ne o la Asamblea General lo decida por ade--

lantado, el voto puede emitirse por correoo En este caso 

ser' enviada UD& papeleta de voto por el Secretario Ejecu

tivo a todos los miembros votantes, y a los miembros no v2 

tantea ei ae les autoriza a votar de acuerdo con el Art!c! 

lo 7. Tales papeletas de voto deber&n ir acompañadas por 

una manifeataci6n taquiaecanografiada alllplia y clara de -

las cuestiones sobre laa que se votar&. El resultado de -

un voto por correo coao ha aido expuesto por el Presidente 

de la Federaci3n, serl reportado a todos los miembros lo -

•'s pronto posible deapu¡s de que tenga lugar la votaci6no 
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CAPITULO V 

LOS OFICIALES. 

Articulo 24,- T{tulos de loe Oticialea: 

a) La Federación tendrl Oficiales Eiectivoa 1 Oficiales E! 

tablecidoa. 

b) Loa Ot:Lcialee Electivos serán el Preaidente 7 loa cua-

tro Vicepresidentes. 

e) Loa Oficiales Establecidos aer'n el Consejo General, el 

Secretario Honorario 1 el Secretario Ejecutivo. 

Articulo 25.- Elegibilidad, Elecci6n y t&rmino de loe Oti

cialee Electivo•• 

a) Ninguna persona que no sea repreeentante de un 111.embro

votante de la Federaci6n, puede ser Oficial Electivo de 

ella. La elecci&n de Otioiales ser¡ hecha especialaen

te entre loa candidatos a lliembroa de aquellos paises -

donde la astron&utica ha1a alcanzado un alto grado de -

desarrollo, 1 atendiendo a la necesidad de una dietribJ! 

ci5n geogr1!ica equitativa. 

b) La Asamblea General elegir! a loa Oficiales en su ae--

si6n plenaria por una mayoría de loa aiembros votantee

presentes. El tlrmino de duraci6n del cargo de Ofi---

cial, serl de un affo o, si en la siguiente eesi&n plen! 

ria de la Asamblea General son propuestos de acuerdo -

con el Artículo 20, hasta que sus sucesores sean elec-

tos. 
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Articulo 26.- Autoridades para firmar documentos: 

Loe Oficiales tendr!n la autoridad exclusi

va para firmar documentos y cartas en nombre de la Federa

ci6n. 

Articulo ~.- Del Presidente: 

a) El Presidente serA el Oficial Ejecutivo en jefe de la -

Federaci6n. Puede ser reelegido 8610 por una vez. 

b) El Presidente representar& a la F'ederaci6n en todas las 

ceremonias o eventos p6blicos si la Federaci6n es invi

tada o ai tiene algún inter6s en participar. Cuando el 

Presidente no pueda participar en tales ocaaiones, po-

drl autorizar a un Vicepresidente o al Consejo General -

o a un representante de un miembro votante de la Feder~ 

ci6n para representarlo. El Presidente aprobar& todas

laa declaraciones pGblicaa expedidas en nombre de la F! 

deraci6n. 

e) El Presidente preeidirl las sesiones plenarias de la -

Asamblea General. Cuando el Presidente no pueda presi

dirlas, lo barl cualquier Vicepresidente designado por 

aqu61, 1 si ninguno ea designado, cualquier Vicepresi-

dente elegido por la Asamblea General o cualquier otro

miembro de la Asamblea General nombrado para que pueda

preaidir la aeai~n. El Presidente o su sustituto en el 

deeempefto de esta func16n, no actuar' en la Asamblea G! 

neral como delegado de cualquier Estado, y votar& en la 

Asamblea General solo en caso de empate. 
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4) El Presidente preaidirl todas las reuniones del Bureau, 

1 reportará sus conclusiones y recomendaciones a la - -

Asamblea General. 

Articulo 28.- De loe Vicepresidentes: 

Loa Vicepresidentes aerln responsables ante 

el Presidente, y de acuerdo con el Artículo 27 de esta 

Constituci6n obrarln como delegados de aquél. En caso de 

renuncia, el Presidente antes de la terminaci6n de super!~ 

do 1 loa miembro a restantes del Bureau 1 elegirlo de entre -

loa Vicepresidentes, uno que deeempefte el cargo de Presi-

den te hasta la siguiente elecci6n. 

Articulo 29 •• Del Consejero General& 

El Consejero General de la Federaci6n serl

deeignado por el Bureau 1 confirmado por la Asamblea Gene

ral, 1 estari en funciones hasta que renuncie o sea reea-

plazado. Actuar¡ como aiembro votante ex-officio de loa -

Comida 'J otros Cuerpos, seg4n lo preTiato en el Artículo -

9, incisos f) 1 j), y darl consejos legales en todos los -

problemas que requieran tal consideraci6n. Cuando le sea 

pedido, el Consejero General podrl representar a la Feder.! 

c16n, y podrl emprender lllisiones especiales, particularme~ 

te con respecto al establecimiento y mantenimiento de rel~ 

ciones entre la Federaci6n y otros Cuerpos 1 Organizacio--

nea internacionales, que el Bureau encauzar&. 

Art!culo 300• Del Secretario Honorario: 

El Secretario Honorario serl un residente -
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de Suiza. El recibirá todos loe procesos legales, 1 cert! 

ficará todos loa documentos oficiales; desempeñar! deberes 

est9tutarios tales como se requieran por la Ley Suiza. S! 

rá deaignedo por el Bureau y eRtará en funciones hasta que 

renuncie o sea reemplazado. 

Articulo )1.- El Secretario Ej~cutivo: 

El Secretario Ejecutivo actuará como secre

tario en el Bureau, y cumplirá todos loa deberes que le 

asigne el Bureau. Será designado por 6ete, y estará en 

funciones hasta que renuncie o sea reemplazado. 

CAPITULO VI 

DEL BUREAU. 

Articulo )2.- Integración: 

a) El Bureau estl conatitUido por loa oficiales electivoe

de la F~deración, el Consejero General 1 el 61.timo Pre

sidente retirado de la Federaci6n, as! como loa lli.eabros -

votantes. 

b) Loa directores de academias e institutos de la Federa-

ci6n y el Presidente de sus comisiones ser1n miembros -

no votantes del Bureau. 

e) Si ea necesario, el Presidente de los Comit6a o sus re

presentantes designados de acuerdo con los Artículos 19 

f) y 35 j), pueden ser invitados cuando se toaen en co1 

sideraci6n las cuestiones relativas a sus actividades,

ª participar y opinar en las sesiones importantes del -

Bureau, sin derecho a votar. 

- '~ 
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Articulo 33 •• Reunionee y Qu6rua: 

a) El Bareau se reunirl en lugaree y tiempo que eetln deb~ 

damente detel'llinadoe por una mayor!a para aquello. La• 

reuniones del Bureau aer¡n convocadas por el Presiden-

te. 

b) Conetituirln un qu6ru• la presencia e• una reuni6n de -

cuatro 111.e•bros votantes dtl Bureau. 

Articulo 34.- Decisiones: 

a) Lae decisiones del Bureau tn cuestiones de procedillien

to, serln tomadas por una mayor!a de sus aiembroa Tota¡ 

tea presentes en la aesi6n. 

b) Las decisiones sobre otras cuestiones que no sean de 

procedilliento, serln tomadas por unanimidad de todos 

loa miembros votantes del Bureau presente• en la sesi&n. 

c) Si es necesario 1 el Presidente asl lo decide, el voto

puede emitirse por correo. En este caso, una papeleta

de Toto será enviada a todos los 111.e•broe votantes del

Bureau9 acompañada de una declaraci&n amplia y clara 

mecanografiada de las cuestiones sobre las que se va a 

votar. El resultado de un voto por correo en la roraa -

en que sea regulado por el Preeidente de la Federaci6n, 

ser' reportado a todos los Oficiales del Bureau, y e1 -

es necesario a otros Oficiales lo ala pronto posible "!! 

tes de que se lleve a cabo la votaci6no 

d) En caso de empate, el voto del Presidente aerl decisi--

vo. 
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Artículo 35·- Deberes: 

El Bureau deber&: 

a) Recibir solicitudes para ser miembro 1 deterlllinar la -

elegibilidad de los solicitantes para una cierta categ2. 

ria de miembro, y reportar sus recomendaciones en la a!, 

guiente aeai.6n plenaria de la Asamblea General. 

b) Admitir solicitantes a miembro antes de su elecci6n, C2, 

mo observadores en las sesiones plenarias de la Aaam--

blea General~ El Bureau puede tambi&n admitir o invi-

tar coNo obser•adores en la Asamblea General a miembros 

de organizaciones y cuerpos que tengan un profundo int! 

ria en el desen•olvilliento de la astronlutica. 

c) Requerir una prueba de ser miembro interno siempre 1 -

cuando sea de decisi6n, y en caso de resultado negatiTo 

recoaendar a la Asamblea General una euspensi5n tempo-

ral en los derechos de ese llli.embro. 

d) Recomendar a la Asamblea General para su consideraci6n

la e.xpulsi6n de cualquier miembro bajo las condiciones -

fijadas anteriormente en el Articulo 14 de esta Const1-

tuci3nt la declaraci6n sobre la extinci6n de miembro b,! 

jo el Articulo 16, la confirmaci6n de eucesi6n d• miea

bro de acuerdo con el parAgrafo b) del mismo Articulo 1 

el cambio en el Estatuto de miembros de acuerdo con el 

Artículo 17 de esta Constituci6n. 

e) Recomendar 1 supel"Yiaar los arreglos para las sesiones

plenarias de la Asamblea General y solicitar la ayuda -
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de iaetitucionee apropiadas mencionadas en el Art!culo-

19 b) de esta Conetituci&o para Congresos, SJJDposiuaa,

pliticae 1 otras reuniones de la Federaci6n, y dar to-

doa loe paaoa aeceaarioa para este propSsito. 

t) Preparar 1 proponer una agenda con las cuestiones a aer 

consideradas en la• sesiones plenarias de la Aeaablea -

General. Todas lae cuestiones que Yana aer decididaa

por la Aaaablea General deberlo ser examinadas antes -

por el Bureau. 

g) SuperTisar la preparaci6n de lae cuentas y erogaciones

de fondos, recoaendando un presupuesto anual, 1 presen

tar toda la intormaci6n pertinente en forma de un repo_!: 

te anual a la Aaamblea General. 

h) Hacer recoaendacionea a la Aeaablea General concernien

tes a las contribooionee anuales de cada Sociedad Mie•

bro. 

i) Aceptar en aoabre de la Federaci6n donaciones pri•adaa• 

o contribuciones de organizaciones nacionales o intern! 

cionalea o gubernaaeDtales. 

j) Designar Comit6a ioterinoa para despachar las tareas 

que se preseoten desde la 6ltiaa sesi6n plenaria de la 

Asaablea General. 

k) Ejecutar deberes adiciooalee tal 1 como hayan sido acoi 

dados por la Asamblea General. 
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CAPITULO VII 

DISOLOC!OH 

Artículo 36.- Procedilliento: 

La Federaci&n puede ser diauelta con la - -

aprobaci6n de la• dos terceras partea de todos loa miembro• 

yotantea 1 no Yotantea. Cualquier reaanente que quede des• 

pu'• de la descarga de todas la• obligaciones eerl ofrecido 

1 transferido a una instituci6n internacional dedicada a la 

in•eetigaci6n cientifica que tenga objeti•oa aillilares a ·

loa prop5aitoa asentados anteriormente en el Articulo 2 de• 

esta Conatituci6n. Si se transfiere a una inatituci6n que 

ao pueda cuaplirloa, entonces se harl a cualquiera inatitu

ci&n internacional dedicada a la inveatigaci6n cientlfioa -

que deaignarl el Bureau. 

Articulo 37 •• Liquidaci6n: 

El Bureau aerl responsable por la liquida--

ci 6n de loa aa,ntoa de la Federaci6n. 

CAPI'l'OLO VIII 

REFORMAS 

Articulo )8.- Proceclillientoa 

Las reforaaa a esta ConatituciSn serln he---

chas con la aprobaci6n de dos terceras personas de loa Id.e! 

broa votantes. 'l'odáa las reformas deberln al aenoa tener -

efectos iruaediatoa sobre tal aprobaciSn. 



CAPITULO IX 

IDIOMAS OFICIALES. 

Articulo 39. 

El Inglh, Franch, Alemln 1 Ruso aer&n loa -

idioaaa oficiales de la Federaci&n. 

SOCIEDADES MIEMBROS DE LA FEDERACION ASTRONAUTICA 

INTERNACIONAL. 

Aleaania 

Aleaania 

AleaaDia 

' 
.ll•uDia 

Argentina 

Austria 

B&lgica 

Braeil 

Bulgaria 

Canadá 

Canadl 

China, República de 

Chipre 

Checo e elovaquia 

S~ciedad Aatron,utica Aleaaaa 

Deutache Raketen-Gesellacbaft e.V. 

Deutache Gesellacbatt fUr Raketente 
chnik und Raumf abrt -

Deutcbee Raketen und Raumfahrtau--
eeua e.V. 

Aeociaci&n Argentina Interplanetaria 

Oaterreichiae Gesellacbaft fUr Wel4 
rauaforechung 

Ae•ociation Belge des Ingenieura et 
Tecbniciens de 1 1 Aeronautique et de 
1 1 Aetronautique 

Sociedad• Interplanetaria Brasilei
ra 

Sociedad Aatronlutica Búlgara 

Sociedad Aatronlutica de Canadá 

La Sociedad Astronlutica Canadiense 

Sociedad Aatronlutica de la Rep6bl! 
ca de China 

Sociedad Astron,utica de Chipre 

Comiai&n sobre Astronlutica de la -
Academia de Ciencias de Checoeslov! 
quia 



--·--

Dinamarca 

Egipto 

España 

Francia 

Francia 

Gran Bretaña 

Grecia 

Holanda 

India 

Irln 

Israel 

Italia 

Italia 

Jap8n 

Jap3n 

Mlxico 

Noruega 

Polonia 

Portugal 

Portugal 

Ruaania 

Rusia 

Sur6.rrica 

• 18) • 

Dansk Aetronautiak Forening 

Sociedad Astronlutica Egipcia 

Agrupaci6n Aatron6utica Espadola 

Societe Francaiae d'Aatronautique 

Asociaci6n de Estimulo de la lnYea
tigaci~n Astronlut1ca 

Tbe Britisb Interplanetar1 Societ1 

Sociedad Astronlutica Hellnica 

Nederlandacbe Vereniging voor Ruum
tevaart 

Sociedad Astronlutica India 

Sociedad Astronlutiea de Irln 

La Sociedad Aatron&utica de Israel 

Aaaociazione Italiana Razzi 

Asaociazione oer le Scienze A•tronau . -tichi 

Sociedad Aatroolutica de Japan 

Sociedad Japonesa de Cohetes 

Sociedad Mexicana Interplanetaria 

Norsk Astronautisk Forening 

Polakie Towarzyato Astronauti7czne 
(Aaoeiaci&n Aatronlutica Polaca) 

Grupo Portugueee Astronautica 

Centro de Estudio• Aatronlutiooa de 
Lisboa 

Academia de Ciencias de RuaaDia 

La Comiei6D sobre Aetronlutica de -
la Academia de Ciencias de la URSS 

La Sociedad Interpl&Detaria Surafr! 
cana 



Suecia 

USA 

USA 

USA 
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S•eneka Interplaraetarieka Sallaka-
pet (Sociedad Interplanetaria Sueca) 

Aerospace Medical Aaeociation 

Yugosla•ia 

Aaerican A•tronautical Societ7, lnc. 

American Rocket Societ7, Inc. 

Institute of tb• Aerospace Sciences 

Sociedad Astroalutica tugoala•a 

Ill•• CAR'l'A DiL COMITE PARA LA EXPLORACION 
DEL ESPACIO (COSPAR) 

(Comitl para la Exploraci6n del Espacio del Consejo Inter

nacional de Urdonea Cientlficas, NoYieabre de 19,9). 

lo• Propleitos 1 objetivos. 

El COSPAR aer& un Collitl Especial.de la ICSU 

El proplsito del COSPAR es foaentar, ea uaa 

escala internacional, el progreso de toda clase de inveat! 

gaciones cientificaa que son pueataa en prlctica con el 

uso de cohetes y de veb1culoa de propulai6n a reacciln. El 

COSFAR deberl interesarse con fundaciones de in•••ti1a---

oi&n. No deberl noraalaente iatereaarae ¡1 aiaao con pro

blemas tecnol4gicos tales como la propulailn, conetrucci&n 

de cohetee, guia y control. 

Eatos objeti•oa se lograr&n a travla de un 

desenvolvimiento alxiao de prograaaa eapacialea de explor! 

ci6n por la comunidad internacional de científicos traba-

jando a travls de la ICSU, 1 sua academias nacionales 1 --

uniones adherentes. Cualquier arreglo que envuelva a Te--
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rritorioe nacionales deber1 hacerse por discusión bilate-

ral o multilateral entre las naciones afectadas. Siendo -

la COSPAR una organizaci6n no pol!tica no debe, como cues

ti6n de política, recomendar cualquier ayuda específica de 

una naci6n a otra. Sin embargo, eerA bienvenida la infor

maci6n concerniente a tales arreglos y proveer a una asam

blea conveniente en la cual pueden tales arreglos ser pro

puestos y discutidos formalmente. 

Reconociendo la neceeidad para una regula-

ci&n y diecueión internacional de ciertos aspectos de pro

gramas de sat¡lites 1 pruebas espaciales, el COSPAR mismo

debe mantener informada a las Naciones Unidas u otras act1 

vidades internacionales en este campo, para asegurar aque

lla ventaja de acuerdo con la ciencia espacial internacio

nal de investigaci6n a trav6s de tales regulaciones y para 

hacer recomendaciones relativas a cuestiones de planeaci&n 

y regulaci6n que puedan cumplir el programa 6ptimo de in-

vestigaci6n cient!fica. 

El COSPAR debe reportar al ICSU aquellas m! 

didaa necesarias en el futuro para lograr la participaci6n 

en programas internacionales de exploraci6n espacial, de -

todos loa paises del mundo con aquéllos que casi est5n ac

tivamente empeñados eo programas de inveatigaci6n dentro -

del dominio del COSPAR. 

II.- ComposiciSn. 

La composici6n del COSPAR eerl como sigue: 
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a) Un \ representante desl,glfádo por cada inatituci6n cient{-

fica nacional adherente al ICSU que estg activamente r! 

lacionada en la investigaci6n del espacio y anhelante -

repreaentaci6n al COSPAR. 

b) Un representante designado por cada uni6n científica i!!, 

ternacional federada al ICSU que desee participar en el 

COSPAR. 

Para que, en adici6n a la repreeentaci6n 

cientifica principal, ahi deber& haber una distribuci6n de 

nacionalidad tan profUnda como eea posible entre loe repr.! 

eentantes de la uni&n, el consejo o asistencia del ICSU. -

Deberl ser proveida por las uniones, ei es deseable. 

Loa derecho• y deberes de lae instituciones 

cient!ficas nacionales representadas en el COSPAR, aerln: 

1.- Ser informadas al respecto y enviar repreeentantee a -

todas la• reuniones en pleno del COSPAR o patrocinadas 

por el COSPAR, 1 a participar en todas las discusiones 

que haya. 

2.- Establecer canalee científicos para obtener datos y 

realizar experimentos espaciales 1 participar en la o~ 

tenc16n de datos y evaluaci6n de informaci6n resultan-

te de tale• experimentoe. 

)•• Hacer aprovechables los resultados cient!ficos de la -

inveatigaci6n espacial que pueden considerarse como --

parte de sus participaciones en el trabajo del COSPAH. 

4.- Contribuir al soporte financiero del COSFAl< en la me--
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dida que recomiende el Consejo Ejecutivo del COSPAR, 

reafirmado por el COSPhR y aprobado por el ICSU. 

5·- Votar en cualquier cuesti6no .~~ 

Loa derechos 1 deberes de las unionea cien

tíficas internacionales representadas en el COSPAR, serl.D: 

1.- Ser informadas al respecto y enviar representantes a -

todas las reuniones en pleno del COSPAR y participar -

en las discusiones que se susciten. 

2.~ Mantener enlace con el COSPAR 1 sus grupos de trabajo

de cualquier manera que ellos puedan considerar apro-

piada para asegurar la integraci6n de los resultados -

obtenidos por experimentos espacial•• con aqulllo• ob

tenidos por otros m6todos de inveetigaci6a científica, 

para eYitar la duplicidad y para alcanzar una divisi&n 

eficiente de tare••• 

).- Participar en la evaluaci8n 1 dieeminaci&n de la infoE. 

maci&n resultante de los experimentos espaciales. 

4.- Votar en todos loa aspectos que no envuelvan a4n mayo

res detalles sobre ingresos o salidas de dinero por la 

COSPAR, o por salidas de dinero por las instituciones -

científicas nacionales. 

III.- Los Oficiales. 

La COSPAR elegirA de entre sus propios aie!. 

bros un Presidente, los Vicepresidentes y otros cuatro -

miembros para actuar como un Consejo Ejecutivo, descrito -

anterior1nente. .li:l mhodo de elecc16n ser1 tal como para -
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do para vis'i.lar todas las reuniones del Consejo Ejecutivo .. 

como de loe consultores. El Presidente y Vicepresidente -

respectivamente del Consejo Ejecutivo y su Bureau, actdan

tambi&n ea el COSPAR. 

v.- Comitl de Finanzas. 

De acuerdo con la Regla 15 a) 1), da las R!, 

glas del ICSU para Comitls Especiales, habr& un Coad.tl de 

Finanzas que consiste de dos miembros: representantes de -

las instituciones científicas nacionales. 

VI.- Conducci6n de Negocios. 

1.- Las reglas del ICSU para Comitls Especiales, serln ado~ 

tadas para la conducci6n de los negocios del COSPAR. 

2 ... El COSPAR establecerl sus propias Leyes y Procedimien

tos dentro de la estructura de esta Carta, y las Re--

glaa del ICSU para Comit's Especiales. 

3 ... El COSPAR establecerl Grupos de Trabajo científicos de 

tiempo en tiempo para el examen de problemas especia-

les.· 

4 ... El Presideate del COSPAR mantend~l informado al Secre

tario General del ICSU pronta 1 completamente de todas 

las actividades del COSPAR. 

5 ... Antes de la aprobaci8n por el COSPAR, el Bureau remit! 

r' al ICSU el presupuesto estimado para todas las act! 

vidades del COSPAR, y recomendaciones para una escala

da contribuciones a las que serlo requeridas de las in_!! 

tituciones cient!ficas nacionales participantesº 
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L E Y E S. 

Estas Leyes entrarin en vigor autom1ticamente desde su 

aprobaci&n por el ICSU de la Carta del COSPAR. 

Loe cambios 1 adiciones a estas Leyes pueden ser be--

chae en cualquier tie•po como est& pre'ri.sto en la Sec

ci3n 6 IV) abajo. 

Elecci&n de Oficialee• 

I) Todos loe Oficiales serln electos de entre los -

llieabros del COSPAR. 

II) El Presidente serl electo para un t6rmino de tres 

años por la ae11brec!a en pleno de una lista de 

candidatos 1 rellitida por el Consejo Ejecutivo o 

si el Con .. Jo, Ejecutivo es incapaz de hacer la -

noainaci6n del COSPAR. 

III) Dos Vicepresidentes eerln electos para el t6rlli.no 

de trea dos por el COSPAR en pleno, uno de los -

candidatos propuestos por la Academia de Ciencias 

de loa Estados Unidos, y otro, de loa candidatos -

propuestos por la Academia de Ciencias de la - -

URSS, actualmente las Gnicas dos naciones que han 

lanzado eatllites artificiales sobre la Tierra y 

Yeh{culos espaciales c6smicos. 

IV) Cuatro miembros adicionales del Bureau serla ele~ 

toa para el t¡rmino de tres años por el C03PAH, -

dos de los candidatos nominados por uno de los V! 

cepresidentes y dos de loe candidatos propuestos -
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per el otro. 

V) Si un Oficial estl vacante, ser& llenada por cua!, 

quiera en el resto del t6rmino original por nomi

naci6n y elecci6n como se especifica arriba. 

VI) Todos ~os Oficiales contiouarln en servicio basta 

que sus sucesores hayan sido debidamente electos .. 

y hayan aceptado. 

4.- Deberes de loa Oficiales: 

El Presidente del COSPAR debidamente electo preaidirl

en todas las reuniones de la COSPAR en pleno, el Cons! 

jo Ejecutivo y el Bureau, y conducir' las cuestiones -

del COSPAR entre las reuniones designadas. En caso de 

inhabilidad del Presidente para llevar a cabo sus fun

ciones, los dos Vicepresidentes asumirlo alternativa-

mente, como Vicepresidente principal, la responsabili

dad de la oficina del Presidente. La alternaci6n de -

la oficina del Vicepresidente principal tendrl lugar -

cada tres meses, con la posesi6n de la oficina del Vi

cepresidente de los Estados Unidos durante el primer y 

tercer cuartos de cada año, y la oficina del Viceprea!, 

dente de la URSS durante el segundo 1 cuarto cuartosº 

La primera responsabilidad del Vicepresidente princi-

pal serl de asumir la r••ponsabilidad presidencial, -

convenir con el COSPAR en la primera oportunidad con 

el prop6sito de elegir un nuevo Presidente. En caso -

de inhabilidad del Preaident.e y Vicepresidentes para -
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asumir estaa responsabilidades, loa miembros electos -

del Consejo Ejecutivo tomar'n las medidas neceearia• -

para asegurar la continuidad de las actividades del 

COSPAR. 

5·- Uai6n con las Naciones Unidas: 

El ConttJO.• Ejec&&tho harl loa arreglos para la uni6n• , 

con las organizaciones de las Naciones UDidaa con el -

objeto de regular laa cuestiones que afecten la in•ee

tigaci&n espacial baata donde eea posible 1 para loe -

proplsitos colocados adelante en la Carta. 

6.- Reglas de Ordenaaiento: 

1) ~u6rua.- Ua qu6rua del COSPAR o de cualquiera de 

.eua cuerpos constituidos debe conaiatirae del ci! 

cuenta por ciento o ala de loa miembros de tal -

cuerpo. Los miembros del COSPAR pueden noabrar • 

delegados alteraadoa, los que en ausencia de loa 

delegados principales, tendrln autoridad para TO• 

tar en laa reuniones del COSPAR 1 contarlo para -

determinar el qu6rua, Loa votos solaaente pueden 

ser emitidos por personas presentes en la reun.i6n 

con la excepci6n aaotada en V) abajo. 

Il) Derecho a votar en Tariaa materias.- El voto en -

el COSPAR o en cualquiera de sus cuerpos conati-

tuidos 9 ae aaoldar1 a las preTisionea de las eec-

ciones aplicables de la Carta. 

III) Voto mayoritario.- Las accione• oficiales del - -
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COSPAR, excepto en lo prev:lsto en IV)• ser'n toaa 

das por simple voto mayoritario de loa que est¡n-

presentes 1 voten en favor o en contra de una - -

acci~n determinada. Las abstenciones en el voto -

no serlo consideradas en la determinaci6n de la -

acci6n mayoritaria, pero pueae ser inscrita en el 

registro, si as{ lo desean los delegados que se -

abstuvieron. 

IV) Cambios a las Leyes y Aval~os Financieroso• Cual-

quier ca11bio a las Leyes requerir¡ dos terceras -

partes del voto mayoritario del COSPAR en pleno.

.Lao acciones concernientes a los aval6os financi!. 

rot1 de 11111 instituciones científicas nacionales -

qur.t se encuentran representadas en el COSPAH, re-

querirln el voto aayoritario de las dos terceras -

partes de las instituciones naci~nales. 

V) El voto en el Consejo Ejecutivo.- Las resolucio-

nee del Consejo Ejecutivo podrán s~r hechas por -

el simple voto mayoritario, emitido de cualquier -

manera de acuerdo con el Consejo Ejecutivo, pero 

debe ser confirmado como se prevee en la Secci6n -

IV de la Carta. Las decisiones del Bureau del --

Consejo Ejecutivo eerln hechas por el voto de las 

dos terceras partes. Cualquier mieabro del Bu--

reau inh,bil para asistir a una reuni6n puede de-

legar su voto en su representanteo 
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VI) Agenda,- Ser& preparada una agenda apropiada a la 

naturaleza de las cuestiones que ser'n discuti--

daa, bajo la direcci6n del Presidente de cada re!!. 

ni6n, de su Consejo Ejecutivo o de su Bureau 1 d!, 

berl enviarla por correo por lo menos tres se•a-

nas antes de la reuni&n. Las enmiendas a la age!. 

da para cualquier reuni6n pueden ser propuestas -

por cualquier representante presente en la reuni6n 

1 serin adoptadas por una simple mayoria de aque

llos presentes que voten. 

VII) Reportea de las reuniones.- Loa extractos prelim!. 

nares de loa reportee de todas las reuniones del 

COSPAR, todae lae reuniones del Consejo ~jecutivo 

1 del Bureaut 1 toda• las reuniones de loa Grupos 

de Trabajo deberlo circular prontamente a todos -

los miembros de loe grupos respectivos para su -

aprobaci6n; tal reporte se conaiderarl aprobado -

a1 no se reciben objeciones o recomendaciones es

pecificas por escrito para enmendar estas minutas 

dentro de un •e• a partir de la fecha de su trlm! 

te. Despu's de la aprobaci&n, los reportes de 

las reuniones del COSPAR, su Consejo Ejecutivo 1 

Bureau, 1 de los Grupos de Trabajo del COSPAR, ª!. 

rln distribuidos a todos los llieabros del COSPAR. 

1.- Comunicaciones formales: 

Cuando se prescriba que las resoluciones o acciones --



- 195 -

del COSPAR sean trasmitidas al ICSU 1 UlfESCO, ONU o a -

otros cuerpos¡ tales trasmisiones serlo por escrito, -

incorporando el lenguaje de las resoluciones o accio-

ne s, y serlo distribuidas copias al Consejo Ejecutiwo -

del CCSPAR. 

8.- Los Grupos Cient!ficoe de Trabajo: 

Los Grupos Científicos de Trabajo pueden establecerse, 

modificarse o de .. parecer en cualquier tieato por el -

COSPAR en pleno to11Ando en cuenta las recomendacionea

del Consejo Ejecutivo. Cada Grupo de Trabajo coneiat! 

r& de un Preai.dente, que llamar& a reuniones y las pr! 

sidirl, y algunos otros mieabroa ninguno de loG cual•• 

neceaita aer necesariamente representante de cuerpos -

cientfficos, debiendo ser lli•mbro del COSPAR. Cada -

Grupo de Trabajo adoptarl sus reglas de trabajo y pro

cedillientos como loa juzgue apropiados para aua labo--

re se 

Cualquier comunicaci6n por los Grupos de Trabajo que -

requieran acciones de individuoa o grupos fuera del -

COSPAR, deberl sujetarse a la aprobaci&n, a6n espec!fi 

ca o en principio por •l Conaejo Ejecutivo del COSPAR. 

El COSPAR harl arreglos para proveer de fondos para -

gastos secretariales razonables para loa Grupos de Tr! 

bajo y para trasladar gastos de acuerdo con las reglaa 

del ICSU, del Presidente, miembros y consultores in•i

tados. Cada Grupo de Trabajo preparar&, en contesta--
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ci6n, un presupuesto de tales gastos, que serl sujeto

ª la aprobaci6n y auditoria por el Bureau, despu's de 

la cons1deraci6n hecha por el Comiti de Finanzas. Loe 

desembolsos dentro del presupuesto eer'n aprobados por 

el Presidente del Grupo de Trabajo. 
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