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a - DR LA ANTIGtJEDlD, AL VUELO DE LOS HERMANOS WRIGHT 

"La aviaoi6n, 
oienoia y arte del vuelo humano" (l), tiene un origen mu,y reoiente -
que ee remonta apenas a prinoipioe del siglo XX. 

:A partir del mo
mento en que el hombre llega a surcar loe airee oon máquinae máe pee~ 
dae que el aire, adquiere la aviaoi6n un incremento tan vertiginoso -
que la mentalidad del hombre se v~ e~oedida por la téonioa; el cambio 
sobrevenido en la realidad, tiene repercusiones sobre el Derecho que_ 
regula esta realidad. 

Antes de entrar_ 
en .. teria, hf1remos una relaoi6n hiet6rioa de loe intentos del hombre 
por la conquista del eepaoio, hasta llegar a la oonquista del eepaoio 
interplanetario en la era aotual. Son varios l'?s faotoree que han 1!!, 
fl.UÍdo en el vertiginoso desarrollo de la t6on1oa para la oonquieta -
del eepaoio, oomo sona el deportivo, eoon6mioo, político, militar, -
eto., teniendo este último factor, deegre.o1adamente gran preponderan

oia. 
La exploraoi6n e 

intentos d~ la conqW-eta del espacio, han eido un ~sf\lerzo oontinll!ldo 
desde loa inioioe de la exietenoia del hombre, ou,ya mitología e in -
tentos se pierden en la obscuridad de los tiempos. 

Tres mil aHoe au 
. tes de Cristo, loe chinos inventaron loe cohetes, as! oomo tambi&i -
¡ descubrieron la p61Vora, encontraron también la forma de que éstos e! 
guieran una cierta direooi6n al oolocar una.~era delgada en la oola -
del cohete. En el afto de 1232, loe utilizaron oomo armas de guel'l'8. -
contra loe mongolee en el sitio de P1en King, aeuetándolos a 6etoe y_ 
a eue caballos, rompieron el sitio fácilmente. 

: (l} &mbrosini Antonio .• "Insti tuoionee de Derecho de· 1a Aviaoi6n", 
Editorial Depalma, Buenos Airee, 1949. P• l. 
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Entonces les llam~ 

ron flechas de !U~go. Los árabes, años méa tarde, lJevaron los cohe

tes hasta Europa. Un chino llamado Van Hu en el siglo rl, amarr6 47 

oohetes a una silla con dos papelotes en forma de alas y después se -
amarr6 al asiento. Cuarenta y siete "coolies" o sirvientes encendie

ron los cohetes y el oientífioo desapareoi6 en una nube de fuego y h~ 

mo. 
Las tentativas del 

hombre por oonquist~r el dominio de los aires las hizo desde las épo
cas más antiguas, por tener siempre a la viste el e3emplo de las aves 

cuyo fácil vuelo le invitaba a imitarlas. Esto lo confirmaron las m! 
tologías de todos loa pueblos de la antigUedad¡ así, en los sepulcros 

egipcios han enoontrado pinturas y murales que rep~esentan seres de -

tipo hwnano dotados de alas, lo mismo que los monumentos asirios y -

persaa, por ~e que deben ser atribuidos a motivos puramente religi2 

soa o m!stioos. Según Di6doro de Sicilia, lbasis di6 la vuelta al~ 

mundo montado en una flecha de oro; también dioe que el oráculo del -
templo de Hier6pol1s se elev6 por los aires. Ovidio nos auenta las -
aventuras de Dédalo que huyendo de la cólera de ~os minos, oonetruy6_ 

unas alas que le permitieron escaparse con eu hijo Icaro de la isla -
en la que estaban prisioneros, lo que solo logr6 él, pues Ioaro voló_ 

a mucha altura, derritiendo el sol la cera que tenía pegadas las ---
alas, y oay6 en el mar. 

El primer dat(l hi,!! - ----
t6r1oo que se tiene sobre una máquina voladora se refiere a la paloma 

meoánion de Tarento, célebre fil6aoto pitag6rioo que viv16 en~el afio_ 

400 A. c., e quien se atribuye la invenc16n del tornillo, de las po -

leas y de la cometa. 

Débenae al genio -
Leonardo da Vinoi (1452 - 1519) loa primeros estudios serios sobre el 

· problema de la aviaoi6n. Este gran pintor cuyo mérito como hombre -
cient!:tioo oorr!a parejo con su mérito de artista, merece especial -
menai6n en la historia de la aviaai6n, pues sue puntos de vista se ~ 
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adelantaron mucho a las ideas de eu é.poca. 

Leonar.10 da Vinci, 
siguiendo un método raoional, propio de loe tiempos modernos, antes -:.. 
de proyectar sus aparatos de aviaci6n, empieza por estlldiar el vuelo_ 

de lae aves¡ grnn parte de estos trabajos ee perdi6, pero por loe tl'!! 

bajos que nos quedan puede verse que la teoría científica del vuelo -

había sido expuesta por Leonardo~l establecer que el pájaro, que ee -
más denso que el aire, se sostiene y avanza, haciendo que el aire sea 

más denso bajo lee alas por donde pasa el pájaro que por 1on!e no ha_ 
pasado, afirmaoi6n admirable en aquella época y que encierra la teo

ría del aeroplano moderno. Después de SUB estudios sobre el vuelo,

eetablece un proyecto de helic6ptero, inventando la hélice aérea. 
Leonardo da Vinci no solamente invent6 la hélice, sino que también -
pens6 en aplicarla a la aviación y lleg6 a constru!r peqtteilos .modelos -

de helicópteros de papel movidos por un resorte. También se debe a -

este gran genio la invención del paracaídas (más de 200 ailos nntes de 

que lo experimentara Garverin), y una porción de estudios eobre la r.!!, 

sistencia que ofrece el aire a la oa!ña de los cuerp.os. 

Fausto Veranzio -
publicó en Venecia, en 1617 una coleoci6n de máquinas, entre las cua

les figuraba la descripción del paracaídas de Leonardo da Vinoi, con_ 

un grabado que re,reeenta un hombre sujeto a este aparato, dejándose_ 

caer desde una torre. 
En i6Bv, el filó~---

sofo y matemático italiano Borelli escribió su famosa obra ne motu -
animaliue, en que examina las leyes mecánicas del vuelo de las aves. 

En 1786, el mat.!!_ 
mático Pancton publicó el proyecto de un helic6ptero movido por dos_ 

hélices, una de eje vertical para lo sustentación y otra de eje ho -

rizontal para la propulsión, que es la misma disposici6n que se dá -

modernamente a los helic6pteroa. 
El aeronauta 

Blanchard, antes de que Montgolfier inventara los globos aerostati -
coe, se dedicaba a estudiar la navegáci6n aérea por medio de un co -
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che volador; provisto de alas movidas por un sistema de palancas Y pe
dales que se mov!an oon las manos y pies. Este aparato deb!a elevarse 
-según su autor, en el mes de mayo de 1782¡ pero no llegó a ensayarse_ 
siquiera, pues Blanchard abandonó el sistema de la eviaci~n para lie -
gar a dedioarse exolueivamente a los globos aerostáticos, que en aque
lla época inventaba Montgolfier. 

El primer aparato 
de que se tien~ notici~ cie~ t~ de que se ha elevado en el aire por -
sus propios medios, es el pequeno helicóptero de Launoy y Bienvenu en_ 

1784. Este aparatito es muy sencillo, pues consiste en 2 pequeí'lae hé

lices, que giran en sentido contrario, movidas por un cordel arrollado~ 
que tiende a desarrollarse por la aoción de una lámina flexible de ---

acero. 
~-principios del_ 

siglo XIX, el relojero vien~s Degen, construyó una máquina para volar_ 
constituida por doe alas que deb!an moverse mediante palanoas y estar_ 
sostenidas en el aire por globos de hidrógeno. Este aparato no lleg6_ 
a elevarse. 

Phillipe, en 1842, 
constru,y6 un helio6ptero de metal que peeaba 2 libras, con un genera -
dor de vapor que mov!a una rueda de pcletas en ouyo eje estaba la h~l! 
ce; este aparato dicen que se elev6 a gran altura. 

Henson construy6_ 
un aeroplano (1842 - 1843). Su aparato estaba constituido por planoe_ 
iñoH.nados--fijos eñ fo-rr.!a- de alas, y otro plano m forma de cola;--m«>v!, 

do todo por hélioes de eje horizontal; pero como no tenia estabilidad_ 
g], sistema, si el motor tuerza suficiente para la propulsi6n, este en
sayo prematuro fracasó. Merece también citarse un marino bret6n, ---
Le Brie, que habiendo observado durante sus viajes el vuelo de las --
aves, pretendi6 imitarlas, construyendo un pájaro con alas tijas, un -
aeroplano ein motor, con el cual practicaba deslizamientos, dejándose_ 
caer desde un lugar elevado, adelantándose as! & loe experimentos de -
Lilienthal y sue discípulos. 

En el último ter
cio del eiglo XIX, en Fr~ncia, Penand no solo analizó las condiciones 
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del vuelo de loa pájaros, sino que lo imit6 artifi.cialmente, constru -
yen·io además helio6pteros y Rero-planoe en miniatura, moTidos por hilo21 
de oauoho retorcido, que durante algunos segundos volaban perfectamen
te, vendiéndose hoy en el comercio juguetee voladores inspirados en -

los modelos de Penand (2). 
Victor Totin,, en_ 

1876, estudi6 la imitacidn meoánioa del vuelo de las aves, construyen
do un pájaro movido por un resorte de caucho, pero su aparato más not~ 
ble tué un pequeflo aeroplano cuyas hélices se movían merced al aire -

comprimido. 
Otro aparato de -

ensayo notable fué el helic6ptero de vapor de Forlanini experimenta.de_ 
en 1878. El aparato se elevaba, permaneoiendó cuarenta segundos en el 
aire, pero ha.v que advertir que la ·caldera no llevaba su hogar, sinlil -
que se calentaba previamente. 

Hiram Maxim cons
truy6 en 1895 un gigantesco aeroplano, ouyo peso era de 4 000 kge. y -

tenía 500 metros ouadradoe de superficie. Un motor de 300 H. P. hacia 
girar dos hélices. En esta inmensa máquina, cuya fuerza era para ele
varla, no se había tom~do ninguna preoauci6n para hacerla estable, lo_ 
que motivó que chocara violentamente contra el suelo rompi~ndose el ª!. 
roplano. 

El profesor Len -

gle7, eecretarie de la Smitheoman Inetitution de Washington, oone~ru...""' 

·· iui pequeilo modelo de aeroplano con máquina de vapor que pesaba 13 kg11. 

y que en 1896 reoor:ci6 1 200 metros sobre el Potomac. En vista de ee
toe resultados, el War Department subvencion~ loe experimentos del do~ 
tor Lengley con 50 000 d6laree, el cual conet~6 un nuevo modelo de -
aeroplano, capaz de llevar un hombre, tracaeando lae doe Teo~= que lo_ 
ensay6 por falta de estabilidad, pues el 7 de octubre de 1903 oa76 Ve!':, 

{2) &ioiclcpedie Universal Ilustrada. Ed. Hijos de J. Eepasa. Baroelo
ne, Espefla. Tomo VI, p. 326. 
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Uoalmente e1 aeroplano en el Potomao, y 2 meses despu6s le pas6 lo 
mia-mo en el arsenal de Washington, lo que motiv6 que el ministerio de 

la gu.erra continuara subvencionando las pruebas. 

En 1897, Ader --
oonatruy6 una serie de aeroplanos que llamaba aviones, el último de -

loe cuales era una máquina muy complicada. 1116 subvencionado por la -
autoridad militar con 500 000 !ranooa, no respondiendo las pruebas a -
las esperanzas concebidas por falta de estabilidad del aeroplano. 

A Lilienthal le
oab.e. el m6r11í• de haber :formado escuela: Piloher, Chanute, Herring, e1 

capi~ Peber y loe hermanos Wright sigu.ieron sus huellas, estudiando_ 

el vuelo práoticamente; dejándose caer desde una altura con planee que 

se deslizaban en el aire, modificando su :fol'llla repartiendo el p.eso y -

estudiando su estabilidad, hasta convertirlos en aeroplanos estables y 

práctiooa, en disposioi6n de admitir un motor que les permitiera. De_ 
aqu! que la definitiTa del aire debe contarse a partir de lea memora -
bles de L111en'Ulal, el cual decía que aprendi6 aula en sus primeroe ex

perimentos que en loa Teinte afto• que llnaba de estudios 7 de oálo11 -

lo• •obre la aTiaoi6n. &l 1891 este ingeniel"C-..s~ decid16 a ensa79r -
peraena1aente el T11elo preaoindiendo del motor, de~ándose oaer desde
~a ·alt.ür\3; euependide de unas alas fijas. La dificultad principe.l de 

esto• experimento• no estaba en el aterramiento, sino en el ao'\o de -
... eleyarse_.__pues una oorrien"te de ~!!'~ horizontal es incapaz de elevar -
. un aeroplano, siendo necesario aprovechar las corrientes di! aire aBC9!!, 

dentes mu-s raras erí· los países llanos, peJ:"O mu-s :frecuentes en loe mon

tafiosos¡ por esto Lilienthel trepaba a la cima de una colina 7 descen
día corriendo con las alas apoyadas en la espalda, 7 tan pronto sopla
ba el Tiento ascendente, se eleTaba en el aire, recorriendo distancias 

que al principio eran cortas, de 10 a 20 mts., pe%'0 que_ llegaron a To

'ladae de más de 100 mte. cuando adquiri6 práctica en este e3eroic1•. 
Inolina11.do más o menos hacia adelante las pierna•, determinaba el &n
eulo de ataque de los planos, lo mismo que inclinando de lado el ouer

po restablecía la horizontalidad, cuando laa alas se inclinaban de la

do. Lilientba1, de81>11'ª de haber efectuado más de 2 000 vuelos, mur16 
de una caída de 10 mto. de al tUl'B en el mes de agosto de 1892. · 
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El ingl6e Piloher 

:t'uá el primero que continuó loe experimentos de Lilienthal, Yali6ndese 

de unas alas muy aemejantas d las je ciate, pero muri6 v!atima de BU -

arro30 en septiembre de 1899. 

El primer aero-pl.!. 
no sin motor de 'ebrer, pesaba 50 kgs., con 9 metros de o:ruzamen; l.BO 

mts. de anchura y 1.80 mts. de distancia entre loe dos planos, c~ 13!!. 

pert1o1e total era de 32 mts. oua.dradoe, r lo enea76 por primem Tez -

con b11en hito en Benil en 1902~ Despu6s de corregir algunos deteotoe 

de su. aparato, :Peber continuó loa ensayos dejándose caer con ao. aero -

plano sin motor en la pla)'8. de Conquet, en una buena estabilidad del -
aeroplano, determin6 ponerle un motor de 100 caballos que era 1nsa1'1 -

ciente para baoerlo volar. 

1fUbur y Onill.e_ 
lright, que nacieron en Dayton {Ohio) en 1867 7 1871 reepecthaaente,

ten!&Jl en Bll ciudad na"81 un iaodeedeimo taller de b1oioletee, 7 cuan
do en 1900 el ingeniero o. Cbanllt efectuaba eue experimente• de TI.lelo_ 
por deel1z!Ul1en.to, le pidieron que loe admitiera entre aua dbc:lpulo•, 

aprendiendo de este modo el manejo del aeroplane sin u'\or en. las du -

nas de Kitt7 Hawk (Carolilla del Borte), con tal proYeohe, q11e en 1902_ 

7a eteotuaben neloe de 200 ate. 7 en 190' iai 'taron el nelo a la Tela 

de los pájaros. 

El 17 de dioi• -
--· ·-····-- ore-re-1903 ea 'iaieoha 11emorable en que t>er primen Te& el hombre ba_ 

volado vali~ndoee de una .&quina más pesada que el aire 7 que ne eln6 

por sus propios medios, llin el am111e del. Tiente. Pft.r6 :ffftlizar es'M& 

proeza loe Wright no tUYieron da que agrand~r su aeroplano 7 do"8rlo_ 

de un motor, construyendo un biplano c'!e 12 metrea de orusaaen que te -

nía 50 ate.! de sueprtioie de suetentaoi6n, pe11ando 3'38 kga. oen un. lll!, 

tor de 16 H. P. Aquel d!a e:teotueron euceeiTaaente auatre mee.pe, -
111181".do de .ma,yor duraci6n el de 59 eegundoa. tJna f'alea mani.obra del t! 
m6n hizo chocar el aeroplano contra un montículo de arena, lo q11e -

obli~ a dar por tersinlldo el experilllente (3). 

(3) IbidElll, P• 332. 
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b - DEL VUElO DE LOS HERMANOS WrIGHT, A LA. UONQUISTA DE. LA LUNA 

A partir de esta_ 
época, son rápidos los progresos de lR aviación con aparatos provistos 

de motor de exploei6n. De 1906 a 1908 Dumont, Voiein y Ferman hacen -
vuelos eatie!aotorioe y Blerigt cruza el canal de la Mancha en 1909. 
En la primera guerra mundial se hacen progresos giganteeooe; las altu
ras de vuelo alcanzan loe 9 000 metros, llegan las velocidades a 270 -
kme. por hora y ee consigue el transporte de 1 100 kgs. de carga útil • 
.r.n la potsguerra, se inauguraron los vuelos trasatlánticos interconti
nentalee, de duraci6n y sin escalas, en que ee fijaron definitivamente 
l~s normas y m~todoe de navegeci6n aérea en largos recorridos con ti -
pos, cada vez Más veloces y de mayor radio de aoc)~n. · lÜ merino amer1 
cano.Mead, en 1919 hizo el primer vuelo traneooeánioo desde xerranova_ 

·a Lisboa con escale en lee AZOres, tripulando un hidroplano (el primer 
monoplano de esta olaee apareoi6 en 1910); un mes después, loe ingle

ses Al.oock y Hrown cruzaron sin eeoalas el Atlántico ~orte desde ~er~ 
nova a irlanda; loe americanos Byrd y !'loyd Bennet volaron sobre el ~~ 
lo Borte en 1926 y ~indbergh, en 1927 atravesó el Atlántico en vuelo -
directo do Nueva iork a París , Uhamberlein y Levin ampliaron poco de! 
pu6• e•e reoorride ain escalas hasta Alemania. En sentido contrario -
loe portugueses Gego Coutinho y Saoadure cabral fueron en hidroev16n -
desde Lisboa a Río de Janeiro en 1922; el plus ultra, tripulado por -
loe militares espaffolee Ram'n Pranoo, Ruiz de Alda, Durán y Reda, tu~_ 

en 1926 desde Palos de Mciguer, a Buenos ·Airee, con eaoalae en lae Pal
mas. En 1928 el Polo Norte tu.é sobrevolado, en recorrido aéreo desde_ 
~lask Sptzberg. Antes de iniciarse la segunde guerra mundial, lae po
sibilidades y el adelanto téonioo de la aviaci6n se patentizan en loe_ 

'111iguientea resultadoei el teniente italiano Agallo logr6 en 1938 la -
velocidad horaria de 709 kme. por hora; Suain consiguió elevarse en --
1936 a 15, 230 mte. de altura; los sovi~tioos Gromev, Jumadrev y Dal1-
n1n, en eee mismo affo volaron ein escalas desde Moscú a California ---
10 132 Jeme. pasando por el Polo Marte, y Howerd H11gUes di6 la vuelta -

alrrldedor del mundo en 3 d{aa, 19 horas y 8 minutos, a 330 kms. por -
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hora, se había ensayado el abastecimiento en vuelo por otro av16n. 

Konetantin -----
Teolkoveky está considerado como el padre de la astronáutica, maestro_ 
de escuela ruso que estableo16 que, pare. loe viaje& espaciales, se ne

oesitarían cohetes. 

Se llama astront\~ 
tica a la travesía del espacio ultra-atmosférico por los art1t1oios me_ 
oánicos oreados por el hombre. 

lintrando al eetg, 
dio de los oohetes diremos que antes de 1914 hubo algunos ensayos y e! 
tudios sobre los mismos, pero que en realidad no tuvieron gran rsleT8!!, 
cia, no tu.~ sino basta 1914 1 aao en que el sabio norteamericano Doctor 
Robert H. Goddard, e~cribi6 varios tomos sobre lea oohetee y el eEq>a -
oie, ouande la oohetería ee empez6 a tomar en serio y a recibir un --
gran empuje que propici6 un vertiginoso desarrollo. l!n marzo de 1916, 
oonstr~4 un rocket de combustible l!quido. Hasta entonces todos loa_ 
oehetes eran de combustible s6lide, rruS.s rápido y más compe.oto, pero i!!! 
poe1blee de controlar y de un manejo más delicado y peligroso. El,oo
bete Goddard ~ubi6 a 41 pies· de altUl'll. en dos y medio segundos. En --

1935 logrd pertecoionarlo, subiendo a 4 800 pies y viajan~~h~~zontel 

mente más de dos millas a una velocidad de 550 millas por hora. Go --
~--- ---· ·--·- -dderd múi'U-al comenzar la segunde. guerra mundial. !h 1937 lee oien'\!, 

t1coe alemanes dirigidos por el joven y brillante Wernher Von Braun 7_ 

el general Dornberger, produjeron el A-4, un inmenso oohete de 20 mte. 
que pct'l!e. traasportar une. bomba o bombee de Ul'l8 tonelada de peso a -
200 millas de distancia. La base ele est1>e experimento• tu.#J la ta11.0M_ 

Peenemunde. De ahí sali' tambi&n la tamoea bomba V-2 bautizada por -
Goebbels, oon el nombre de Vensanoe-2. 

Cuando f\16 lanza
da en 1942, el general nazi Walter Dornberger exole.m6 observando el -
disparo " ••• en eete día ha nacido eefiores, la primera nave espacial". 
La produoci6n de bombas V-2, lleg6 a 900 mensuales. 

Los BOY16tiooe -
ocuparon Peenemunde, capturando a muchos de los téoniooe e ingenieros_ 

alemanes, pero loe me3ores, aquellos que dirigían en el proyecto oomo_ 
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nornberger y Von Braun, se rindieron y se entregaron a los norteameri -
oanoa. Los Estados Unidos se quedaron también oon más de 100 bombas in 
tactae, 150 ingenieros y técnicos, proyectos, planos, partes, pruebas y 

equipos • 
El 29 de jlllio de_ 

1955, durante el sexto Congreso Internacional de Astronáutica en -----
Copenhague, el oient!f'ioo eovi~tico doctor Leonid Sedcv anunció para --
1957 el lanzamiento de un satélite artii'icial. 

El 4 de diciembre_ 
de 1957 1 fué lanzaclb el Sputnik I o compa~ero de viaje (4). El cohete_ 
porteador de acuerdo oon su clasifioaci6n, se llama el T-3A, se trata -
de Wl T-I (proyectil teleguiado de alcance intercontinental) de 3 eta -
pas. Mide 160 pies de largo y pesa 150 toneladas. El satélite filé --

lanzado en ángulo reato hacia el meridiano, su velocidad filé de 18 ooo_ 
millas por hora. Hizo una órbita completa en 96 minutos. Su órbita -
fu.é polar, permitiéndole cubrir todas las latitudes y longitudes media!!, 
te la rotación de la tierra. Cruzó cerca pero no directamente sobre el 
Artioo y el .Antártico. Su diámetro era de 23 pul.gadas, su peso de 84 -

libras. Después de esta f~ 
oha, en 1958 loe norteamericanos, el 31 de enero, lanzaron su primer e~ 
télite, el Explorar I. En marzo de 1958 el presidente Eisenhow•!r en un 

mensaje especial al Cengreeo, pidió la oreaoi6n de la N. A. s. A. El -

Congreso autoriz6 la oone"tituoi6n de la N. A. s. A., como orgenizaoión, 
que dedicaría devotamente sus actividades en el espacio para sus usoa • 
pao!i'inoa y en benef'ioio de la humanidad. La N. A. s. 1... es w1a organ! 
zaoi6n oi vil. 

El 12 de abril de 
1961, le Unión Soviética puso en órbita l~ nave Sputnik Voetok I oon un 

hombre a bordo. Su piloto era el 1118yor Yuri Alekeeevioh Gagarin, de --
27 aiioe de edad, (5)~ 

(4) 

(5) 

Alemán Velasoo Miguel. nLos Seorettoe y las Leyes del Espeoion. -
Ed. Helio - México, S. A., Méxioe, 1962., P• 8. 
Ibidem, P• 29. 
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El 9 de marzo de_ 

1934 nao16 Yur1 en el distrito de Gehatek, reg16n de Smolensk, federa

oi6n ruea. 
En 1941 empez6 a_ 

estudiar en la escuela de primera enseñanza. En l.951 termin6 oon so-
bresaliente loa estudios en la eeouela de Liubertei en las inruediaoio
nes de Moeoú, para la especialidad de moldeador y tundidor, los que -
realizaba en una escuela de artes y ofioioe. 

En la escuela de_ 
peritaje industrial de Sa.retov, en la regi6n del Volga, se diplom6 en_ 

1955 en loe cursos del aeroolub. En 1957 termin6 sus estudios en la -
escuela de aviación do Orenburgo. 

Los honores de su 
vida son cortos y sin embargo, son la biografía de un h6roe del siglo_ 
XX, el primer hombre en el espacio. 

El 5 de mayo de -
1961, en Cabo Caf'iaveral, Florida, Estados Unidos, en el centro de con
trol de la operaoi6n Merou.rio, despegó el cohete Red Stone de treinta_ 
metros de largo conduciendo al primer astronauta de los Estados Unidos, 
Allan Shepard, en un vuelo sub-orbital. La cápsula 8lbi6 a 185 km•. -
de altura en viaje de ida y vuelta solo en 15 minutos y alóanz6 una V! 
looidad máxime de 8 000 leme. por hora. Esta :fUé solamente la inicia -

··· oión del-proyeoto de op~o16n..J4ercurio J6}~---
nespli~a--de_d_oe iP. 

tentoe para el lanzamiento dentro de los cuatro d!as que precedieron -
al vuelo, el astronauta Virgil Griseom logró un perfeoto despegue el -
d!a 21 de julio de 1961. El objeto de estos primeros vuelos espacia -
lee fu6 b~eioamente, el estado físico del astronauta, antes y despu6e_ 
del vuelo espacial, buscándose alteraciones que pudiesen resultar del_ 
eei'llerzo hecho por el vuelo espacial. 

Gherman Stepano -

(6) Ibidem, P• 39. 
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vich, nac16 en Siberie en la regi6n de Altai, en la pequeaa aldea de -
Polkonikovo a la orilla del río .óObrovka. vusndo dejó su al11ea deci -
di6 registrarse en la oficina militar de ~arnanl, como piloto aviador. 
~ue primeros vuelos de entrenamiento fueron a bordo de W1 avi6n Yak-18. 
Mas tttrde pf\136 a volar en aviones Mig_ de combate, destocrínctoEe como -
uno de loE mejores hombreé de EU escundr6n. Fu~ sel~ccionado co~o pi
leto de pruebas de la academia de. aviaoi6n. Este hombre a bordo de la 
nave Voetok II se convirti6 en la primera persona en dar 17 vueltas a_ 
la tierra, que fueron 17 d:ías en 25 horas al poder observar 17 auroras 
ocSemioe.e. 

John H. Glenn, el 
20 de febrero de 1962 deapeg6 de Cabo Ca!'1averal rumbo al espacio ext~ 
terrestre; loe objetives de la prueba de la misi6n MA-6 del Friendehip 
7, fu.eron loe eiguientesz 

I - Valorizar la ejecuci6n del sistema de una ne.ve espa--
cial tripulada por el hombre en una mieicSn de tres 6r
bi tae. 

II - Valorizar loe erectos del vuelo espacial en el astro-
nauta. 

III - Obtener la epini6n del astronauta sobre la adaptabili
dad tunoional de la naTe espacial y sistemas de aopor
·~a para el T11elo espacial tripulado por_el hombre. 

El ~x1to eonr16 -
a esta misi6n y se pudiEron conseguir loe objetivos anteriermente ex -
puestos. 

Jueves 24 de ma -
yo de 1962, fecha de lanzamiento de la nave tripulada· por Maloolin ·--
Soott Carpenter, segundo norteamericano en circundar tres veoee la ti~ 
rra en una naTe eepaoial. Le toc6 a él confirmar loe experimentos que 
Glenn no aloanz6 a realizar, debido a que tuvo c;.ue guiar manualmente -
la oápeula1 oasi durante todo el tiempo que dur6 el vuelo. 

La Un16n Sovi~ti
oa demoetr6 el ll de agosto de 1962 que llevaba hasta entonces una v~ 
ta3a de doe aftoe sobre los Estados Unidos, en el empeao de explorar el 
cepacie o6mmioo, al lanzar a dos astronautas en una misma 6rbita alre
dedor de la tierra, a una velocidad de 25 774 kms. por hora y a una al 



tura entre los 180 y los 262 lema., habi~ndoee efectuado los lanzamien
tos con una diferencia de 24 horas. Los dos astronautas rusos fueron_ 
el 1118yor Andriyan Grigorievioh Nioolayev a bordo del Vostok III, y el_ 
teniente coronel Pavel Romanovich Popovioh a bordo del Vostek IV. Am
bas naves fueron colooadae en la misma 6rbita, 14 segundos despu6e de_ 
haber realizado 18 Órbitas el primero de los Vostok. 

El descenso ae -
efeotu6 en el desierto de Kozakhetan Keraganda. Rusia demostr6 un --
enorme adelanto 11aoia la meta de interceptar los satélites ya sea con_ 
fines de realizar la erploraoión espacial paoifioa o t>Bra inspeooionar 
o deetiu!r. 

A !inee del vera
no de 1962, el cosmonauta Welter M. Schirra y Leroy C•oper como eubs
ti tutos fueron escogidos por la NABA para tripular una nave que resli
z6 seis Órbitas alrrededor de la tierra. Al completarse la misi6n ci
tada, la duraoi6n del vuelo tu& de nueve horas, durante lae oualee se_ 
incluyeron prolengados periodos de desplazamiento •a la deriva•, oon -
el fin de ahorra;i:: ~?mbu!~!ble_ pam lae maniobras do reingreso a la··~;,...-·-·· 

a temóe!era. 

Le. Un16n Sov16ti
oa, envió e la luna el Lunik 5 el d!a 5 de maye de 1965, el d!a 7 del_ 
mismo mee, el 6 de dioianbre y el 8 del mismo afto y el 9, el d!a 3 de_ 
febrero de 1966. 

Loe norteamerioa
nos principalmente lanzaron loe Bangere¡el Ba.nger 6, el día 2 de tebr~ 
ro de 1964, el 7, el 31 de julio del mismo¡ el s, el 20 de febrero de_ 
1965; el 9 el 24 de marzo de ese miemo affo; deetao6 el Surveyor I, 18!1 
zado el 2 de junio de 1966, que lleg6 a la lune. pera tre.smi tir illl4ge -
nee a le tierra y que v1aj6 unos 360 000 kms, en 63 horae y media. Se 
inform6 que en dos eemanae envi6 más de 5 000 fotograf!ae lunares. 

La luna, nuestro_ 
satélite natural, reviste gran importancia en la elaborac16n de una 1!, 
gislRoión eepaoial, que es el tema que me preocupa en este trabajo. 

Antes de eu ooupa
oi6n en julio de 1969, la historia de la astronáutica registra la pro~ 
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za de loe coemcnautas norteamericanos, coronel de la Fuerza Aérea, --
l'Tanlc Barman, al- otioiaJ: de-la Mari"riii James A. Lovell y el teniente C!, 

ronel de la Ftlerza Aérea, W1111am A. Andera, quienes en los últimos -

días del mes de diciembre de 1968, en una hazafta sin precedentes, a -
~ordo del Apolo B, efectuaron un viaje de 6 días y 3 horas n trav~s de. 
m'e de 600 000 kms. que inoluy6 10 circunvoluciones lunares, 2 el!pt1-

oas y 8 circulares, durante unas veinte horas, acercándose a una dis ~ 
tancia de 60 millas n4ut1cae o 3 kil6metroe de la luna, para tomar v~ 

rios cientos de fotografiae·de ambas caras de la luna y para llevar a_ 
oabo trasmisiones de ooamovisi6n a 139 000 kms. de la tierra y para h~ 

oer diversas obaervao1ones téonioas en preparaoi6n del primer aluniza

~ e (o aterrizaje en la luna, como ya lo acepta la Aoa1emia de la Len -

gua Eepaaola) (7). 
El d!a 3 de marzo 

de 1969, desde cabo Kennedy, :E'lorida, EUA,, se lanza la nave Apoio 9,-· 
bajo el control del centro espacial de Houeton, Texas, con tres hom -

bree a bordos James A. MoDivitt, De.vid R. Scott y Ru.ssell L. Schuli--
kart. La nave cirounval6 la tierra dando 151 vueltas durante 10 días, 

1 hora y l minuto, en un recorrido de 6'200 000.kma. unida a un m6dulo 

lunar (L:EM), para realizar m~niobras de acoplamiento y deeaooplamiento 

en pleno 1110\>"imiento alrrededor de la tierra, oomo actividades previas_ 
de ensayo y simulacro para el primer descenso del hombre en la luna. 

En la nave Apelo_ 
10 viajaron el día 18 de mayo de 1969, en una 6rb1ta alrrededor de la_ 

luna, durante 63 horas, los astronautas ooronel de la Puerza A6rea 
Thomae P. Stafford, el comandante de nav!c Eugene A. Cernan y John 
Yeung. Este último tuvo el mando de la mis16n. Se aoercaron a la lu

na hasta unes 15 000 mts. de su superficie en un vehioulo de explora -

o16n lunar. 

El d!a 16 de ju -

(7) Rojas A. ~belardo. "Derecho Eepaoial". F.dici6n del autor, M~x1oe, 
1969., P• 46. 
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lio de 19 69, a las 7.32 hora de México, se lanz6 el Apolo II impulsa
do por el Saturno 5 y el día 20 del mismo mee y afto lpor fínl el inge
niero Neil A. Armetrong, primero y el teniente coronel de la fuerza -
aérea norteamericana Edwin E. Aldrin, inmediatamente despu~s pisaron -
la luna y en una breve exploraci6n, recogieron muestras de materiales_ 
de la superficie lunar, para eu examen oinnti:t'ioo eh la tierra·, dejan
do en ese satélite diversos pequeftos aparatos para mediciones y obser

vaciones de diversas naturalezas (8). Descendieron en el mar de la -
Tranquilidad. Mientras esos dos hombres realizaban una de las hazaHas 
más grandiosas del siglo XX, el teniente ooronel de la fuerza a~rea 
norteamericana, Michael Colline, les esperaba en el m6dulo de mando 

del Apolo II, desoribiendo 6rbi tas alrrededor de J.a luna. Unos meses_ 
más tarde en 1969, los norteamericanos enviaron a la luna, la nave Ap~ 
le 12, que ya permaneoi6 un pooo más de tiempo sobre la superficie lu
nar. Para los primeros meses de 1970, los norteamericanos tienen pla

neado enviar a la luna la nave Apelo 13, ouya tripulaoi6n prolongará -
su estancia sobre la superficie lunar má.s qu~ las dos naves Apolo ant,! 

rieres. 
No hay que olvi -

dar el gran número de satélites que están en 6rbita en torno a la tie
rra, y que han servido para que la red de oomunioaoionés sea más oom -

pleta y más rápida. 
Sería interm.ina -

ble la labor de consignar todos y cada uno de los acontecimientos que_ 

ee han realizado en ej espacio y que aquí nos interesen como ant~oed8!! 

tes del contenido del Derecho Espacial. No es realmente la intenoi6n_ 
de este estudio, presentar una historia completa de la Astronáutica. 
Para los fines de estas notas, es·sufioiente el apuntamiento que hemoe 

heoho. 

(8) Ibidem., P• 131. 
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a fERMINOLOGIA 

Esto no es un --
gran problema, ya que la definición y el nombre siguen las directrices 
de su contenido. La doctrina italiana, que tradicionalmente prefiere_ 
el nombre de Diritto Aeronáutico, limita su objeto a la navegación aé-
rea. 

Si bien la termi
nología, es a veces fruto del uso o de la convención, es cierto por -
otra parte que, en cuanto sea posible, debe corresponder a la idea, al 
ocntenido objetivo del hecho o fen6meno que·quiere mentar o sinteti 

zar. 
Se ha adoptado el 

término Derecho de aviaci6n por ser ~s comprensivo, capaz de abrazar_ 

todas las especies de máquinas volantes, hasta la más nueva y futura -
y todas las actividades para las cuales son aptas, as! como de evitar_ 
las !aleas sugestiones a que puede llevar y ha llevado, el término me
nos apropiado de "navegación· aérea" o de "aeronáutioa". 

Es preciso advel"
tir, en primer lugar, que cuando se habla de Derecho de laAviación, o_ 
aea todo el complejo de principios y de normas que regulan la aotivi-

dad aviatoria bajo cada uno de sus aspectos: público y privado, nacio

nal e internacional, de paz y de guerra (1). 
Ambrosini, en sus 

"Instituciones", se abre camino hacia un término más amplio. Habla de 

Dereuho Ailatorio, cita como sinónimo al Derecho de Aviación. 

Ambrosini mantie
ne q11e el aeroplano !1º navega, sino que simplemente vuela. Gay de Man_ 
tella se opone y dice que no es propio decir que el aeroplano vuela. 

(1) i\Dlbrosini Antonio. "Instituciones de Derecho de la Av1ac16n". Edi 
torial Depalma. Buenos Aires, Argentina, 1949., p. 17. 



1, 17 

Por la velocidad de loe motores y con ayuda de los planos de eustenta
ci6n, permanece en el aire que le procura una base para moverse y eus- · 
tentarse. Eso es todo lo quP. el aparato hace en el uire, según ~onte
lla. Se mueve porque es sustentados por los planos aéreos, que ofre -
cen la debida resistencia. As!, si volase, actuaría con sus alas en -
el aire, batiéndolas como lo hacen los pájaros cuan1o se mueven en el_ 
espacio aéreo o como lo hacen los remeros cuando reman. 

La antítesis de_ 
Montella no conduce a una re.apuesta ccnoluyente, El avance en el aire 
mediante el movimiento aut6nomo de las alas es uno de los meñioe t~oni 

coa de la aviac16n y en ningún modo se excluye de les oienoias aeroná~ 
ticaa. Por ei fuere poco, hay caeos gobernedos por el derecho aéreo -
en que la sustentaoi6n no viene pro:1ucida por las alas, Aún sin tener 
en cuenta loa proyectiles y aviones de despegue vertical, hay, al me -
ne•, un aparato convencional que rellena las condiciones de no susten
tarse por medie de planos, que ee1 el hel ic6ptero. 

Sea oual f'Uere -
lo ·poBiOiOn de esta-controversia, parecerá que el Pl'.inoipal contra el_ 

nombre de Dereoho Aeronáutico es que restringe indebidamente el Dere -
oho a6reo al mero transporte aéreo. 

El maestro Ju -
lián G. Verplaetee en su obra "Derecho Internacional Aéreo y del Eapa
oio•, eetá de acuerdo con la tesis euatentada por el maestro intonio -

lmbrosini. 
Personalmeute, -

oreo que la terminología usada por el maestro Ambroeini es la más ade
cuada, y por consiguiente me adhiero a ella. 

b - ÁUTONOKIA DEL DERECHO DE AVIACION 

Partiremos iel -

concepto de que la cuestión de la autonomía de una determinada rama -
del Derecho, ea esencialmente te6rioo-siatemátioa, es decir, dirigi~a

sobre todo a comprobar ei una materia dada ee capaz de ser organizada 
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en sistema de construir un organismo completo de principios y de nor -
mas que se baste así mismo. El problema de la autonomía de un dereohe 
no está ligado necesariamente R la autonomía de sus fuentes¡ ee decir, 
que "para la autonomía de una rama del Derecho no es esencial la auto
nomía de sus fuentes". Asistimos en el momento actual a un refioreci

miento de Derechos especiales, es decir, de materias que ha aid• posi
ble erigir en sistema¡ y ellos conforme a una clara tendencia dootri -
nal que otorga a toda legislaai6n eepeoial, referente.a materia funda
mental y que haya alcanzado un adecuado desarrollo, plena autonomía- -

respecto del ordenamiento principal (Dcnatti). 

La autonomía no ea 
otra cosa que el resultado, el fruto de la elaboraci6n doctrinal; la -
autonomía es esencialmente una construoci6n te6rica; por ell•, la afiI 
man o la niegan o intentan destruirla loa juristas, o mejor 1icho, loa 
te6ricos del Derecho. 

Le principal tee -
ria, que niega la autonomía del Derecho Aviator1• 1 ea la de !. Soialo
ja, que propugna la unidad del Derecho le la mavegaoi6n marítima y del 
Derecho de aviaoi6n, y dice directa111e.n:t& apliaa'QJ.JtB a __ este. fil tim• te -
das las normas marítimas, cuando .la Ley aeroMutica no dispone, teniee. 

do precieamente con ello de. destruir la autonomía del derecho de la -

aviaci6n. 
El o6digo italiano 

de navegaci6n del 30 de marzo de 1942 tendía a regular en un solo cueI 

po legal todas las letea de transporte, internas marítimas y a6reaa, -

siguiendo las doctrinas del eminente jurista italiani Scialeja. Le -

ley de bases previa al c6digo Eepaffol de navegaci6n a6rea (1947) se ~ 
inspira .en el mhodo 1 taliano. Con el posterior desarrollo de la aot1 
vidad a~rea, este sistema se ha debil1"tado. La actividad aérea ee ha_ 

extendido de forma creciente hacia una variedad de si tusci'onea jur!di
oas que se hallan contrapuestas con los métodos más eenoilloe de la a~ 
tividad marítima. Día tras 1Ía se inventan instr\lllentos nuevos y es-
peoíticoe que aceleran el contraste oon la sencilla naturaleza de la -
nave; aer6etatoe, aeroplanos, cohetes, proyectiles teledirigidos, pla-
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tillos volantes, eto. El desarrollo técnico ha sido tan portentoee, -
que incluso loe ou1s reoaloitrantee partidarios del sistema unitario se 
tornan más recelosos. El ilustre jurista Julián G. Verplaetee, dee--
pu~e de analizar la doctrina propugnadA por Soialoja, deduce, que des
de el punto de vista téonioo-jur!dico, la analogía del Derecho Aéreo -
con el marítimo encuentra apoyo en el heoho de que ee reoonooe una na
cionalidad tanto a loe basroos como a las aeronaves, que e.x:l.ete una e~ 
mejanza en la naturaleza jurídica oon respecto al elemento portador de 
carga y que hay una identidad de conflictos en ambos oasos. 

La corriente de -
pensamient• que apoya o afirma la autonomía del Derecho de Aviaci6n, -
está constituída por la gran mayoría de eetUdiosoa del Derecho, siendo 
su principal expositor Antonio Ambroeini. Observemos ante todo que -
las teorías de Scialoja no niega la autonomía del Derecho de la avia -
ci'n frente al Derecho común o general. Por consiguiente un.a autono -
m!a del Derecho Aviatorio existe según doctrina, al menos trente al d~ 
reoho coan1n; donde la autonomía del Derecho de la Aviaoi6n deeaparece
r!a ee, por aei decirlo trente al derecho marítimo. Dioe Ambrosini 
que aún planteada asi la ouesti6n, dicha teoría debe' ser rechazada; -
sea por una raz6n suetanoial - lo equivocado de su presupuesto q-u1?--se_ 
hao• o•n•1et1r en la identidad del "hecho t~onioo" entre av.4.aoi6n y m~ 
rina, •es por una raz6n de utilidad práctica o de téonioa legislativa, 

en cuanto el oonstreftir al Derecho de la Av1aci6n, todavía en evolu -
oi6n, en loe eequ1111ae marítimos (a veces ya anticuados). 

No ee niega que -
entre naveggci6n marítima y aYiec16n existen puntos de oonteoto y eem_! 
janzae, por lo que oon derecho ee habla de materias afines¡ así como_ 

ne podemoe naturalmente negar que muohoa institutos de una hayan en -
oontrado eu precedente en la otra. Pero esto no puede autorizar, por_ 
e!, a hacer de loe dos Dereohoa (el marítimo y el aviator1o) un siste

ma únlc• de la navegac16n. 
Observemos, ante_ 

todo que el hecho de que inetitutoe ~el mismo nombre y que tienen an!
logas finalidades se encuentren en loe dos Derechos, no es peculiar ª
ellos solamente y que, de ~odas modos, no es de por e! demostrativo. 
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Si exeminamo e, -
por ejemplo el Derecho Comercial, hallamos también que muchísimos de -
sus institu-'~os se vuelven a encontrar en el Derecho Civil (contrate de 
transporte, compraventa, prenda, propiedad, eta.), ein embargo nadie -
osaría por esto negar su eepeoialidad y autonomía y ello, por la eim -
ple raz6n de que institutos del mismo nombre tienen en el DereohG Ci -

vil. 
En todo oas•, ee

r!a necesario danostrar que loa institutos del miam.o nombre tienen --
idénUoa regulaci6n y que no podr!an tener otra distinta. 

Lo que ee opone_ 
verdaderamente a la un1tioac16n del Derecho marítimo y del Derecho de_ 
la aviaci6n ea, principalmente, la profunde diferencia que exiete en -
tre mar y espacio aéreo, entre nave y aÚtom6vil¡ y, en conaecuencia, -
entre el "hecho técnico", de·la navegaoi6n marítima y aérea, que eegún 
se ha dicho, se toma como base de la unidad de.loe doe Derechos. 

Le at1116atera, a -
diterenoia del mar, envuelve todo el globo terráqueo, de donde el ae~ 
m6Til ea a veces terrestre, a Teces acuático, y otras antibie, y por -
ello a menudo oourre que eetá sujeto a la ley terrestre. :Bl. número 7_ 

naturaleza de los problemas que entrafta el uso del eepel!~.o. atmoef6ri'>9 ------· -
eon ciertamente más oomp~~~s y_d.el-ioados que loe-q:;.-;\U"Sflll con moti-
vo del uso del marl.-de s11erte que, solo en parte la ley del mar podria 
eatiefaoer las exigen~iaé de la oiroulao16n aérea. 

Una proflmda dit,! 
rencia existe entre nave 1 máql.U.na volante; no solo en eu eetruotura -
t6cnioa, no solo en la singularidad del prinoipio tieioe en que so ba
san todas las eepeciee de máquinas volantes (aer6etatoe, aerodino•, º!. 
hetea y miee1li), no solo, sino además, en el modo oamo ellae sirven -
a las vartadae actividades de que eon capaces. 

Por otra parte, -
el buque en un mundo en a!, una comunidad organizada que se deeplasa -
lentamente sobre el mar, que ofrece albergue y aun ~ivereionee a quie
nes navegan durante días y meeeo; mientras nada de todo esto puede de
oiree de la máquina volante, que para el pasajero y la IÜBtna tripula -
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oi'n no es m&s que un episodio meramente casual y transitorio; pooas -
hol'ftS de viaje, y luego todos abandonan el aerom6v11, hasta en cada -
una de las breves escalas intermedias. 

La disoiplina ju
r!dioa debe ser la conseouenoia del hecho técnico y no viceversa; la -
disciplina j\\r!dica es el poateriorus, el hecho téonico el prius. Si_ 
el hecho es diferente, diferente puede ser la disoiplina jur!dioa, --
porque ésta debe inferirse de aquél y no al revés. Esta es la razón -

en virtud de la oual la legislación aviatorie es, en todas partes, di
versa de la marítima. 

El valor práotioo 
de esta teoría, es hoy ya limitado, irá reduciéndose siempre más hasta 

anularse, aue partidarios al encontrerse con el hecho de que ya existe 
una legislaoi6n aero~..éQtica, no dioen que toda l~materia aero~utioa -
debe ser gobernada por el Derecho marítimo, sino solamente, como hemos 
visto, que ouando la Ley aeronáutica no dispone, ee debe aplicar dire~ 
tamente la norma marítima. (nosotros autonomistaa, deoimos en cambie -
que, salvo el case de expreso reenvío, 'eta se pued~ aplicar solo ana-

14gicamente y ouand• lo oonsienten las reglas propias de la hermenéut! 
oa ju:ioídioa). Ejemplo de la afi?illaci6n anterior es la sieuiente: la r~ 

glamentaoi.Sn Ualiana de 1925 en al..a.rt •.. ~_._<1,E?_c_1.~~ba que "el comanda!! 
te del aerom6v11, tiene sobre las personas presente.; ~- ~-bordo,· ioii ·P.2. __ _ 

der•• disciplinarios conferidos por las dispcsicionee vigentes a loe -

capitanea c· patrones de lae naves mercantiles, en cuento eee.n aplica -

bl••"· 
Este sistema de -

reenviar en algunos casos al Derecho Marítimo d~cle:réndolo aplicable a 
las relaciones aeronáuticas confirma, como hanos observado, que el De-

. reoh• lfe.rítimo no ·ea siempre directamente aplicable en materia aero?Ut!! 

tica todas las veoes que las respectivas leyes disponen. Ya que, si -

esto iU timo tueee cierte, el legislador no lo habría declarado solo P!!. 
ra algunos casos, oom• para marcar la excepci6n, sino que nu{s ldgioa -

mente lo hubiese hecho objeto de una declaraoi6n general. Posterior -
mente se han dictado normss aeronáuticas especiales sobre las materias 

regladas por las diepoeiciones oitadas en el texto de modo que ya no -

1 
_____ J ___ _ 
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es necesario el recurso al Derecho Marítimo. 
En concluei6n,

El Derecho de Aviaoi6n tiene una autonomía legislativa y junto a la -
autonomía legislativa existe tambi6n una autonomía didáctica. Se di
ce que es aut6nomo legislativamente, ya que en to~os lee Estados y. en 
el campo internacional se legisle ahora sobre esta materia en forma -
aut6noma, y las Leyee y convenciones internacionales asumen tal impo~ 
tancia que a menudo constituyen verdaderos c6d1gos. Se habla tambi6n 
de una autonomía didáctica, pues en muchos países existe ya, en efec
to, una enseffanza superior y autónomo de la materia, como, precisamen, 
te, existe Bhore en la Rept1bl1ca Argentina. 

e - LA DELIMITACIOJf DEL ESPACIO j;EREO 

Este punto es -
una cuestión muy controvertida, pues hay tantas teorías u opiniones,
oae1 como e•tudiosoa del Derecho Aéreo existen; no se ba podido lle -
gar a un criterio uniforme sobre cual ea el limite baiata el cual lle

ga el espacio e.•Sroo exterior. 
ilbelardo Rojas, 

nos dice que la tierra está constitlÚ.da por una serie de capas, de -
las cuales las principales, smpezendo del centro baQia atuera, en un 
~iaj~· id;l,-;~~~- ia ce~t~6.;fere -;;·-~ú~ie~~- qu;-~s !lufd-;· e _ígnea ___: 

agrupa los materiales más pesados y está constituida por hierro, ni -
quel y menores porciones de otros metalee; su radio es de 3 470 leme.; 
luego la esten6sfera o capa de basaltos, con un espesor de l 700 leme. 
ésta es fluida o s6lide, y constituye los mantos del núcleo (2). Si

gue una cepa en estado plástico llal.'ll&da beri~fe:ra, de l 080 kms. de -
espesor y cuya superficie constituye la lit6sfera, que ea la parte ª' 

. -
lida sobre la que habitemos, le corteza del globe terréquee 1 le oo---
rreeponden unos 120 leme. de espesor (3) y eetá compuesta p•r materia-

(2) 

(3) 

Rojas lbelardo. "Dereoho Espeoial". Ed. del autor, K6xioo 1969. 
P• 43. 
Les datge anteriores fueren obtenidoa de la Enoiclepedia Ilue'tra 
da Atlántide, Editorial Atlántida, s. A., La fierra. núm. 10 ..: 
oienoiee, la. ed. Rep. de Argentina, 1961. p 1 p, 19 y 21. ' 

-- ,-. 
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lee deneminadoe rocas, habrá que considerar tAmbién la hidr6efera ---
coneti tuida por los maree, legos y ríos. 

A partir de la -
corteza terrestre, haoia afuera, en lo que genéricamente llamamos esp~ 
oio, se looalizen estae oapae, que constituyen el escenario del Uere -
oho Eepaoiala la trop6sfera o capa inmediata superior a la superficie, 
con una altura de siete a diez ·kil6metroe en loe polos y unoe veinte -

en el Ecuador; en ella tienen lugar loe fen6menos atmosféricos más oo
nooidee1 ee loc~lizan las nutea, loa vientos, las lluvias, las tormen

tas, se encuentra vapor de agua, polvo y bacterias. En esta capa se -
desarrolla la aviaoi6n, Luego encontramos la estrat6efera que aproxi
madamente llega a loa 80 kms. en su parte baja eon visibles loe b6li-
doe y loe meteoritos, que luego han oaíio ya en la tierra; aquí se.lo
calizan fuertes vientos; en esta capa se desplazan los globos eonda, -
avienes de ree.ooi6n y cohetes de diversos tipos, y por último hasta -
200 o 220 kme. está la ion6sfera, que recibe este nombre, porque en -
ella el fen6meno más importante ee la produooi6n de ionizaoi6n, esto -

'ee cuando loe átomos ee oargan de electricidad positiva o negativa y -

al de~ar de ser neutrales, ee ionizan. Este fen6meno es báeioo para -
la traemiei'n de radio-ondas alrrededor de la tierra. Este ee la zona 
de la aurora boreal, A partir de aquí, se encuentra la ex6sfera que -
haa_e_ d.e límite 49ntre la etm6sfera y el espacio extra-atmoe:t'érico o si!!! 

plemente espaoio exterior, conforme a la terminología que utiliza en -
tre otros, Andreu He.ley. De aquí en adelante, nos encontramos con el_ 
resto del cosmos imponente y misterioso, que suele dividirse en zona -
interplanetaria, o sea la· oompt•endida dentro de nuBstro sistema solar, 
luego le zena interestelar y después ultra-galéctioe. En resumen, es

te tratadista no nos dá une opinión en concreto, sobre oua.l es el lim! 
te de diviei6n entre el espacio interior y el espacio exterior, lo ha
ce de une forma muy vega, al decirnos que este limite se encuentra en_ 

la exóafera, Boyd (4) se rer:l.ere a dos grandes zonas, la atmosférica_ 
y la extrastmoe:t'érioa, llamándolas espacio cercano y espaoio profundo. 

(4) Boyd, R. L., "La Inveetigaoi6n del Espacio". Fondo de Cultura .Eo~ 
n6mioa, México, 1962; traduooi6n de Me. TereseTorel, la. edioi6n. 
p. p. 6, 7 y 39. 
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El primero, expresa, ee extiende a una distancia iguail. a un diámetro -
de la tierra o sea R u..~as 8 000 millas (12 700 kms). Este tratadista_ 
nos dá una explicaoi6n a muy grandes rasgos, lo cual nos deja con la -

misma cuesti6n por resolver. 
Existe otra qo--

rriente, que teme como base para tratar de delimitar el eepaoio aéreo_ 

interior, la altura que garantiza la seguridad del estado. Es muy --
cierto que es necesario tomar en cuenta las necesidades de seguridad -
de loe diferen~es estados. Pero también es cierto que deede hace mu -

cho tiempo no se ha llegado a un acuerdo sobre un convenio general que 

tenga como objetivo la pl'ohibici6n de actiTidac.\es militures en el eep~ 
oio, ciertos Estados continúan protestando contra loe vuelos de o1er -
tos aparatos de reconocimiento, al.mismo tiempo tratarán de derribar -
los a la altura que el perfeccionamiento téonioo de sus armamentos lee 
permita. La doctrina soviética en general es favorable a este teoría, 

que, evidentemente puede volverse be.ete.nte problemática. Er1 una con -
ferenoia llevada a cabo en octubre de 1959, el jurista Zhulcov oonside
r' que el problema de la seguridad ye estaba resuelto, el problema de_ 
la soberanía en el aire quedará simplificado, reduciendo esto a \U1 11-
mi te bastante bajo; pero se objeta una soberanía estatal que sobrepase 

la altura de la 6rbita del primer sputnik, es decir, 200 leme. Como -
--·-·-----podemos--obsEirvar, esta corriente doctrinaria, se basa eneü propio in

ter~s para tratar de resolver el problema pero precisamente por las b!!, 
ses que toma no puede ser de observancia general. 

Mateeeoo eebeza -
ciertos hechos científicos que pueden servir de guia para la diferen -
oiaoi6n entre espacio aéreo y espacio exterior (5). Tomando en consi
deración que 70 millas es el limite actual p9eible de una 6rbi ta y que 
se habla de fijar hasta donde llegan las soberanías nacionalea ea este 
pun.t• (aún cuando fueron 75 millas), tampooo eer!a posible en-\rar en -
6rbita en alturas inferiores en determinados caeos. 

(5) Mateesoo Nicolás. "Deux Frontiere Inviaiblee" de lamer territeria 
le a l'air territorial". Paria Editione. A. Pedone, 1965, volwaen
I, p. 182. 
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Eeta ee una teoría científica, pero que aún no es jurídicamente acep _ 
tada por la comunidad de Eetados. 

Nadie se pone de_ 
acuerdo para aceptar un criterio determinado, y mismo ei ee aceptado,

la delimitaoi6n de la atm6sfera según sus oaraoterístioae fiaioas con
tinuaría siendo imposible, puesto que sus propiedades no son uniformes 
para una altura determinada; también ee inútil tl'l'ltar de fijar un lími 
te al eepaoio aéree, partiendo de argumentos jurídicos (6), Todos lo; 
que han sido presenta1os 1 son, en efecto, mÁs o menos ingeniosos, pero_ 

impotentes, par a fijar el límite de una manera exacta. 

lo.- Altura de un edificio o monumento. 
2o.- ;Altura hasta donde el Eetado pueda ejercer en control. 

30.- Altura hasta donde las aeronaves clásicas puedan encon-·--
trar sustentaci6n. 

La altura de un -
edificio, no puede admitiree como argumento; siempre puede oonstruirse_ 
un edifioio más alto. El control del Eetado no quiere decir nada, pue!_ 

tt que les oaftonea han sido desplazados por los cohe~es, de un aloanoe_ 
práotioamente ilimitado. 

Por otra parte, -
la eustentaoi'n de las aeronaves clásicas encuentran en las reacciones 

""'!!..--· 

del aire, eet& en fiüioi°Ón de su velocidad. Los americanos han pueste -
a punto un avi6n cohete, el X 15, capaz de volar hasta una altura hasta 

ho7 oonoidera~a o.omo suproatmosférica. n limite de la atm6stera seria 
entonoea, también variable, en funci6n de la velocidad de las aeronaves 
Desde luego, hay un límite donde la sustentaci6n aerodinámica no exie -
te para las aeronaves olásioas. Pero la oueeti6n sería de determinar -
exactamente las oare.oteristioas de las aeronaves oláeioas, lo que apar.!!. 
oe oempletamente imposible. 

Según el doctor -
Modesto Seara Vázquez, el único medio de establecer un límite al espa -
oio a6reo, se obtendría por un acuerdo internacional, donde po1r!an te-

( 6) Seara Vázquez Modesto. "Introduooi6n al Derecho Internaoionai C6s 
mio•"· Escuela Nacional de Ciencias Politioee y Sociales. M6xioo; 
1961., P• 27. 
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nerse en cuenta las oaraoter!stioas f!sioas de la atmósfera, pero eso 
de una manern genernl, dado que la voluntad de los estados será la ~ 

z6n determinante. 
Seria deseable un 

acuerdo, en el plazo más breve, de otra forma, si se continúa en ~l -
miamo compás de espera, nos veríamos oonduoidos a lR misma situaoi6n_ 

an!rquioa que reina en la delimitaoi6n del mar territtrial. 
Desde mi muy pe~ 

sonal punto de vista, oreo que la fonna de ver el problema y plantear 
su reee1.uoi6n, de parte del Dr. Seare Vázquez es oorreota, y me adhi,! 

ro a este corriente de· pensamiento. 

Todas las ante -
riores opiniones que hemos citado, ·se han referido únioa y exolusiva

mente a la delimitaoi6n vertical del espacio aEre• vertical. En se -
guida nos oouparemos de la delimitaoi6n del espacio aEreo entre los -
Estados, es decir, las fronteras horizontales, o sea la peroi6n de e~ 
paoio áéreo sobre la cual cada Estado podrá ejercer su soberanía, ho

rizontalmente. 

Limites horizon
tales de la soberan!R del espaoie aéree. El art!oule 2o. de la oon -

vención de Chioago dioe " para los propósitos de esta Cenvenoi'n se -

... o!msider~rá oome terri torie de un Estado el terr~ torio y l_~ __ 8-8U8ª t,!! 

rritoriales adyacentes bajo la soberanía, dominit, proteooi6n o mand~ 
to de tal Estado". 

Desde la regula
oi6n de la convención de Chioago es evidente que, al oontre.ri• de los 
límites verticales, los limites horizontales de la soberanía del e•P!. 
oi• aEre• han.sido tenidos en cuenta. 

Las oartl\S de D! 
recho Aéreo PÚblioo, la oonvenoi'n de Paria y la Convenoi6n de Chioa

go 1 suponen una delimitaoi6n horizontal de lee zonae aéreas de la mi! 

ma manera que proclaman el principio de la soberanía completa y exOlJ:! 
eiva del Estado subyacente. Más no nos dan una idea de la demaroa--

oi6n de esas fronteras en el aire. En la práctica, esa demaroaoi'n -

es sumamente difícil, si no imposible. (7). Algunos tratadistas ----
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a6reee dioen que no hay líneas f~onterizae claras en el espacio aé -
reo, sino tan solo zonas fronterizas, El problema se amplía todavía_ 
más por la velooidad de los aeroplanos, que ve en aumento, lo cual h~ 
oe que la looalizaci6n del vuelo en un punte determinado sea cosa ca

si imposible. Finalmente, esta línea ficticia depende de la línea t! 
rritorial, que, en el mejor de los caeos, ondula muoho 1 y en algunos_ 

cae•• oemo en el del mar territorial, no ee distingue mejor que el -
propio espacio aéree; incluso más, ya que el límite territorial marí
timo es todavía una ouesti6n sin definir. Sin e~bargo, la frontera -

ea de una importancia capitel. En la mayor parte de loe casos de vi2 
laoi6n de las tonteras aéreas puede observarse que las partee conten
dientes interpretan loe hechos de manera distinta, cada parte preten
de que el aereplane ee hallaba en eu lado de la frontera. 

El aouerdo par -
oial y provisional franoo-alemán del 26 de julio de 1913 es el únioo_ 
que trat6 de resolver loe problemas que se eusoitaron debido a la tal 
ta de oerteza de lee fronteras aéreas, más no trat6 de fijar los lím! 
tea y ee oentent6 oon el arregle paoífioo y ordenado de las disputas. 

· Como no he;y sb

beran!a naoi•nal sobre alta mar, se presume que no se puede tener sob! 
ran!a sobre el espe.oio aéreo superior a este. Lo mismo que en alta -
mar, el espacio aéreo se halla libre para el uso de todos. Sin emba~ 
ge, esta libertad debe entenderse oon las limitaciones inherentes a -
la libertad de lo·s mares lo mismo que a la naturaleza especial ::lel e!! 

paoi• aéree euperyaoente, 

La oonveno1'n -
de Chioago no provee expl!oitamente para lo relativo a la libertad de 

vuele eebre al ta mar. Se ha incorporado recientemente una norma a e.! 

.te efecto .en la oonvenoi'n eebre alta mar, delineada por la oonferen
;oia de lee 'llaoienes Unidas, sobre Derecho Marítimo, que tuvo lugar en 

Ginebra en 1958 (Art. 2o.) 

(7) Verplaetse Julián G., "Derecho Internacional Aéreo y del Espacio" 
F.dioionee Atlas, Madrid, 1963. p. 128. 
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En resumen, nos -
damoe ouenta que tanto en la delimitaci6n de las fronteras verticales, 
como en la de las fronteras horizontales existe un gran caos, si bien_ 
en la delimitación de estas últimas existen algunos intentos de regul~ 
oión, pero que no ee han lle-vado a un feliz t~rmino. 

d SOBERANIA DE LOS ESTADOS SOBRE EL ESPACIO AERF.O SUPERESTAN1'E 
AL TERRITORIO DE CADA ESTADO 

Las normas rela
tiva.e al espacio a~reo euperestan ¡,e al ter.i:·i 'torio del Estado son nue -
vas, porque solo e partir de la primera guerra mundial existi' la neo~ 
siu-d de regular esa zona (B). Hasta entonoee en las oontadae ocasio
nes que esta materia !11~ tratada, se sostenía que el espacio a6re• era 
libre. Pero la guerra puso de manifiesto la necesidad de que el Be"8-
d• afirmase eu soberanía territorial sobre esa porci,n, para fines de 

' -
defenaa y de control. Al terminar esa contienda armada Tf1 nadie du4e-
ba ei el Estado pod!a ejercer tal eoberan!a, sino e'lo si el tránsiie_ 
de aeronaves de otros pa!see podría oensiderarse como un Derecho, • -
bien oomo una oonoeei6n del Estado cuyo oielo cruzaban. La cenv~nci6n 

para la reglamentación de la navegaoi6n a6rea de Perie, de octubre 13,;. 

de 1919, representP. el primer acuerdo de tipo general sobre estas oue.a 
tionee. Ahí se reconoció la "completa y exclusiva soberanía del Es"8-
do sobre el espacio a6reÓ colocado por encima de su territorio 7 agua• 
marginales", pero cada Estado ee comprometía a oonoeder en tieapea d•_ 
paz, libertad de tránsito inocente, a las aeronaves privada•, de etraa 
partee. 

Inepiradee en -
los miemos pr,incipios, encontramos la convenci4n IberoameJ,"J.oana de lfa

drid, de 1926, y la oonvenoi6n de Chioage de 1944, que afirma en eu az 

tíoulo 1 que "loe Estados contratantes reooneoen que e~da'Eetado tiene 

(8) Sepúlveda César. "Derecho Internacional Públioe".Ed. Porr,úa, M6x1 
oo, 1964. P• 162. 
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la soberanía completa y exolusiva sobre el espaoio atmosférico enoima_ 

de eu territori•"• 
De aouerdo oon -

loe términos de la oonvenoi6n de Chicago, y las normas oonsuetudina--
riae que se han ido formando, ninBuna aeronaTe puede cruzar el espaoio 
aéreo de un Estado extranjero sin previa autor1zaoi6n, a menos que ha
ya dieposioiones oonvenoionalee en oontrario (9). Esta proh1bio16n de 
sobrevuelo se refiere tanto al espaoio a~reo situado enoima del terri
torio terrestre, como el situado enoima de las aguas territoriales; el 
principi• de libertad de paso inofensivo de loe barcos por las aguas -
terr1t•rialee, n• se aplioa a la navege.ci6n aérea, pare. el paso de loe 
aTiones por el eepe.cio aéreo situado enoima de esas aguas. 

La soberanía del_ 
Estado eubyaoente no puede ser abaolu"ta ni ilimitada (10). Se juetif! 
ca p•r razones de seguridad y de utilidad. Nadie duda que el Estado -
tiene un legitimo inter~e en intervenir en la navegaoi6n aérea, desde_ 
dende podr!a __ ~tentaree a eu seguridad, no solamente deride el punto de -· --···-·--·· -
Y111'\a pelhioo • militar, eiñe tambiétnlt:1ado--«.i.l punt.o_de vista de la -
eegw.oidad personal de eus súbdi toe, que podr!an vers·e per3udi~~dos pi>r ___ _ 

la oa!da a tierra de las aeronave• que no reuniesen lee ~ondioionee de 
yuelo necesarias. 

Se acepta que el_ 
Estado tiene el poder de reglamentar la navegaci'n sobre su espacio -

. a6ree, este p•der debe ser entendid• de la forma de extendida po111ble 
7 11~ es"ta faoul tad eetá entendida en eeta forma, ne puede nacer sino -
de la_eoberanía. 

dootor Seara Vázquez en su obra, 
.nal c6anioe• que hay el conoepto 
·en retreoeee, lo cual ne.ce de la 

Bnpero, dioe el -
"Introduooi'n al Dereoho Internacie -.. ' 

de soberan!a como poder abeolut• eetá 
interdependencia creciente de loe Es-

(9) Seara Vázquez Modesto. "E1 Derecho Internacional PÚblioo". Ed.
Pormaoa, M6xioo, 1964, p. 130. 

(10) Seara Vázquez J/lodesto. "Introduooi6n al Dereohe ••• "ob. oi t. ·--
P• 23. 

., 
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tadoe; oome quiera que sea, en el momento aotual la exoepoi6n a la so
beranía no es más que eso; exoepcién, y la soberanía continúa eiende -
un poder principalmente ilimitado. 

Por lo que se re
fiere a la 11mitaoi6n de esta soberanía que ejercen loe Estados subya
centes sobre su espacio aéree, es un tema que ya tratamos en el inciso 

anterior. 

nes inalámbricas 
Las comunioaoio -

El mismo principio de 1~ soberanía territorial so-
bre el espacio aére• superestante, admitido genere.lmente,· en lo relat!, 

ve a la navegaoidn aéree, pennite al Estad• prohibir la perturbaci'n -
de ese espacio por las andas de radie que provienen de otr.s 'Retad••· 
Par• el prino:ipio admite un tratamiente diterente, porque la natUl'ftle
za del éter apareoe distinta en un caso y en otre, y no es imposible -
impe~ir la llegada de endes de radio que vienen de •tres pa!see, por-
que ~etas, por su propia naturaleza, trascienden cualquier :tl-&ntera. 

Empero cabe la P! 
eib~lidadlegal, soore todo en el caso de jletado.;.. ·•ecinos, de hacer r,! 
primir t.rumiaUnee nociTS11 a la seguridad y al orden pÚblio• y ha;y ll!, 

nera también de obtener alguna regulaoi6n en lo que 11e refiere al re -
parte de canales d~ trasm1ei6n, pues oomo es sabide, las radiotrellllli -
eionee ee e!eotúan dentro de uiertae latitudes de endae bert•ianae. 

Se ben realisade_ 
al.gUnaB convenciones con el pNp6si to de reglamentar e11~ me.teria 1 de 

prevenir la anarquía y el abuso de dereohee. Ae!, la de l'e.Phingten. -
en 19271 y las n•rmas generales de oomun1oac16n de radie que fol'll8D ~ 
parte de la oonveno16n de telecomunioaoienee, que recogía toda• la• 1!!, 
novaciones reellltant&s del progreso y que tu' revi11ada en Buenos ¿1re• 
en 1952. Este convenoi6n posee su reglamentao16n respectiva a la o••!! 
n1oaoi6n inalámbrioa. 

Coma ergani•• •!. 
peoializado de las Naoione11 Unidas funoiona en esta ma~eria la tJni'n -
Internacional de Teleoomunicaoionee, (ITU) encargada de promover el ~ 

desarrollo y el uso adecuado de teleoomunioaoionee. 

. -

·' 
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e - LAS AERONAVES 

Recibe el nombre_ 
de aeronave el vehículo en el que se realiza la actividad aeronáutica_ 
o aviatoria; el elemento en el que se desenvuelve ésta, en el Bire o -
atm6sfera, y como base del Derecho Aeronáutico, encontramos tres ele -
mentoe1 

1 - La aeronave 
2 - Su personal 

3 - La ley 
Así pues, para p,g_ 

der hablar reepecto del Derecho Aeronaútioo es necesario conjugar esos 
taotorea básioee, que son como hemos 11cho el avi6n o aeron~ves, pro -
dueto de invenci6n científica aparato sin el cual l6gicamente, no se -
ria.posible la actividad aviatoria. 

Nuestra actual -
Ley de Viae Generales de Comunicación en su articulo 311 define a la -
aeronave.como sigu.e1 para los ef~otoe de esta ley se considera aeron~ 
ve cualquier vehÍOul• ·que pueda sostenerse en-el....a.1.re. Es aB! como la 
aero1'l!l.VC1 3tl.'t'Í.dioamente es el vehículo oon el cual se realiza la activ!_ 

dad aviatoria. 
Agustín Rodríguez 

Jurado, nos indica que el c6digo aeronáutico argentino, en su articulo 
35 no• dioe "se considera aeronave los aparatos o mecanismos que pue -
4811 circular en el aire y que sean aptos para transportar personas o ~ 
ooeaa•, el autor Louis Gartou nos dice que en el transporte áere• el -
vehículo es la aeronave, y de acuerde con la ley del 3 de mayo de 1924 
primer ert:!oulo del C6d1go de la aviación civil, soq olaeifioa:ios de -
aeronaves, todos los aparatos cepeoes de elevarse o de circular en el_ 
1 
aire (11). 

Claeifioaoi6n de_ 

· (11) Cartou Louis. "Droit Aerien". Ed. Themis, Paria, 1963. P•P·.~--
186 7 '187. 

'• 
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las aeronaves - Como consecuencia de las diferentes clases de aeroll!!, 
ves, y de acuerdo oon el uso y finalidad a que están afectos, se imp~ 

ne el clasificarlas. 
Las aeronaves ee 

clasifican en públicas y privadas, según el servicio que prestan, .si_ 
dicho servicio es a cargo del Estado, tenemos las aeronaves públicas, 
por el contrario, si el servicio que prestan ee en beneficio de un i~ 

dividuo particular, tenemos las aeronaves privadas. Como ejemplo de_ 
aeronaves destinadas a un servicio público, encontramos las de oo--

rreo, militares, de policía, etc. 

No parque una -
aeronave esté destinada al servicio y disfrute de un particular, qui~ 
re decir que la misma deberá ser considerada permanentemente dentro -
de las aeronaves privadas, la aeronave como precisa el autor chileno_ 

E. Hamilton, considerada privada, puede dejar de serlo para converti~ 

se en pública y viceversa. Luego entonces la aeronave puede variar -
de servicio al que fué destinada. 

Le. anterior cla
si ficaci6n ha sido adop~ada en la mayoría de las legislaciones¡ Luis_ 
Tapia Salinas, ha propuesto un criterio de olasifioaoi6n ~omando en -

·· ··· --1?11enta la naturaleza,-objeto, causa, tiempo; :l'ci-rma--y fin de laa aero

naves. 
En e:l'eoto, segdn 

su naturaleza, las aerona~ee se olasi:l'ioan en públicas y privadas. 

Entre las públicas se incluyen las aeronaves militares, aduaneras, y_ 

en fin, a todas las destinadas por el Estado a un servicio públio•; -
las aeronaves privadas se dividen en comerciales y no comerciales. 

Desde el punto -
de vista del objeto, las aeronaves se dividen:. en aeronaves de perso
nas y aeronaves de cosas. Las aeronaves de personas se subdividen en1 

paaa;jerae y no pasajeras. 

Por su causa, se 
dividen en1 onerosas y gratuitas. 

Por el tiempo -
en que funcionan en regulares y no regularee. Por la fol'lll8, las aer!. 

1 

'· 



naves se dividen en: simples, únicas, suceaivas y combinadas. 

La anterior olasi -
fioaoi6n doctrinal, ha sido adoptada por un gran número de legislacio -
nea. 

Naoianalidad y Re
gistro - Desde los primeros momentos el Derecho aéreo ha admitido que 
los aeroplanos, al igual que las naves y a diferencia de los trenes o_ 
autom6viles, tienen una cuasi personalidad en el Derecho Internacional 
Pdblioe, y que, por lo tanto, deben tener una nacionalidad. Esta de -
claraoi6n fué hecha primeramente por l'auchille en 1901 y aclarada por_ 
el autor en su informe al Instituto de Derecho Internaoional en 1902. 

Sin embarge en el Dereoho de guerra no se acept6 universalmente, el 
principie de nacionalidad, ya que ciertas reglas, aplicables a las·na
ves de guerra, no se aplicaban a los aeroplanos. 

En el articulo 6 -
de la convención de Peris de 1919 se afirm6 que el aparato poeel! una -

naoienalidad. La nacionalidad de una aeronave es la del Estado en que 
•• registra. El artículo 7, modificado aftos ame tarde, a~ade que nin
g·in aparalo debe. regi~t-~ree a menos que pertenezca a naciortAles del -
Jetad• de registro. De acuerdo -con ei e.rt!culo BI el ape1'8to-no puede 
registrarme v&lidRmente en más de un Estado. 

La oonvenci6n de -
Chioag• provee la olasifioaoi6n, nacionalidad y registro del aparato. 
La oenvenoi6n es aplicable a todos los aparatos, excepto a aquellos -
que se utilicen en servicios militares, aduaneros o de policía. El r~ 

gistre no orea la nacionalidad. Ea mel'flmente una prueba y evidencia -
de la nacienalidad, y nada de la convención de Chioago dice lo contra
rio (12). 

· Cada Estada deter
mina sujete a reserva de sus obligaoionee internacionales, las condi -
otaneil de regie'\re dentro de su territerio. Los aeroplanos que no e_! 

(12) Verplaetee Julié.n G., ob. cit. p. 86. 

1· 
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tán registrados no tienen derecho a volar. 
Originalmente la_ 

oonvenoi6n de Paria proveía que tan solo el aparato que pertmiecieae a 
los naoionalea del Estado podría entrar en el registro de ese Estado. 
Pero en la enmienda de la oonvenoi6n de Paria de 1929 esta prov1s16n -
fu~ modificada y ee dejó a loe Estados la determ1nac16n ~e las condi -
cionee por las cu.alee ee permitiría al aparatn registrarse oon ello•. 
La convenoi6n de Chioag o adoptó el mismo principie. Sin embargo en -
la práctica, l.!!_mayor parte de loe Estados no permiten el registre del_ 

aparato poseído total o parcialmente por ex~ranjeroa. Algunos Betado• 
debido a una situaoión especial, no siguen la práctiQa común (13). 

La oonTeno1'n de 
Chioage en el artículo 3, divide lÓe aparatos en dos ~ategor!ae1 apa -
ratos estatales y oivilee, y abandona loe antiguos drmines c!e pút1lh~ 
y priVado oomci bacía la convenoi6:1 de Paría. La cunYenoi,rr. de t.'!:.ioage 
en el articulo 3, divide loe aparatos en dos oat•gor!asz &pt.\%'ates eat!, 
tales y civiles, y abandona lee antiguos t¡rmino• de,públioo ~· pri"Yado 
0011• · baoia la oonvenoi6n de Paria. La oonvenoUn de Chioage qu.~ ne H 

aplicable a aparatos estatalee, nos dá~ wia. olasi:t:!.o:'lo16n uautil. de ta -
--·-fes aparatos como aquellos que se emphan para sen1oioe aíiU:~e.rH, -

aduaneros o de policía. 

El conoopto de -
aparato estatal ee de una natlll'aleza jur!dioa. La oonTeno16n de Chioa, 
go no da una definición explícita • Pero la prueba detel'lllinante pere
ce ser si en algún momento el aparato se utiliza para uno de loe tree_ 
servicios especiales que mencionaJ militar, de.aduana e de polioía. 
La propiedad no ee el crite~io. .81 uso del aparato en cada oaeo con -
creto, conferirá la calitioaoi,n. 

La oal1~1oaoidn_ 

de aparato estatal ev impertante, ya que está sometida a un iratami•
t. eepeoial para el paso y aterrizaje. Tamb16n as una prueba deoieiYe 
en casos de inmunidad. 

(13) Por ejemplo, Suiza tambi&n admite el registro de aeroplanoe po -
ee!dos por extranjeros, pero bajo la condici6n d~ que el propie
tario debe estar domiciliado en Suiza. 

fJllUO'r.n& ~Wi'fi~ 
U. N.A~ r?/., 



_;..,M -·- -- ... 

t - PERSON.i. DE LAS AERONAVES 

La mayor parte de 
lo• Eatados imponen limitaciones a los extran~eroe que eolicitan perm! 
•• pera oemprometerse en negooios aéreos en el paie. Estas limitaoio
n•• pueden llegar en algunoB aaso1 hasta la exolusi6n. En algunos Ee
tad•e ee les prehibe a·los extranjeros ser propietarios de aeroplanos. 
En otros Ee'\ados pueden tener derechos civiles pero no meroantiles. 
Cualquier actividad en el Dereoho Aéreo está emparentada oon los nego
cies del Derecho Pliblice y exige une. regulao16n, tanto naoional oomo_ 
1ntemaoional. 

El mercader no es 
~o:rlllft.lmente en Derecho &6reo una pereona natural, sino más bien una -
oorporaci,n, una sociedad. Honlalmente las corporaciones tienen un c~ 
raoter de Dereobo Pdblico, han aid• creadas por loe Estados que las -
ape7BJ1 o naoienelizan. 

Reoonooimiento -
d• la• eeciedadee tu.era del pa!e de ooneti tuoi6n. Se impuse timemen
to el principio d• no reoonocerlae en Derecho Internaoionsl Privada, -
que ee baaaba en la autoridad de Dulllenlin, Blaak;,tvne y Savign,-..... Tal __ 
etat811a •~'\aba juetitioade l'gioamente, ya que en aquellos d!ee se co~ 
•iderabe a lae oorpH•aoionee 001110 meras personas i'ictioias. Pe~o las_ 
neoeeidadee prd.oticae, la aaimilaoi'n de aeocieoi'n e persona natural, 
7 de ah! la neoeaidad de darle un estatuto único independientemente ~ 
del laear de su aoUv.idad oaeual, llenron a un sistema liberal de re
oeneoiiai en to. 

El reaonoo1m1ento 
no a1gnif1oa que la oorporaoi6n tenge, de ehí en ad~lante, oapao1dad -

. total para deBarrollar oi.lalquier negooie. El pe!e que he conferido el 
1 

reoonooiiaient• tiene dereoho de limitar el ejeroici• o de subordinar -
lae aot1Tidad•• a ciertas oondio1onee. Esto euoede oon frecuencia, no 
aele en la actividad de las oorporaoionee oemo tales, Bine tambi~ en_ 
lae euaurealee de les corporaciones extranjeras. Eeas limitaciones --

· e•n trecuentea en la actividad aérea pero,.generalmente, ee han previ! 
te en aouerdoe inte:rnaoionalee. 



De todos modos, el 
reconecimiento no implica la autorizaci6n de un establecimiento y el d! 
recho de ejeroer permanentemente actiYidadee constituoionalee genera-~ 
lee. ¿Qu6 ley rige en este respecto? Te6ricamente, el oonflioto que -
eurge entre la ley nacional y la ley del domicilio, en el cae• de per -
eonae naturales, tambi~n pudiere aquí. Pero en lapráctica, geneftllmen
te se acepta la eede de la corporación como el punto de ccnexi6n, in -
oluso por aquellos que favorecen la ley nacional como la oonexi&n para_ 
las personas natl.lralee. Entonces el único punto discutible ee el de si 
la sede es el centro administrativo • el centro de loe negocios. 

Una oorporeci6a -
que n~ sea o no se halle calificada más como tal, no tiene el dere•h• -
del ejercicie. 

!ripulao16n y pe~ 

eonal de Tierra - En la legislaci6n más elaborada, como ee la italia -
na, el estatuto de la tripulación inolu,ye no sol• al personal del YUe -
lo, sino tambi6n a loe t¡anioos, a lo~ apoderadee, al personal de lea -
tábrioae de aviones, a los colllBl\dentee de los aeropuertee y.al pereonal 
de tiel'l'B de iae aerolíneas. 

Por el aoaen.to, -
la regulaoi6n legal del estatuto de la tripulao16n es una111esola de De
recho cenvencional internaoional 1 de Derecho adminietretiv• de lo• :111-
tadoe. El 111 timo se inSJ>ira normalmente en lafl tendencia• de la• oon -
venoionee. El comandante del aperet~, no ea tan eolo un •plead• pr.1.V!,. 
do, sino tambi6n un tunoionario públice. In aueatienee de centrato de_ 
emplee, la norma de autonomía no deeearpefta un papel importante, C-.o -
nol'!lla general no exish luaar para la autonoiúa. El contra'\• •• rige -
por las leyes y decretos del Estado del pabell&n. llltado del oollllDdan
te del aeropuerto, personal de tierra 1 personal de control. Como nor
ma no hay ningún elemento externo enwel to y la ley aplicable es la i.,. 
del territorio, oon inclue16n de s1111 obligaoionee internaoienalea. Per 
mucho tiempo, el personal de control, debido a eue grandea reap•neabil! 
dadee, ha eolioitado un estatuto adeouado. Con la llegada de loa apa~ 
toe a reacoi6n, la necesidad ee todavía m8e urgente, pero hasta la fe -
cha no ee ha losreaio nada en ese terreno. 



Pasajeros - Con_ 
respeoto a la dieo1pl1na, loe pasajeros se hallan sujetos a la sutor1-
dad del oomandante del aparato dll1'8nte el vuelo. 

Tree sucesos pue
den tener lugar en un aparato, ateotan el estado de los pasajeros y de 
la tripulaoi6ns nao1m1ento, matrimonio y muerte. 

Naoimientp - El punto ditíoil ee el de la ouesti6n de la naoion&li -
dad. El oontlicto no:nnal de naoienalidadee puede apareoer ei el Esta
do del paeajero exige la naoionalidad por medio del Jue Sanguinie, en_ 
tanto .que el pabell6n otorsa·la naoionalidad por medio del Jue Soli. 
Puede f'· fir un oaeo téÓMoo de tal ta de naoionalidad ei ambo e Esta --

doe (' ,m la naoionalidad. Han surgido varioe sistemas para el otr..>r, 
ge.mi'~'• de la nacionalidad en estos oaeoss algunos aplioan la ley·del 
:Se'&ado sobtnelado, otros la ley del lugar de origen, otros la ley del 
lugar de destine, la ley del domioilio de loe padree, eto. El heoho -
de que un nifto nazoa en \Dl aeroplane no modifioa los prinoipioe gen.el'!!. 
lee del derecho ei la norma b&eioa aplicada a la adquisioión de la na

oionalidad ee el Jue Sanguinie. 
lluert• - Bl 0011andante del epar&t·io, como el oapi tán del baroo, tie
ne derecho e reoibir loe testamentos de loe miembros de la trinulaoión 
1 de loe pasajeros en artículo mcirtfa. El diario de la nave8ao16n que 

menciona la• muertee ocurridas a bordo del aeroplano ee prueba de ---

elle • 
. la)r11en10 - Bate oaao se refiere normalmente al matrimenio in ar-

t!culo mortie. En ese oaeo el comandante debería tener autoridad, y -
la le7 aplioable debiera eer la del pabell6n, dU1'8nte el yuelo, y la -
del lue89r del accidente en oaeo dé einieetre. Sin· embargo, ea inoie!, 
ta la autoridad del comandante. 

En todos loe oa
' so• que no son urgentes, se limitan elementos especiales, ya que el 111!. 

trimoilio a bordo de un aY16n no ea posible sin una preparaoión previa. 
Elite ea un problema m~ intrinoado que ••lo en rarísima ooaei6n ee pr! 

. eenta, 1 que no hay una unitormidad de oriterios al reepeoto. 
Medida de res --
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ponsebilidad - Este es un tema que por e1 solo nos podr!a dar mate --
rial pal'B une tesis completa, pero oomo no es este el objeto de nuestro 
estudio, expondremos tan solo un esquema general y sintetizad• del pro
blema. Como norma existe una presunoi6n de responsabilidad del portea
dor. Algunas veces se teleran excepciones pero todas las causas ~or
bitantes están r>. punto t'.e desaparecer (14}. 

En lo que respeota 
a los límites de la responsabilidad se han propuesto tres sistemas ain_ 
limitaciones, admisión de límites oonvenoionales, determ1naoi6n de un -
l!mi te le8lll • Normalmente •• ha seguido el tercer.. 

Co• juatifioa -
oi6n para la limi te.o1,n 88 ha ISOBtenidO- que una reaponDabilidad comple
ta sel'Íf\ un peligro demasiado grande para las a erel!neae, a la vista de 

~a naturaleza y de la ere.vedad de los rieegoa en oomparaci'n oon lea -
bienes de la oerporaoicSn. Sin embarge, recientemente ee ha alegad• que 
loa riesge11 han disminúido da por otm parte, el progreee en el rieege 
se ve oempeneado oon loa enormes ooetee del negeoio que son prinoipel -
mente l~ oempra y eestenimiento de aeroplano• 8Ulll!llllC1te oere•. 1D. ba -
lance del pro greeo requiere unes tarifa• de eeguree m117 eleTada11.. Cen 
respecto e lee intereses de un tercer() debi~ramee.d1mt1nggir el oaeo de 
loe paaejeree y olientee. Debiera neter•e que la tercera pl!lrte (per ~ 

ejemple, en la superficie) que no han admitido n1n8\Úl rieage, debieran_ 
tener dereohe a una oompeneaoi'n oeapleta dentr• de loe l!mitea de la -
oapeoidad de laeerelínea, y del mercado de loe aesuree que tiene que •!. 
pertar mayores riesgo• en un embiente menes uten•o que etra.e ola••• de 
eeguroe. Se ha dicho oon referencia a loe paee.3eree que ellH aceptan_ 
el riesge y que deben cempartir una parte de 6ete. S. neta que loe or .. 
cientes derechos de loe paea3eros debieran limitarae per loe requi8itoa 
del negocie eaneade de. le.e eerol!neae, que deben nitar la quiebra ., -
mantener bajas las tarifa11. 

(14) Verplaetae Julián G., Ob. oit., P• 281. 
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g - RASGOS 80HllliSALIENTES ryE LA E.LAHvRA~ION Di LA LEGISLAGICN AVIA 
!Qfil! 

Loe rasgos salien
tes de la formaoién y de la elaboraoi6n de la legielac16n qviatoria son 

los siguientes1 un intense mo vimiento doctrinal, relativo especialmen
te a la o~ndioi'n jurídica del espAoio aéreo, suscite el problema e im

pulsa la elaboraoi'n de una legislaoi6n aviRtoria. 
Esta nace aun nn -

tes de un real y concrete desarrollo de hechos de la oircule.ci6n y del_ 

tráfice aéreo, con tendencia a un estricto cont~ol estatal. 
En este breve est~ 

die·me refiero selamente al aspecto internacienal. La legislaci•n·in -

ternaoienal, tiene en vista la uniformidad mundial, sobre esta se van -
modelande sucesivamente las leyes nacionales particulares. 

El primer impulso 
para la elaboraoi6n de la legi~laci6n aviatoria surgió de estudios pri
ve.dos. En 1900 , Pe.ble l!'e.nchille propUBo elaborar un régimen jurídico_ 
internacional de lee aeréstatos, y dos aftoe después ·depositaba, en la -

eeei6n de Brllllelae del "Institut de Droit International", un proyecte -

de 32 artícules. 
En le. sesión de~ 

1910 ~os nuevos proyectos fueron eemetidos al Instituto, une por el mi~ 
m• 1anoh11le y etro por Ven Bar. 

En el mismo afio_ 

de 1910 ee reuni' en Verona el primer congreso jur!dioo internaoienal -

de ne.vegaci6n aérea, que adquiri' merecida celebridad y se :!.'und6 en Pe.
ría el "C•mite Juridique Interne.oienal d• L'Aviatio~" con el programa -
preoieo de redaotar un "Code de L'air". 

Pero el verdade
ro y 'gran impulso pare la formaoi6n de una legislaoi6n aeronáutica fué_ 
de.do por la deoisi6n del Consejo Supremo de la conferencia de la paz el 

12 al 15 de marzo de 1919 en Par!e, por lo que instituye una "Com1ei6n_ 
para la Aeronáutica", encargada de estudiar todos los problemas t~óni -
cos jurídicos vinoulados ª. las estipulaciones de loa tratados de paz y_ 

-=-'----'=--,-_- --



\.-.;..-· -·-

40 

a la potsguerra, así oomo de formular un proyecte de convenoi6n pars la 

navegaoi6n aérea civil internacional. 
ne los trabajos y_ 

deliberaciones de tal comisión surgi6 la Convención Internacional de P!!, 

ris del 13 de octubre de 1919 para la regulación de la navegaci6n·aé 
rea (civil), que rué hasta 194611947 la carta fundamental de to~o el d~ 

reoho aeronáutico público internacional. 1· 
La mencionada oon- 1 

venoi6n oretS la 11 Commission Internationale de Navegation Aerieme {CINil) 
que filé el órgano aeronáutico internacional más importante, de poderes, 

no solo de or<.len udministrativo (ejeoutive) y judicial (solución de --

controversias), sino aun de tipo legislativo (oreaoión de nol'!llaB jurid! 

cas). 
Hallándose en vi -

genoia la convenoi6n de París de 1919, o iniciativa de Bspai'la f'u.& sus
ori ta en Madrid en 1926 por la misma Espai'la y otros 20 estados de ~ér! 

oa Latina, una nueva oonveno16n general sobre navegaoi6n aérea oivil, -
llamada Convenoi6n Ibero-Americana. 

Esta oonvenci6n -
reproducía casi textualmente le oonveno16n de Peris, oen ~xoepo16n de -

- - --algunos anexos, y oreaba un organismo. central.-por el .estile d• la. CDli., 
1[1 llamada CIANA. 

La causa de la ªP!. 
r1o16n de la CI¿NA f'u.é que la CIANA tuvo en su primera redaoo16n el 81'!. 
ve error de establecer en loe artículos 5o., 340., 410. y 42e., diepoe! 
cienes discriminatorias, ouya supresión se estableoi6 luego oemo neoee~ 

ria (15). 

Primeramente proh! 
bía el artículo 5o. a todos los Estaños que no perteneciesen al CINA, -
fundamentalmente, el tráfico sobre el territorio de los Estados oentra
tantee. 

(15) Meyer Alex Dr., "Compendio de Derecho Aeronáutico"~. Ed •. Ayala, 
Buenos Airea, 1947. p. 34. 
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Por el artículo 34 
se atribuy6 a las grandes potencias vencedoras una representaoi6n pri
vilegiada en la ~INA. 

No existía, según_ 
los artículos 41 y 42, en el problema del ingreso en el 0INA ninguna -

igu.eldad para todos loe Estados, sino que para las potencias centra -
les vencidas había disposiciones que imposibilitaban al comienzo su i~ 
greeo. Estos artículos anteriores citados, fueron posteriormente su -
primidos, pero ya habían sido la causa del nacimiento ae la CIANA. 

Pero ratificada s~ 
lo por pocos Estados, no entró nunca en vigor; y en determinado momen

t• la miema EspaBa la declaró caduca. 

En octubre de ----
1925 a propuesta del gobie1'11.o Francés, fué convocada en París una con
ferencia diplomática con el objeto de discutir un proyecto de conven -
oi6n sobre la responsabilidad del trnnsportndor aeronáutico. 

Esta conferencia_ 
pueo de relieve que era oportuno oonstituír una comisión de expertos_ 
jurícUcoe, a la cual se debiera delegar la tarea de ·estudiar todo el_ 

derecho aeronáutico privado internacional, y proponer esquemas de co~ 

venciones pare la regulaoi6n de tal materia. La oomisi6n, efectiva-
mente quedó en seguida coneti tuÍdFI y se convoo6, con i.a 11t1heeión de -
'7 estados, por primera vez, en Paría en mayo de 1926 1 con la denomi
naoi6n de "Comité International Teohnique D'Experte Juri~iquee 
Aeriens" (CITF.JA). En virtud de sus trab~joe, el nuevo comité revis

tió cada vez mayor importancia y autoridad. 
Exulicaremoe aquí 

a fin de que.se comprenda bien el mecanismo de la c~eaci6n de la le -
gielaci6n internacional áerPnáutioa en el campo del derecho privado,
que el CITF.JA estaba, por. así decirlo, inte¿rado por los "Conférenoes 
Internationales de Droit Privé Aerien", a las que correspondía apro -

bar definitivamente loe proyectos re1aotados por el CITEJA, tradu--
oirloa en convenciones regulares y suscribirlos, para someterlos des
pués ala ratificaoi6n o ~dhesi6n de cada uno de los Estados. De ea· -
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tas confer~noias se celebraron cuatre, la primera ea la ya citada de -
París de 1~25; le segundR 1 la de Varsevia de 1929; la tercera, la de -
Roma de 1933; y la cuarta y última, la de Bruselae de 1938, bruscamen
te interrumpida por los acontecimientos políticos, 

El CITEJ A prepar6 
muchos importantes proyectos de convenciones internacionales, cinco de 
los cueles se tradujeron en oonvenoiones regulares1 Convenci6n de Var
sovia, del 12 de octubre de 1929 para la unificaoi6n de algunas ~eglae 
relativas al transporte aéree internacional¡ Convenci6n de Roma del 29 
de mayo de 1933 sobre embargo conservativo de aercm6viles¡ Convenci6n_ 
de Roma del 29 de maye de 1933 sobre la responsabilidad a causa de loe 
daBos inferidos per los aerom6viles a terceros en la superficie y oe-

rrespondientes garantías; Convención de Bruselas del 29 de septiembre_ 

de 1938 sobre asistencia y ealvataje de aerom6viles, 

CINA y CITF.JA, -
fueron, durant.e largo tiempo o eea la entrada en vigor de la conven -
oi6n de Chic¡so del 7 de diciembre de 1944, lae verdaderas fuentes de_ 
produooi6n de las nermae jurídicas relativas a la aviaci'n civil inte!_ 
nacional. 

Conv'enoi6n Pana

mericana de la Habana de 1928 - Loe EUA que habían colaborad• en la -
creación de le Convención de Paria y la habían también suscrito, no -
quisieron máe tarde ratificarlas por algunas dificultades internae de_ 
orden político y oonstituoional (sobre todo per que la CINA tenia la -

potestad de ore.ar normas jurídicas obligatorias para los Estados adhe
rentee, sin 1~ rntificación de éstos), 

Muchos estados -
de América I.etina habían también rehusado convertirse en miembres de -
la convenci6n de París, 

Bajo la iniciat~ 
va de la "Pan-American Union" se suscrib16 en la Habana, en 1928 una -
convención especial que tom6 el título de "Pan American Cenvention on_ 
Cemmeroial Aviation", oomunmente llamada convención de la Habana de --

192e. 
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E•ta convenci6n -
rué calcada sobre la de Peris, pero se.diferencia por algunas particu
laridades; sobre todo, porque no tiene ane~os y porque no orea un 6rg~ 
no central similar a la ~INA. 

Solo nueve affos -
más tarde se le creó un 6rgan'> central, la llamada CAPA. 

Esta oonvenci6n_ 
fué ratificada por pocos Estados. Con le adhesi6n a 10 convenci6n de_ 

Chicago, esos Estadoe que la habían ratifica1o fueron obligados 8 de-
nunciarla. 

Conferencia In -
ternacienal de Chioago de 1944 sobre aviación civil Convenciones y --

"agreements" allí suscritos - La segunda guerra mundial seffal6 pn!cti 
camente el comienzo de una ulterior tranaformaci6n de la legislaoi6n -
aviatoria internacional y de los 6rganoe encargados de su creaci6n. 

Cuando se apro
ximaba el fin del conflicto, loe EUA, sintiénnose ya centro de toda_ 

actividad aviatoria, convocaron en Ghicago en el affo de 1944, una --
!16n cen!erencia mundial, con la finalidad de reformar el estatuto j~ 

ridico de la aTiaoi6n •ivil internacional. 

De 1ata oonfe-
rencia a trav~a de dilatada labor y de vivas disouoiones Anglo!Nerte
amerioanaa, surgieron tres instrumentos diplomáticos de naturaleza b! 
eioa, firmados el 7 de diciembre de 1944 a saber; 
I).- La oonvenci6n sobre av1aci6n civil internacional; 2).- El tran-
ait lgreement, sobre derecho de transito y escuela técnica en favor -
de los aerom6viles de los Estados contratantes; 3).- El Transport - -
:&groement, sobre el dereohL de instituir libremente.lineas aereas in~ 

ternaoionales y de tomar y desembarcar pasajeros, correspondencia y -

meroanoias en todas las escalas de las rutas respectivas, 
Con la entrada_ 

en vigor de la convención definitiva de Chicago, lo que ocurri6 el 14 
de abril de 1947 1 loe Estados contratAntes en virtud del artículo 80_ 

de la misma convenci6n debieron denunciar la oonvenci6n de Par!s de -
1919, así oomo la de la Habana del 20 de febrero de 1928 1 si habían -
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sido integrantes de.elJes. En cGnsecuencia, la L:. I. N.A. fué disue! 

~a y en su lugar entro en funciones 1a "Internationel Civil Aviation_ 
Organisation" ( I. C.A. u.) que <iesempeffa grosso modo todas las funcio-
nes y po<ieres de la c. I. N. A., con otras potestades más de natural! 
za econ6miCH 1 relativas especialmente a la gesti•n economice de las -

empresas de navegaci6n aérea internacional y a la infraestructura - -
(aeropuertos y otras instalaciones al servicio de la navegaci6n aérea 

de· oada uno de loe estados contratantes. 
El C.I.T.E,J ,A, 

que segun la conferencia de Chioago de 1944 habría debido continuar -

existiendo oomo organismo autónomo, a raiz de una posterior resolu- -
oi6n de l~ I.C.A.O, fué también disuJllt• y sustituido por un •comite_ 
Jurídique" dependiente de la misma I,C.A.O, 

El nuevo comi t6 
esta llamado a ser órgano de consulta del congreso dz la I.C.A.O. y e 

oolaborar o•n otros organiemoe.internacienales para la codifioaoi6n -
de dereoho internacional general. 

Ee importante -
deataoar que mientras anteriormente los proyectos le convenciones in

te1-naoionales elaborados por el C.I.T.E.J.A, eran sucesivamente som._ 

tidos a aprobación de las "Conferencias Internacionales de Droit Pri~ 
vé A6riem" ahora l•s proyectos elaborados por el nuev• comité son s•

metidos a la disouci6n y aprobación de la asamblea de la I.C.A.O. que 
se hace tambien 1epositaria del texto original y de los instrumentes_ 
de ratifioación de las oonvenciones aprobadas y suscritas por loe re

presentantes de distintos Estados miembros. Así oourri' oon la reo18_!! 

te oonvenoi6n de Ginebra de 1948 eebre reconocim:l.ento internacional -
de loe derechos sobre aerom6vilee. 

Consecuencia de 
esta nueva organiaaci6n es que la I.C.A,O. ha llegad• a ser el únioe_ 
ergano internllcionel que tiene derecho de iniciativa pan·.·l•H•giela

ción internacional aeronáuttoe., eea .. de derecho pÚblioo o privado; lo_ 

cual representa una ventaja, en cuanto puede darse m.ée estreoha ooer
dinaci6n entre la parte pública y privada, de dicha legislaoi6n. ·· 

La I. e.A.O. ee_ 
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ha vuelto un 6rgano espeoializade de la O.N.U. 
La estructura - -

principal de la I.C.A.O. es como sigues 
A).- Asambleas B).- Consejo C).- Secretariado. 

De acuerdo oon el 
articulo 47 la I.C.A.O. disfruta el privilegio de personelidAd legal. 

El oomi te legal -
que eustituy6 al C.I.T.E.J.A, tuvo lee siguientes reunionee1 Bruselas 
aeptiem~re de 1947, Qinebra, mayo-junio de 1948, Lisboa septiembre-O~ 
tubre de 1948; Montreal, junio de 1949; Taormine, Roma, enero de 1950 
ciudad de M~xioo, enero de 1951; Madrid, septiembre de 1951; Rio de -
Janeiro, l953J Montreal, 1954; Tokie, eeptiembN de 1957; Munioh, ª6!!. 
tiembre de 1959; la expoeio16n anterior que he hecho, es un esquema: a 
grandes rasgos de loe hechos sobresalientes de Ja legislaoi6n en la -
actividad aviatoria. He emitide bastantes hechos y organizaciones, P! 
re que aon de menos enverga.dure que los que he menoionedo en la ante
ri•r expoeioi6n1 oreo que oen la breve exposioi'n que he hecho, basta 
pe.re. e1 •bjeto que pereig• en este capitulo, que es ~l que sirva como 
enteaedente del Derecho. Interplanetario. 



Capi tul• III.- Prinoipioe fundamentales del Derecho Eepaoial 

a).- Breve Introduoci6n. 
b).- Terminología y Cenoepto. 
c).- Naturaleza jurídica del Espacio Interplanetarie. 

d).- El Especie. 
e).- Autonomía del Dereoho Interplanetario, 

f) .- Soberanía ea el Espacio. 
g).- La responsabilidad en el Derecho Interplenetarie, 

h).- Los aparatos espaciales. 
1).- Organismos Internacionales de la aotividad espa-

oial. 

• .. 
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a).- BREVE INTRODUCCION 

"Lae Leyes dijo -
Arietotelea deben obedecer a las neoeeidadee sentidas por la Sooie-
dad" El dereohe ha e~eluoionado junto con el hombre y debe reflejar_ 
los adelantos de la ciencia, la t&onioa y estar acorde oon todas las 

aotividadea, en cualquier escenario que se desarrollen. Dice Guill-

bert, en eu "Aspectos jurídicos de la lucha por la Antártida", que -
todo eepaoio en que se registren actividades humanas ñebe ser somet! 
do a un r&gimen jurídico, porque de no ser así, tarde o temprano re! 

nará la anarquía. El desplazamiento vertical de hombre hacia el es

pacio, se encuentra en sus inicios, pero ya deben preocuparse loe j~ 
ristas, como una responsabilidad inaplazable, de preveer y regular·
dootrinariamente los movimientos humanos en ese medio, con vieoe de_ 
lograr en un :f'Uturo ya no lejano, eficientes convenoionee, Leyes y -

reglamentos. 

El jurista de - -
nuea11ro tiempe t1Ene que reepon:ter con su ciencia y au tltcni<?e 1 a -
las nuevas neoesidadea .Y problemas que se presentan ºen el nuevo am::.,.
biente en que el se desplaza el hombre, cada vez con mejores posibi

lidades. 
Dada la dinámica_ 

a que,está sujeta la exploración, e investigaoi6n del espacio, no es 

posible dar soláoionee definitivas, para configurar una lej1slaci6n_ 
general del espacio, sino que basta por ahora sefi9lar los hechos y -
su problematioa, para ir proporcionando 9lguna doctrina y algunos 
a3uetee en esta materia. Se trata de un campo virgen en el que se 

queda mucho por hacer y que ofrece grandes perepeot~vas. 
Vamos a aprove-

ohar nuestra experiencia en la tierra para llevarla al espacio y - -
03a1~' lo hagamos con menos egoísmo, que P.B un sentimiento que tanto_ 

ha retrasado el progreso de la humanidAd. La unidad de los hombree -

(l).- Rojas t.belardo ""Derecho Eepacial" Ed. del Autor, M~xico, 1969, 

P. 35. 
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en el espaoio, puede ser una base definitiva para lograrla en la t1! 

rra. 
~ medida que loe 

progresos de la técnica avanzan, nuevas situaciones son oreadas, la_ 

realidad entera aparece combinada por la introduooión de nuevos e1e
mentos. Si haeta ahora el descubrimiento de .América eel'!alaba una. fe

cha importantísima en la historia universal, la edad del espacie ma~ 
oará una etapa máe trascendental toiavía. 

Ella signif'ioa -
el derrumbamiento de teorías ·:etron6mioas, fíeioae, el nacimiento de 
un nuevo orden de relaciones oomercialee y políticas, la apertura de 

un nuevo campo e ilimitado para las aotuaciones de los hombres. 

"Esperemos que -
esta vez la fuerza y el poder cedan su lugar al Derecho" (1). 

b).- filU4INOLGGIA Y CONCEPTO 

El derecho del -
espacio ha tenido hasta ahora diversa nomenclatura; los autores-han_ 
utilizado gran diversidad de t~rminoe1 Derecho Aatron!utico, Dereoho 

del espacio, Dereohe Extraterrestre, eto. 

La ventaja de -
unidad de conceptos y terminología eon impertantes para f'ao111 tar BU 

estudio con preoiei6n. La terminología debe 01:1rreepon ~er~a la idea,

ai contenido objetivo de hecho o f'en6mene que se quiere sintetizar. 
Esto es muy importante debido a que la conquista del espacie exte- -
rior trae una nueva viei6n al campo del dereoho. 

Precederemos a -
examinar lae determinaoienes más usuales del m6vil dereohe. 

Derecho Aatren~ 
t1co•- La palabra astron!utica, pro.viene del latín 11 Astrum1: y Nauti
oue"; cuyo significado es en es~el'!ol respectivamente astre, que es -
cualquiera de los 1numerables cuerpos celestes que pueblan el firma-
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mento, y nautico, que ea lo que pertenece, le que ea relativo a la -
navegaoión (2), deduoimos que la determinación de Dereoho Astronaut! 
oe es inadecuado, pues inferimos que esta rama regulR la navegación_ 
entre loe astros y ~atoe son cualquiera de loe cuerpos oeleetee que_ 

pueblan el firmamento y dado que tambien loa astros son las eetre- -
llae y etros cuerpos de imposible ooupaoi6n, al menos en lA actuali
dad; oonoiu!mos que la demostraoi6n no es muy acertada, 

La fartnula Dere
cho Astronáutioo no se a3ueta a la realidad tbonica, si se observa -
el desplazamiento de un oehete, missile o sat~lite artificial. Estos 

aparatos, no navegan, ni siquiera se sustentan en el espeoio. Si se_ 
quita el aire, el avion o aeronave se caerían. En el espaoio inter-
planetario no hay aire, no hay euatentaoi6n, de donde no puede hab~r 
navegación. 

Creemos por últi 
mo, que esta denomineoi'n he tenido bastante aceptación por su simi
litud cen el Derecho Aerenáutioo, pero las normas de eete último no 

------- ·-----·- -
son aplicables mas que durante un período mínimo, el transito por el 

aire, este período se puede contar por segundos, de donde volvemos a 

concluir, que esta denominación no ea muy adecuada, 
D~reoho Extrate

rrestre.- suponemos que con esta denomin~ci6n ha de referirse a la -

parte del derecho nuevo totalmente desvinculada del control terres-
tre, Mae esto ea preoieamente lo primero que ha de evitarse. Se div! 
dirá el dereoho en una parte conexa a la tierra y otra ajena a el1a, 

Si hablamos de -
un Derecho Extraterrestre, exoluimos deliberadamente y oonoientemen

te a la tierra y sus instituciones jurídicas. Esta eo~a hip6tesi~ la 
señala oomo la menos indicada de las denominaciones. 

Derecho Cosmon&~ 

tico.- Se substituye el prefijo "astro" por "cosmos". Cosmos es le. -
expresión del universo, de todo lo oreado. EstR aoepoion presenta la 
venta je. de una generalización¡ pero el aditamento "nautioo" nos ·obl! 
ga a formular las objeciones que hicimos del termino "Aatronáutioo". 

(2)Diooionario de lengua Española Ed, EspaeaTGope S.A. XVIII Ed. Ma

drid 1956. 
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Sería el Derecho 
que regula la navegación por todo el ámbito de lo existente. Cree- -

moa, sin embar .. ~o, que el derecho debe precisarse a lo que resultare_ 
viable de ooupaoión, exploración, utilización, eto. 

Derecho de esP!!. 
cio es la denominaoion que emplean loe juristas y autores anglosaj•
nes. Aunque aparentemente más amplio que los anteriores, en el fondo 

se reduce n tratar el desplazamiento en el espacio. 

Denominaoion que 
es incompleta, pues excluye los posiJles proble11as de ooupaoi6n, ex
ploración de los ouerpoe celestes. 

Derecho Interpl~ 
netario.- Del mismo modo existe la 1eterminaoi6a "Internaoional11 re

ferii\a a1 derecho que regula las rel-iciones entre loe estados habrá_ 
de emplearse la terminología interplanetario para las relaciones ju

rídicas en el espacio y entre los planetas. 

Ladencminaoi&n_ 

Derecho interplanetari• aunque aparentemente genérica y ambioioea, -
ea la más precisa porque comprende la oiroulaoión, dominio, conquis

ta y posesión, objetivos predeterminados del hombre de cuanto sea a.!, 
oanzado en el espacio interplanetario. Esta ultima denominaoi6n, es_ 

la que considero más adecuada y completa, por lo tanto me adhiero a_ 

ella. 
De todos loe da

to e anteriores a los cuales nos referimos, y fundamentalmente de la_ 

ultima denominación podemos dar un concepto m~s o menos acercad• a -
la realidad del Derecho Interplanetario. 

Concepto.- Puede 
considerarse el Derecho Interplanetario oomo el 1erecho que regule -
las relaciones entre Estados, respecto al espacio Interplanetario --

(3) 

(3).- Seara Vazque Modesto "Introduoci6n al Derecho Internaoienal 

C6smioo" Ed, de la Escuela Nacional de Ciencias Politices y S!, 

oialee, México 1961 p. 9 
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El concepto que_ 
expongo de Derecho Interplanetario, no es lo perfecto que se quisie
ra, ya que este es un desarrello aún mayor del que ha tenido por lo_ 

tanto aún no ee puede decir la última palabra respecto a este Dere-
oho; pero este concepto que homes expuesto, aún cuando imperfecto -

nos sirve para dar una idea general del Derecho Interplanetario. 

Respecto a las -
denominaciones diversas que se han daño al Derecho Interplaneterio,_ 
cada una de ellas tiene algo de verdad, aeí que sin ser rigoristas,_ 

y mientras no se diga lA Última palabra y haya una unificación de -

criterios, cada quien empleará la terminologia que orea más ~ecua_-~ 
da. 

o).- NATURALEZA JURIDI~A DEL ESPACIO INTERPLANETARIO 

Para determinar_ 
.. __ la naturaleza jurídica del espacio, ee preciso defi~irlo primeramen

te identificarle, pe1•0 para definir·-un.a cosa liaY que· delimitarla y -

ne pueden encontrarse bases de delimi taoí6n para el espacio, en efe_2 

to¿En donde comienza? ¿En donde termina? Son preguntas que estamos -

obligados a .1ejar sin respuesta. "El espacio podrá ser definido sol!!, 
mente de una forma negativa, lo que no es limitado. Pero una defini
oi6n negativa no ea más que un reconocimiento implioito de incapaci
dad, que debe ser francamente admitido, (4). 

Existen dos oo-

rrientes de pensamiento principales respecto a la naturaleza jur!1i

oa de: espacio 1nterplan~tario1 la prime~ que califica el espacio -
de "res nullius"; la segi.tnda que la califica de "res oommunis" a es

ta segunda corriente de pensamiento eetan adheridas casi todas loe -
tratadistas del Derecho Interplanetario y ademas as! eita aceptada -
por la O.N.U. en el tratado pobre el principio que gobiernan las ac

tividades de loe estados en la exploraoion y uso del espacio exte- -

(4) Ibidem. P• 29 
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rior, inoluyendo la lun~ y otros ouerpoe celestes. Artioulo segundo; 
este tratado :rué abierto a la firma de loe paises que quisieran en -
Moscú; W~ehington y Londres el 27 de enero de 1967. 

Loe que caliti~• 

oan eJ. espacio de "res nullius" y los que lo oalificen de "res ooo!m.J! 
nis" h8cen una oalifioaoi6n gratuita, ye que parten del principio -de 
qu~ el espaoio es una"ree" y deepues tratan de oalifioar esta "res", 
según loe efeotoe debidos e esta misma calificeci6n. No se han h~ -
oho la pregunta de si el espacio es una "rea" Esto es lo que opina -
el Dr. Modesto Seera Vezquez, que es procurador de una moderna teo-

ría aoerca de la naturaleza jur:!.dioa del espacio y que la denomina -
de la "delimitaoi6n funcional". 

Sol~monte las o~ 
ses en el sentido jur:!.dioo de 'a palabra, pueden ser ebjeto de un d.! 

reoho. El esp;1cio no es una cosa, luego no puede ser objeto de un d!, 

reoho. 

Podria evidente
mente deoiree que el espacio no puede ser clasificado en ninguna de_ 
lee oategorias oonooidas de oosas, sino que perten~oe a otra oateg•

ria nueva. La objeoi6n podría ser admitida. En efecto si ée trata de 

encontrar el espacio ee una ooea, para saber si el puede ser objeto_ 

de un derecho, no debe orearse artificialmente una categoría de oo-
sas para clasificarla en ella y afirmar deepu6e que puesto que es -
una cosa, puede ser objeto de un dereoho. Eso ser!e partir de la o•!!. 
olusion para deducir las primieae, la que en buena 16gica no es adm! 

sible" (5). 

En conolue16n -
afirma el Dr. Seara Vazquez que la pretensión de califioar de "res•_ 

el espaoio, es absurdo, y que una defin1o16n •per se" del espacio, -

no es, esenoial ni indispensable; oree que es preciso estudiarlo so
bre la base de lo que el llama una "delimitaoi6n funo1onal" 1 es de--

(5) Ibidem, p. 31 



cir, la reglamentaci6n de las actividades humanas en el espaoio. Is_ 
indispensable precindir del espacio y limitnrse a reglamentos de ao
tividades humanes que, tienen lugar ahí. Los cuerpos celestes podrán, 

ciertamente, ser objeto de derechos puesto que son cosas en el espa
cio. Esta teor!e dei Dr. Seara Vazo.¡uez, es la que me ha parecido mas 

veraz y fundamentada, al menos actualmente, por lo tanto me adhiero 
a ella, a reserva de que no sea supera1a en el f'u.turo. 

d).- EL F.SPACIO 

¿Que es el espa
cio? Ya se ha estableeido 1 per muy diversos autores de la materia,·

que no ee eencill• ni aocesible de:tinir lo que es el espacio y preo!, 

ear su nat~leza; sin embargo, necesitamos tener alguna noci6n, aún 
convencional para los fines de nuestro estudio. Lo analizaremos, en_ 

tanto es ah•ra nesesario de actividadee humanas, que :leben ser regl~ 
das, en iguaJ forma que se hace cuando el hombre toca la tierra o el 
mar, Observa e Dr. Vpéjar Vázquez; hay paises sin mar, pero el mun

do es riberei'lG al aire. Se le ha estudiado al espacio desde muy di-

versos puntos de vista, en filosofía f!sioe, matematioas, geometria, 
biologia, en derecho y en otras varias cienoiae. 

En materia Filo
a~fica han tratado de definirlo Zen6n, Platon, Aristoteles, Dem6ora

te, San Agustín; por otra parte Desoartes, (Op~nioo), Kant, Leibnitz 
Stiempf, Kepler, Newton, Einstein y Bergaon, entre otros muchos pen
sadores y jamas se log~ aouerlo sobre su naturaleza y sobre so que_ 

es en si. 

Plat6n expresa -
que •espaoio es todo aquello que reoibe todos los ouerpos. Es eterrl!t 

mente el mismo, pues nunoa abandona su propia oualidad ••••••Nunca_ 
perece pare proporcionar sitio a todo lo que nace. Y al espaoio nos_ 
referimos cuando decimos que oon todo o que es, ha de ooupar algun_ 

lugar ~·lo que no está en la tierra, ni en loe cielos, no es nada"~ 

,.-



Kant indio,, •.!!. 
pecio •ee un esquema que surge por una Ley constante, deducida de_ 

le naturaleza d 1 espíritu pare le ooordinaoi6n de toñoe loe eent! 
dos externos". 

Isaac Newutan,_; 
descubridor de la Ley de la gravi teoi6n universal, dicei •:&spaoio_ 
es el sensorio de Uioe". 

Para Alberto -
Einstein, el espacio es ouadrimeneional, curvo cerrado, finito pe

ro limitado y esta en intima oonexi6n oon la idea ~e espacio-tiem
po, como una unidad o universo de cuatro 1imeneionee: tres ooerdi
nadas eepaolales y una temporal. 

En fin se le ha 

dicho que el eepRoio ee infinito, indefinido, ilimitado, oorp,reo, 
que ea abstracto o bien que ea concreto, qu• ea un ente, q11e no es 

nada, que es un vaoio, etc. No ee realmente de nuestra capacidad -
ni de nuestra incumbencia decidir oon precis16n oientifioa lo que_ 

sea el espacio, sin embargo, para loe fines de este trabajo, con-
venimos con 8ebestian Estrada Rcdoreda, en que es elge que existe_ 

rodeando la superficie Estados que integran el planeta y que ro~ea 

a todos loe cuerpDB del universo, rui.turales y artitioialee. Lo oo~ 
sideramos para nuestro objetivo, m.ite oomo continente que como con
tenido como aquello a trav6a de ouyo medio se desplazan loe plane
tas, las estrellas y todos loe cuerpos del universo, entre los que 

ya ouentan los vehiculoe o ingenios fabricados por el hombre, para 
su looomooi6n en ese ambiente, en la realizaoi6n de divereoe expe
riencias. 

Para los fines_ 
de nuestra materia, el derecho, oonoebimcs el eepaoio, desde el -

punto de vista terrestre ocmo tridineneional, esto es, tiene un -
largo, un ancho y una altura y m:~s correctamente, una distancia. -
Lee dos primeras dimensiones son lee que hacemos coincidir con las 

dimensiones territoriales y aguas juridiooionalee de cada Eetade._ 

La tercera dimensi6n, es le que mayeres problemas ha originado, 8!! 
tre otras rezones, porque debido a los movimientos de nuestro ple-
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neta y de todo·~ el sistema solar, el espacio que tiene por encima º.!l 

da estado subyacente, nunca es el mismo, a caña instante. 

SuslayPndo el 
problema de su naturaleza, concebimos al espacio como algo, como 

una escenario, medio t ambiente existente, y eueoepti':lle :le ser ut.!, 

lizado por el hombre, junto oon loe cuerpos· ~ue, como la tierra se_ 
localizan en ~l. 

Ni las Leyes Es
tatales, ni las convenciones internacionales han podido precisar lo 

que debe entenderse por espacio. 

Ante esta situa
oi6n, "Lo que ahora nos preocupa, es reglar, la utilizaci6n de ese~ 

ambiente al que se 1enomina espacio"(6). Por lo que toca a la avia

oi6n, la utilizao16n del llamado espacio a~reo, está re,glameritada;_ 

y el espacio exterior, esta en vías de reglarse, de acuerdo con loe 

hechos hume.nos que ya se realizan en él. 

e).- AUTONOMIA DEL DERECHO INTERPLANETARIO 

Existen dos for

mas de enfocar el estudio del Dereoho Interplanetario: 1) 8egÚn el_ 

Derecho Interplanetario clásico; 2) Segdn le. realidad política. 

l) .- según el D,! 
reoho Internaoione.l olaeico. El Derecho Interplanetario podemos cou 

oebirlo, bien, como una rama de1 Derecho Internacional, o bien oomo 

una dioiplina indepen1iente del Dereoho, inspirada sin embargo en -

e1 derecho Internacional, Su base sería la misma de ésta. Y aqu! en 

oontramos en laberinto de doctrinas que buscan un fundamento al de

recho IntP.rnaoione.l. 

(6) Rojas Abelerdo "Der:Bcho Espacifll" Et\. de~ Autor, México 1969 

p. 59 
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Según Grocio, -
habría que bu<carlo en el Derecho Natural, en primer lugar, y luego 
en el Derecho voluntario, consentimiento táctico de loe Estaics¡ -

Vitoria sostiene, poco m8s o menos, la misma teoría; y tambien Pu-

ffendcrf y le escuela del Derecho Natural, Jellinek habla de la au
tolimitaci6n de los estados y Trieppel de la voluntad colectiva. -
Kelsen y Verdroes iefier1den la existencia de una norma ética oblig!!_ 

torias "pacta sunt servanda 11
• 

Si se conai~era_ 

que el Derecho Interplanetario forma parte del Derecho Internacio-
nal, la mismo hase puede ser atribuida e los dos. No puede negaree_ 
la .relación íntima que existe entre el derecho Internacional y el_ 
Derecho Interplanetario,(?). 

El problema ee -

determinar si el Derecho Interplanetari• no tiene una amplitud suf! 
ciente para que pueda pens~rse que, si no en el presente, por lo m! 
nos en el futuro, puede convertirse en una rama independiente del -

Derecho. Hoy los problemas del Derecho Interplanetario eetán a la -

escala de las relaciones entre estados; ef. decir que todas les oue! 
tienes se refieren a las relaciones. entre los Estados eoberanoa, en 

el espacio cósmico, A pesar de eso, pueden fácilmente concebirse .... 

hechos cuyas consecuencias jurí1icas sean causa de relaciones jurí
dicas diferentes de las relaciones entre estados. 

En el momento -
actual no se estudia el espacio jurídicamente más que para delimi-
tar la libertad de actuación de los Eeta~oa, y las relaciones entre 
ellos. Pero puesto que es e1 derecho Internacional quien se ocupa -

de las re 1 aciones· entre Estados, reeul ta de ello una dependencia 

del Derecho Interplanetario respecto al Derecho Intern!SJional. 

Hay dos ooncep--
ciones del Derecho Internacional: 

(7) Seara Vázquez Modesto, Ob, oit., p. 10 
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la.- Conjunto de 
prinoipioe inmutables, independientes de 10 voluntad de los hombres 

superiores a ellos, y que regulan las relaciones jurídicas entre -
personas internacionales. Según eeta oonoepoi6n no es .-J.ifioil admi

tir que el derecho Internacional está bae,,,do eobre principios de -

justicia, cuya fuerza reside en ellos miemoe, independientemente -
del poder de coacoi6n. 

2a.- Como conjll!l 
to de normas positivas que regulan lee relaciones entre persc.nae 1!! 
ternaoionalee. Es decir, el Derecho Int•.rnaoional, resultan te de --
1 os tratados, la costumbre y otras fuentes del mismo. As! se produ

oe una disociaoi6n entre el Derecho Internacional ideal y el Dere-
oho Internacional pr·~otico, 

Un tratoco Inte!: 
nacional no es má.s que una prueba 'le fuerza (o de habilHad Uplom! 
tioe) donde se trata de obtener el mayor numero de ventajas, y eso_ 
en funoi6n de la resistencia que cada uno de loe Esta~oe pueda ofr~ 

oer. Nadie podrá honradamente e.dm.i tir que te.les trate.doro puede na-
oer un Dereoho Internacional Justo. 

No afirmo que s~ 

rá posible determinar exaotamente el Derecho Internacional justo e._ 

plioable, solo e.firma~os que el Derecho Internacional en el este.do_ 

que se encuentra actualmente, no es un verdadero Derecho y debería_ 
lladrsele m~e bien coUficaci6n de principios morales oblLntorioe 
en politica internacional, en lo que se refiere al Derecho IntP.rna

oional PÚblico, bien entendido, De esto se se.ca la conclud6n de -
que realmente el Derecho Internacional está cre~do por grandes eet,!l 

dos para los pequeffos este.dos. 
111 aplicación -

extriota de los principios de Derecho Internacional en vigor, no -

puede dar una idea precisa de lo que puede eer e Derecho Interpla

netario, para tener una idea más clara es necesario estudiar la re~ 

lidad polítioe. internacional. 
2).- Según la -~ 

realidad politioa, El examen de la ~ormac16n del Derecho InternnOi.5!, 
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nel nos hace observar que en ella intervienen consideraciones polí
ticas máe bien que puramente jurídicas 

En lo que reepe.5!, 

ta al Derecho Interplanetario, nada impide que los juristas elabo~
ren teor!ae más o menos conformes con el Derecho Internacional, lo_ 

que es más difícil, es que eetae teor!ae encuentren aplicación en -
la práctica, y aún que estén bien elaboradas no dejarán de eer mer~ 
mente platónicas. 

La velocidad con 

que loe problemas se presentarán (algunos ee han presentado ya), -
hace que no pueda esperA.ree una evoluci~·n lenta, que con1uzca a la_ 
fo.: maoi6n de un Derecho Internacional coemioo oonsti tu!do por un -
conjunto de ueoe o costumbres admitidos por todos loe Betadoe. 

La lucha entre -

las grandes potencies, por aumentar su influencia sobre lae peque-
ñas y atraerlas a eu esfera, es el origen de la tensión internacio
nal, en que dos fuerear iguales y de sentido contrario, deben poner 
atención para evitar que los pequeños Eeta<toe pasen al otro campo y 

rompan la posición de equilibrio. 

Claueevitz ha d,! 

finido la guerra como " la or.ntinuation de la politique par d 1 ant-
ree moyene", el 'Jerecho Inttirnaoional, ea también la continURción -
de la politice por otroe medios que ee podrian llamar jur!áioos. 

Los estados ore-
an el Derecho Internacional y están ~ambién encargados de aplicarle 

pero loe estados son al mismo tiempo loe eajetoe de ese Derecho, es 
decir, que son juez y parte eimultaneamente, y la justicia no podré. 
quedar en buen lugar. 

Mientras no haya 

una organización internacional suficientemente po:teroze., una espe-
cie de Estado eupernaoional capaz de imponer eue deoi~ionee, si ee_ 

preciso por la fuerza, el Derecho Internacional no será un verdp~ 

ro Derecho, sino en el mejor de loe casos, un conjunto de normaet.de 

conducta, de caracter más bien moral, cuya observación, estando la_ 
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guerra exolu!de, quede a la voluntad de los Estados. 

"El Derecho In-
terplaneta rio estaría formado entonces por une serie de normas es
tablecidas por tratados, concluidos por loe Eetei\oe de la Tierra. 
Un conjunto de usos ee encontrarían en v:fo i\e fo!'m:·:ción y serian -
admitidos mes ter<ie (8). 

No puede hacerse 
ningun pron6st1co sobre la injusticia mayor o menor de las ttormes_ 
admitidas, pero de una manera general pue-'.le preverse: 

lo.- Cede Eetedo 
tratará de imponer los puntos de vista que juzque más favorables -

pare el mismo. 

2o.- Una serie -· 
de circunstancias intervendrán y, en cierta me-:lide modifioerán la_ 
primera afirmación en el sentido de determinadas concesiones a los 
,.queRos Estados, que de otra forma no hubieran teni1o lugar. 

El control del -
espacio es un problema puramente pol!tioo y su solución se presen

ta dificil. 

f).- SOBERANIA EN EL ESPACIO IN'l'ERPLANETAllRIO 

El concepto de -

soberanía ha llevado a muchos equivooos, sobre todo cuando con es
ta palabra ee ha querido definir la potestad de loe Estados proye~ 

tada en el orden exterior (9). Porque, como bien he dicho Krabbe,_ 

(8) Ibidem, P• 14 

(9) Ponseoa Hernendez Juan. "El Derecho en el Eepaoio Interplane

tario". Faoulted de Derecho, U.N.A.M., M~xico, 19fi2. Tesis 

profesional, p. 62 
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tl ; .antenimiento eimul táneo de la eoberan!a del Estado y el caraoter 

del Derecho Internacional ea, el del sentido oateg6rioo del término, 
una oontradi~ci6n. Y el equívoco ea mayor cuando ee quiere hablar de 
una eoberan!a absoluta, pues desde hace tiempo, y antes de la apari

ci6n de los problemas jurídicos planteados por la conquista del eép~ 
oio interplanetario, el concepto absoluto hf.I sido eliminado del léx

ico juridico. 

Existe un náme
ro muy gl":lnde de definiciones de la soberanía, sin que1 se haya podi
do llegar a un acuerñc general entre loe Estadistas de la materia; -

tantos conceptos de soberanía existen que, Strupp, ha llegado a afi! 
mar que cada autor tiene una idea propia de la soberanía. Sin embar

go voy a exponer una idea muy general sobre la soberanía, que oreo -
servirá para fiu:iili ter la comnrenei6n de e_ste trabajo. 

La eoberan!a -
puede definirse como la capacidad exclusiva de la autedeterminaoi6n_ 
jurídioa y de autoobligaoi6n, pero el Estado soberano se puede pener 
alguna limitaoi6n precisamente ejercitand• esa seberanía, esto ee, -
por vo untad propia, por lo oual la soberanía será en lo interior •.!!. 
t6noma y en lo exterior independiente. 

El oonoepto de_ 

soberanía signifioa eegun lo anteriormente dicho, el poder más alto, 
es deoir, indivisible e indepenal.-eñ-te,·-deede luege, la eobaren!a ri~

oa podrá entenderse como un poder absoluto y supremo, dentro de un -

orden internacional, dado que ningtlli Estado podria ser el'\láa llllto"_ 

en la esfera del Derecho Internacional, por lo tanto el Derecho In-
ternacional es un orden presentado por encima de todos loe ·Estados. 

lrelsen y Opp".!! 
heimer oonoluyeron por recomendar que se b!88 desaparecer el oono"l! 

to de soberanía del Derecho Internacional. ' 

Otro tratadis
ta que se inclina por loe miemcs conceptos, es Alex Meyer, el oual_ 
llega a recomendar se evite el concepto de soberanía en una reorde
naci6n internacional del Derecho Interplal'l.e~ario o Espacial. 
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Existe una oo- -
rriente mayoritaria de tratadistas en Derecho Internacional, que -

opinan que el espacio interplanetario es de uso oomun, que ningún -
Estado puede ejercer soberania sobre el espacio interplanetario, 

Al respecto de -
la soberanía en el espacio interplane~ario, ha quedado definido es
te punto oon la ONU en el articulo eegun1o del "Tratarlo sobre los -

principios que deben regir las actividades de los estados en la ex
ploraoi6n y utilizaoi6n del espacio ultraterrestre incluso la luna_ 
y otros cuerpos oel estes", 

Articulo 2o,-"El 
espacio ultraterrestre incluso la luna y otros cuerpos oelestes no~ 
podrá ser objeto 1e apropiaoi6n nacional por reivindicaoi6n de sob! 
ran!a, uso u ooupll'Ci6n ni en ninguna otra manerB, 

Ea decir, la ONU 
acepta la teoría de que el espacio interplanetario es "res oommunis' 
y niega que oulaquier Estllldo pueda ejercer soberanía sobre el espa_ 

cio interplanetario, sobre la luna y otros cuerpos celestes, 

g),- LA RESPONSABILIDAD EN iL DERECHO INTERPLANETARIO 

La responsabili

dad internacional es una institución, segun la cual, cuando se pro
duce una violaoi6n del Derecho Internacional, el Estado que ha cau

sado esta violaoi6n, debe reparar el dafto moral (eatisfaooi6n) o m! 
terial (reparaoi6n) causado, 

Puesto que el -
avance t6cnioo científico de la utilizaoi6n de~ eepaoio interplane

tario camina a pasos agigantados, y considerando que este deearro-
llo puede y debe oontribuír de una manera insospechada a fomentar -
la amistad y el entendimiento entre los paises que pueblan y compo

nen el planeta, debemos prevenir algun abuso que pueda convertirse_ 

en amenaza para la seguridad y el bien oomun de la humanidad, por -
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lo que es aconsejable evitar las firocionee y en cambio estimular -
la oooperaoi6n para unificar y garantizar la paz y el progreso, as! 

como el bienestar general de la humanidad; para el logro y cristal! 

zaci6n de estas funciones y ambiciones, los gobiernos lleben conve-
nir en principios y acuerdos a base de igualdades y oportunidades,_ 
de ayuda mutua, de cooperaci6n entre los Estados ligados en una co
munidad terrestre y se reconozcan asimismo ciertos derechos, obli~ 

cianea y responsabilida1es, 

Dada la impor-
tancia del problema que trata de las rel~oiones jurídicas que po- -
drían surgir y los posibles oonfliotos entre los estallos propieta-
rios .. de vehículos espaciales y las personas o Estallos agraviados, -

el progreso jurídico debe facilitar la soluoi6n en los casos de re! 

ponsabilidad (10). 

Los juristas -
que de una u otra forma, se han ocupado de los problemas que pueden 
darse en el espacio interplanetario y su regulaci6n, se dan cuenta_ 
de la realidad, estamos presenciando el nacimiento de una nueva era 

que trae emparejados, cambios esenclaleB 1m lt1a actividades humanas 

La llegada del hombre a la Luna, y en breve en descenso en otros -
cuerpos celestes, nos hace pensar ~ue se ha oreado una nueva situa

oi6n, en la que de costumbre el derecho se ha quedado atrás. 

No hay perspec

tivas inmediatas que nos hagan pensar que el espacio exterior, en -
breve, vaya a quedar por completo dentro del sistema político y le
gal de nuestro munño. 

A pesar '1e que_ 

los juristas han puesto m~s empeao a loe aspectos legales que se r!_ 
fieren al espacio interplanetario, el estado de este Derecho es to
davia primitivo. 

(10) Herrera Rosas Ricardo, " Por un Derecho deJ Espacio". l'acul

tad de Derecho, U.N.A.M., México 1962. Tesis Profesional, 

p. 82 

,, 
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Loe juristas consideran, que el prob1 eme de la responaab:Í.{:1:-; 
dad ee un tema urgente que requiere de una pronta regl ameri.t~c:i.6~> 
internacional. , .. · 

Entre loe prejuicios que pueden ser causados por\¿~'.).~d~~~ · ; 
mi en tos de vehículos al. espacio interplanetario, ci taremoe,;~1¡fe~Ho 
nos. 
l.- Col1ei6n por ohoque de máquinas entre si¡ 

2.- Coliei6n entre una máquina del espacio interplanetario y un~ •. 
d'el espacio aéreo (una astronave y una aeronave). 

3.- Los que resulten de la oaída de objetos provenientes de las
máquinas, o caída de la máquina espacial misma. 

4.- Los que provengan de interferencias por máquinas o por ,os~ 
paratos que 1a dirigen, a las redes de teleoomunioaoi6n. 

5.- Los que nacerán a travea del desenvolvimiento de los aoonte

oimientoa • 
.Algunos oaeos ee han presentado ya, ejemnloc el caso que cito 

a oont1nuaci6n1 El 30 de noviembr~1de 1960, hubo indicios de se
rias oomplioaoiones polítioae, cuando loe restos de un cohete no! 
teamer1oano de lanzamiento que llevaba el satélite de navegaoion, 

transit de la marina, destruido deliberadamente por el o!icial en 
oe.rgado del oampo en cabo Kennedy, oayeron en une zona de'i.'!hR.bita
da del este de Cuba ouando las relaciones políticas entre EUA y -

CUbe eran tensas. 
Como ya dijimos anterionnente, es urgente una reglamentaoi6n 

jurídica para resolver los problemas que plantean la responsabil! 
dad internacional respecto del Derecho Interplanetario. 

Segun la definio16n de responsabilidad internaoiona1 que ex
pusimos al principio de este inciso, es fácil determinar segun e! 
ta det1nioi6n, ouales son las oondioionee de la responsabilidad

internaoional 1 

1.- Violaoi6n del Derecho Internacional. 
2.- Que esta violaoi6n sea imputable a un estado. 

3.- Existenoia de un dafio material o moral. 

- "--
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En relación con la segunde condición, esta bien claro que de
be ser imputable a un estado, o para ser más exactos, a una perso

na de Derecho Internacional. 
Colocamos entre ellas a las organizaciones internacionales -

que, dado su actual grado de deaarrolio ya no podrian quedar fuerá. 

Respecto a las personas físicas (hombres) no pueden todavía -
ser admitidas como su~etoa de la responsabilidad internacional, -
aunque hay juristas que sí tienen esta opinion. En efecto, solo -

los Estados pueden hacer efectiva la responsabilidad inte1"?lacional, 
exigiendola a los otros estados, y los individuos con su ayuda me

diante el ejercicio de Ja posición diplomática. 
La exigencia de la violaci6n de un Derecho, cemo condiciÓ• e

sencial de la respcasabilidad internacicnal, o su aimple depa.deJt
cia de la existencia de un daffo, ha dado lugar a las dos teorías -

sobre 1a responsabilidad internacional1 ne la falta y la respons~ 
bilidad objetiva (11), y esto se ha traducido en una polémica en -
que los internacionalistas, que no deja de tener efectos prácticos, 

pero que este en general de oaracter más bien académico. 
Teoría de la falta. EEta teoría sostiene que la responsabil! 

dad internacional no nace más que cuando un Estado ha cometido una 

falta contra el Derecho Internacional, lo que presenta pro~lemas -
delicados, como el de dete:rminar cuando la falta existe. 

Algunos han tratado de evitar esta dificultad, diciendo que -

la responsabilidad, no nace de la falta, sino de la violación de E 
na norma de Derecho, donde reulta que el problema se ha desplazado 
y la cuestión es de determinar cual es esta norma. Savatier habla 

de "un devoir general de ne pas nuir autrui" (un deber general de

no perjudicar a otro), cu.ya violación ooneti tu.ye 1.a falta. 

En general esta teería es la más acéptada, ya que las tres ºº!!. 
diaionee fundamentalmente exigidas. 

la - Daffc causaño. 
2a - Violación de una norma de Derecho 

3a - Imputa?ilidad de un Estado. 

(11} Searu Vázquez Modesto., sb. cit., pág. 71 



=-=----:;;;;._-o-e..-~-"" .·_o---~-,----o--"" __ -,_ = -': 

64 

Se a!iaden, a veces, otras, oomo, por ejemplo que exista "au -

profit d'un Etat" (en provecho de un Estado). Algunos autores ha
blan de aoto ilícito, y de falta cometida por un Estado, pero nos~ 
tros no llegamos a ver la diferencia que encuentran entre "acto i
lioi to" y "falta". ne todas formas reoonooe que 1 a oondici6n de -
la falta esta sometida a controversia y no es siempre admitida. 

Examinando las tres condiciones fundamentales exigidas en la
reeponsabilidad internacional respecto a esta teoría, debemos con

siderar que1 la primera, el dallo causado presu~one la existencia -
de un dafl.o moral o material.· 

La segunda, la violaci6n de una norma de derecho, presupone -
la violación del deber general de dafl.ar a otro. 

La tercera, 111 imputabilidad a un Estado, esto ea la existen
cia de un dallo por fuerza mayor o causa fortuita no oomprometeria
la responsabilidad de un estado. Esto resulta en la teoría de la

falta. 
Keleen aunque no lo diga expresamente, desde el momento en -

que adm~te que la responsabilidad existe desde que hay un dallo, se 
declara por la teoría de la responsabilidad objetiva, que el llama 
reeponsabilidad absoluta. Haoe una dietinoi6n entre la responsab! 
Üdad fundada sobre la falta qu e el llama "oi.11 pab1.l1 ty" y la fun

dada sobre el efecto dañoso que llama "liabili ty or abso 1 ute respo!! 

eability". 
Teoría de la responsabilidad objetiva.- Esta teoría que oome!! 

z6 desenvolviéndose y aplicándose en el Derecho interno, no encuen
tra defensores en el Derecho Internacional mas que en épooa reoien

te. 
Para ella, no es sólo la falta la causa de la responsabilida1, 

y el simple heoho de la exietenoia de un dallo, hace nacer la oblig! 
oi6n ~e reparar. Es lo que ee ha llamado responsabilidad por ries
go, el que orea un riesgo debe responder de las coneeouenoiae. 

La teoría de Ja falta, presentaba el problema de jeterminar -

cuande hay falta. Falta, ee ha dicho, es la violación de un derecho 
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que tiene todo mundo a la seguridad. Ea, el no cumplimiento de un 
deber1 el de no daffar a otro. 

Es deoir, que el un Estado produce un dafto, comete una viola
oi6n del principio de no daffar a otro, aun ei ha sido de manera i!! 
voluntaria o fortuita. 

La doctrina del riesgo no bueoa otras razones. Encuentra au

fundamento jurídico en el hecho de que aquel que crea un riesgo d,! 
be responder de las consecuencias. Porque un Estado podría reali
zar un acto conforme al ryereoho, pero cuyas coneeouenoias, imprev! 

eiblee o inevi tablee puedan dtüiar a otro. Si el Estado que ha ºª.!:! 
eado el daffo ila realizado el hecho, ha sido porque tenia interés -
en realizarlo, y debe pagar eus coneeouenciae. 

A veoee, la te~ría de la falta, dispensa de la responsabilidad 
a un Estado, mientras que la del riesgo Be la atribuye. Aeí, la ~ 
xieteno1a ae un daffo por causa fortuita o fuerza mayor no comprom,! 

teria la responsabilidad de un Estado, según la teoría de la falta, 

mientras que, segun la teoría del riesgo, el Estado sería reepona! 
b~ e. 

Todo esto ee muy importante para la atribución de la reeponB!!_ 
bilidad en el Derecho Interplanetario, puesto que una gran parte -
de loe accidentes que causen daffoe, será debida a caeos fortuitos

º de fuerza mayor. 
La reepone9biliddd y la práctica internacional. El estudio -

de cualquier tcría jurídica, o de cualquier inetituoi6n nos lleva

ª la absoluta necesidad de examinar Ja realidad para verificar co
mo se realiza en la práctica, cual ee su vida real, en resumen, -
cual es au efectividad. 

~e nada sirve enunciar pl'inoipioe, o normas de conducta, si -
ee reduce a enunciados Platónicos desproviet•s de eentido real, 
sin ninguna utilidad práotioa. 

Las relaciones internacionales dependen mas bien de la polit! 
ca que del Derecho Internacional. 

Salvo en caso excepcionales en que conviene a los Estados re-



oonocer inmediatamente su responsabilidad,,, dicho .• creconocimiento da 
lugar siempre a conflictos internacionales. -¡)revioá', que pueden ser 

agrupados en tres casoa1 
l.- Se disputa sobre la misma existencia· y la norma de Derecho 

Internacional. El Estado que ha causado el daffo, estima que la no! 
ma de ~ereoho que quiere haoer valer el Estado perjudicado, no exi~ 

te. 

2.- El conflicto tiene lugar sobre el alcance de la norma, se
gun loe Estados litigantes. Un ejemplo que se da a menudo es sobre 
la extensi6n del mar territorial. 

3.- El conflicto tiene lugar sobre consideraciones de heoho. -
La norma de Derecho Internacional es admitida por to~os loa Estados 

en conflicto, pero los hechos son presentados de forma diferente. ~
En el caso de una violación de las aguas territoriales, uno sosten
drá que estaba fuera de lÍmite, el otro, por su parte, afirmará que 
el límite ha sido franqueado, 

Antes, las g1•andes pot enoias !Ja cían valer sus Derechos por la

:ruerza. La amenaza de una intervenoi6n forzaba a los pequeños Est~ 
des, a hacer frente a sus responsabilidades, mientras que las gran
des potencias, a causa de six,fuerza, escapaban a esta a~enaza. 

Hoy, la aitu.aoion ha mejorado un poco bajo este aspecto, En~ 

fecto, por una parte, el artículo 2 de la Carta de las Naciones U
nidas, prescribe la renunciaoi6n a la guerra, como medio de so u-
ci6n de loa conflictos, y la opinión mundial, en general, apoya e! 

ta deolaraoi6n. 
Pero ahora se da un caso curioso, las grandes potencias se 

preocupan más que las pequefü1E1, de reconocer sus responeabilidades, 
bien entendido, cuando no afectan a sus intereses vitales. 

La raz6n es política y de prestigio; en la lucha entablada 
per extender su influencia por todo el mundo, las grandes potencias 
tienen todo el interés en presentarse como defensoras del orden y

no pueden permitirse de faltar a sus responsabilidades, a causa de 

la disminuoi6n de su. prestigio, que eso significaría. Aei, todos 
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los Estados, grandes y pequeños, estan, en cierta medida, en igual, 

dad de oondioiones. 
En fín, en materia de responsabilidad, las consideraciones p~ 

líticas, tienen tanta importancia como las consideraciones puramen 
te jurídicas, cuando se examina la realidad internacional (13). 

Por ejemo~o, los Estados Unidos se han apresurado a indemnizar 

a los pesoa·iores japoneses, quemados por las cenizas radioactivas, 

caídas sobre su barco, en oaasión de las pruebas atómicas de Biki

ni. Pero no han sacado las últimas consecuencias de su responsab! 
lidad, es decir, la supresión de dichas pruebas; porque ello iba -
contra el interés político de no perder la carrera rte armamentos,

en la que se han comprometido con Rusia. 
En resumen, en la práctica internacional, la responsabilidad

no es efectiva, mas que en función de factores políticos en un mo

mento dado, y ~os factores jurídicos, solo son tomados en cosidera 
oión cuando hay razones políticas para hacerlos valer (14). 

Responsabilidad en Derecho Interplanetario. Se han exagerado 

~uoho los peligros que 1a navegaoion espacial represnta para todos 
los Estados de la tierra; sin duda algunos peligros exis·ten, pero
no los oreemos más grandes que loe que representa la aviaoion, y -

nadie está asustado de estos. 

Una vez que el aparato espacial ha sido lanzado, dos poeib11! 

dades pueden presentarse; o bien que salga del campo de atracción 
terrestre, o bien que vuelva a caer a tierra. 

Imaginemos el oaso poco probable, pero posible, de una 0011~ 

si6n entre satelites. ¿Quién será el responeable? no se podría en 

ausencia de una reglamentaoion, determinar quien sería el culpable 
de la colisión, si no está claramente establecido que la destruooi6n 
ha sido volu.1taria, pueatoque, en defecto de una reglamentación de 
detalle, hay por lo menos, el principio de no ñafiar a otro, Si el 

Estado que ha causado la deatruooi6n voluntaria de un satelite o

de un cohete no puede presentar oircunatanoia de exención de eu re! 

(13) Seara Vazquez ~~odesto, ob. oit. 1 p. 77 

(14) Ibidem, p. 78 
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ponsabilidad, (caso de necesidad, ñefense contra una egresión, etc.) 
deberá responder de su eoci6n. 

EAeminemos ahora los aparatos que deben caer e tierra. Le te~ 

ria de le falta, o de violaci6n del Derecho, se revele aquí insufi
ciente en cierta medida. 

Los satélites, por efecto de la fuerza de gravitación caen a -

tierra, y se desintegran en las altas capas de la atm6sfera, y lo -
más fácil es que sean completamente ñestruidos y no causen ningun -
darlo. 

Pero eso no quiere decir, en nuestra opinión, que la responsa
bilidad ~o exista. En efecto, si el satélite se desintegra, es po~ 
que entr6 en les capas superiores de la atmósfera; ahora bien, se-

gWl lee convenciones de Paria de 1919 y de Chioago de 1944, los Ee .. 
tados eon soberanos sobre el espacio atmosférico encima de su terri 
torio, y, desde el momento que un satélite entra en este espacio, -
comete una violaoi6n de la soberanía del Estado que se encuentra d! 
bajo, tanto mas, cuanto que el saté•ite infringe la regla que proh! 

be el lanzamiento de aparatos sin piloto, y, aun que no cause darlos 
materiales, hay produoai'4n de un-dai'io moral, que e>i'ge una repara-

oi6n. 
Si el setéJ.i te o cohete no se desintegre completamente y caen

ª tierra causando darlos, con mas razón, el Estado que loe he lanza

do debe reparar el dai'lo causado. 
Necesidad de aceptar le toria 1el riesgo como oomp~emento. La 

posibilidad que tiene un aparato espacial para causar dai'los es bien 
evidente, y le unioe soluci6n pera evitarlos, seria le prohibioi6n
de su lanzamiento. Pero nadie piense que eso será aceptado, ya que 

la consecuencia sería la detenoi6n del progreso científica, y ade-
máe, todos los Estados han aceptado hasta ahora tácitamente diohos
lenzamientoe. De este forme el lanzamiento de los apare~os espeoi~ 
lee empieza a ser considerado como un derecho de los Estados, aun -
que este derecho signifique una limitación de la soberanía de loe -
otros sobre su espacio aéreo. En efecto, ouan~o los sáte1ites se ! 
levan, atraviesan el espacio aéreo de varios Estados. Si se oonsie!! 

.... 
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te en esta violaci6n, se reoonooe a loe otros Estados el derecho de 
cometerla, y por eso solo, no podrán despues protestar que han eufr! 
do un daño, en violaoi6n del Uerecho Internacional. Es decir, que
sera muy fácil establecer la responsabilidad fundada sobre la falta 
y no será posible, de establecer, mae que fundandola sobre la viol! 
oi6n de un derecho, comprendido este en su acepoi6n más amplia• ue
reoho a no sufrir daños. 

Pero en nuestra opini6n no hay necesidad de recurrir a argumen 

taoiones tan oomptioadas, y la teoría del riesgo, es la más oonve-

niente. El que orea un riesgo, debe responder de las coneeouenoiae. 

El Estado que lanza un aparato espacial, sea un satélite sea -
un cohete, orea un riesgo para todos loe Estados; no comete ninguna 
violaai6n del Derecho Internacional, puesto que este derecho al lan 
zamiento le es reoonooido, pero si causa un daño, debe repararlo. 

"El daño causado por una astronave en vuelo, a lee personas y
a loe bienes que se encuentran en Ja superficie, da derecho a la r! 
parao16n, por eso solo, que sea establecido que el daño existe y 

que proviene de la astronave" (15). 
Otro problema de la responsabilidad es el de determinar si el

~año existe, y si debe ser tomado en aonsideraci6n. 
Hasta ahora, las empresas de lanzamientos de saté ites son es

tatales y siguen un plan establecido; en este sentido no es dificil 
atribuir la responsabilidad al Estado, por todos loe daños causados. 

Pero puede fácilmente concebirse que, cuando la navegaai6n espacial 

haya alcanzado un grado de desarrollo más grande, otras relaaionee
más complicadas y variadas apareoeran, y en estas relaciones ser& -
necesario establecer una diferenciaoion entre las que dependen de -
la competencia y son atribuibles a un Estado, y las que son puramen 
te privadas. Es decir, que cuando los individuos actúan en tanto -

de individuos, y no como agentes de un Estado, la responsabilidad -
de éste no esta comprometida. 

Charles Chaumont (16), profesor de la Facultad de Derecho y -

(15) Ibiñem, p. 91 

(16) Chaumant l.'harles "Le Uroit de espace". Presa Universitaire de 

Franoe. Paria, 1960, pp. 67 1 75 
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Cieno1as Eoon6micas de Nancy, cuando trata el problema de las res-
ponsabilidadea en el espacio ultra-atmosfer1oo, dioe el que siendo
las Estados loa únicos que ian~an maquinas al espacio, ouan1o se -
trate el problema de da~os causados por dichas maquinas, alude a la 
posib11.idad de solucionar el problema a través de la reciprocidad -
estatal, porque dioe que si un Estado no se reconoce responsable, -

asi el Estac,o afeotado cuando se encuentre en situaciones anél ogas
hará lo mismo, lo que obligará a aceptar a los Estados lanzadores -
de máquinas espaciales ia responsabilidad de pleno derecho. 

Por su parte, las Naciones Unidas en el "tratado sobre loa --+ 

principios que deben regir las actividades de loe Estados en la ex
ploraci6n y utilizaoi6n del espaoio exterior, incluso la luna y o-

tros ouerpos oeleetee", nos indica eu punto de vista sobre la res-~ 
ponsabilidad, expresando textualmentet 

Artioulo VI1 
Loe Estados que firman este tratado, deberán llevar la respon

sabilidad internaoional por las aotividades nacionales en el espa-

oio tt~tJlr.ior, incluyendo la luna y otros cuerpos celestes, ya sea -
que tales aotividades sean llevadas a cabo por agencias gubernamen
tales o por entidades no eubernamentalee, y asegurando que tales a~ 
tividades naoionalee deberán ser llevadas a cabo de oonformidad oon 

las previsiones asentadas en el presente tratado. Las actividadee
de entidades no ~ernamentalee en el eepaoio exterior, incluyendo
la luna y otros cuerpos celeste, deberá requerir autorizecion supe! 
viaion continua por el Estado indicado que ha firmado este tratado. 

cuando las aotividades sean llevadas a oabo en el eepeoio exterior, 
inoluyendo la luna y otros ouerpoe oelestes, por una orgenizaci6n,
la responsabilidad p~ra el oumpJ.imiento de este tratado deberá na-
oer d~ ambos, de la organizaci6n internaoional y de loe Estados que 
firman el tratado y que están en dicha organizeci6n. 

Artioulo VII 

Los Estados que firman este tratado, que lanoen o promuevan el 
lanzamiento de un objeto al espaoio exterior, incluyendo la luna y
otros cuerpos celestes, y cada Estado parte en el trata~o, de cu,yo~ 
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territorio de facilidad 1e que un objeto sea lanzado, es responsa-
ble de los daños que pueda causar a otro Estado que firmé el trata
do o a sus personas naturales o jurídicas por tal objeto o de sus -

partes componentes en la tierra, en el espacio aéreo o en el espa-
cio exterior, incluyendo la luna y otros cuerpos celestes. 

El tratado sobre el espacio exterior de 1967 que gobierna la -

exploraci6n y uso del espacio exterior, incluyendo la luna y otros

ouerpos celestes, en sus prevenciones aoerca de la cuesti6n de la -

responsabilidad en sus artículos sexto y séptimo, repite las pala-

bras del artío1u.o quinto y artíonlo octavo de la declaraci6n de 

principios legales del 13 de diciembre de 1963. Nada nuevo fué a-

gregado en el tratado del espacio exterior en la cuestión de la re! 

ponsabilidad (17). 
Los artículos sext o y séptimo del tratado sobre el espacio e~ 

terior, no contienen nada aoeroa del procedimiento para la respons~ 

bilidad, en ellos no se decide sobre si la responsabilidad está ba

sada en la falta o no (18), 

En fin como en todo lo que pudiera decirse sobre el Derecho In 

- terPlanetario, en mat~ria de responsabilidad, habrá que esperar que 
los problemas particulares se presenten, para poder estableo·er sol,B

oiones defintivas. 

h),- Los aparatos espaciales. 

Con el desarrollo de las ciencias el avance humano ha prosper! 

do enormemente. El ser humano para penetrar en el ambiente del es
pacio interplanet11rio 1 ha tenido que usar los medios apropiados, V! 

liéndose de aparatos espaciales como sonc loe saté- ites artifioia-

les, a~tronaves, y dentro de poco tiempo estaciones espaciales, los 

llamados cohetes ba:; istioos eto. 

Pero surge la pregunta, ¿qué son esos medios utilizados por el 

hombre? ¿qué son los aparatos espaciales?. La definici6n de apara

tos espaciales, seffalan muchos autores, es oomp1ica1a, tropieza con 

la dificu:..tad de encontrar una cua 1 idad única, diferenciadora, se -

(17) Mateesco Matte Nicolás. "Ae!'OSpace Law". E:!, The Garawell --

Gompany Limited, Toronto Ganada, 1969 

(18) Ibidem, P• 345 



ha oreido conveniente dar una definicion signiendo caracterfsticas 

negativas, asi dicen refiriénr\ose a los aparatos espaciales: aon ~ 

quellos que no son aeroplanos o aeróstatos y no están ·iestinar\os a 

navegar por la atmósfera. Sin embf1rgo, esta i·lea de los aparrüos

espaciales nos deja muy poco conformes, 

A-do Armando Cooca (19) dibtingue al cohete y al niw:!o inter

planetario, para él, los vehículos je incursión y de circulación -

en el espacio interplanetario son: 

1 h- el cohete 

2,- el saté 1 ite artificial 

3.- el navio interplanetario 

La diferencia que denota el, entre cohete y eaté ite artifi-

cial por una parte y navío interplanetario por otra, esta dada nor. 

la presencia del hombre en su interior, así cuntVlo un oo' ete es -

tripulado y operado desde su cabina, se convierte en una nave del

espacio. 

Asi podríamos seguir viendo una infinidad de opiniones acerca 

de los aparatos espacial es sin que se 11 e311e a un ac11erdo, ya que..;. 

cada quien toma un rHstinto p1mto r\e vista para exponer ru idea a

cer~~ de los apa~atos espa~iales,-· 

Reconocien-:lo nuestra incnpacidad para mostra un estucli o que -

convenza sobre las características de los epratos espaciales, nos

tooa situar a éstos dentro del oamp jurídico, nars ello somos de -

la opinión, de ap icar a estas máuinas destino1as a peMlsnecer o -

navegar por el espacio interplanetario, un regimen juríaico propio, 

reg11lando por normas especiales de un Dereoho Internacional Inter

planetario, que regule todas las situacicnes jurídicas que puedan

resul tar. 

La clasificación que hace el Dr. Seara Vazquez (20), de los~ 

paratas espaoiales, es bastante clara. El los clasifica por su 

yeotoria ens 

(19) Cocea Al do Arman1o, "Teoria ñel Derecho Interpl1metario11, Edk 
torial Bibliografioa, Buenos Airee, Argentina, 1957. p. 156 

(20) Seara Vazquez Modesto, ob, oit,, ~· 58 



1,- satéiites 

2,- aparatos libres 

1).- Saté-ites, son los apratos destinndos a girar en torno 

po celeste, sea la luna o el so , sea cualquier otro cuerpo 

y utiliuindo como única fuerza, la de la gravitAción, 

2) ,- Aparatos libres, son aci uellos cuya trayectorin es variable 

jor dicho, los que no toman como centro ningun cuerpo celeste, y uti

lizan una fuerza motriz que no es la gravi taoión, 

A las estadc.nec; i-:i;¡mci!l.1 e:u ~es dm.ma c1 asi!icación aparte, pues 

las considera con cur11cteristiofls diverBflS a los sate.iites y aparatos 

libres, y por tflnto cree Sear11 VA.zquez, que inc.i1¡so su regimen juríd! 

oo debe ser especial, proque añade el citado jurista que las estacio

nes espaciales tienen características comunes con _os si'.\teli tes cuan

do se trata de bases que utilizan la fuerza de la gravitación y por g 
tra parte se asemejRn n los sprstos libres cuando son baFes movilee, 

Añadiremos que pnra deterninar un regimen propio, con normas es

paciales para. regular lA actividn'l. de loe apratos espaciAles, debe e

xistir un nuevo Derecho que sea diferente en c _mnto a sus bases y pri!l 

cipios, .Y que si actualmente e>.iste una apl icaoion analógica del Uer~ 

cho terrestre, es por-.que hasta altor"! no tenemo~-~ra fuente para ºº.!! 
struirlo, si bien es cierto que yn existen ocmisionee juri1icas para.

empezar n conformar un 'Jereoho exc~usivc. para resolver las situaciones 

jurídicas que se :~en en el espacio interplanetario, aun no se ha lle

gado a elaborar un c6nigo espacial compl ato. Ahora bien, por lo pron 

to si se quiere evitar que la multip ioaoión de las máquinas espacia

les no con1uza a una peligros anarquía y graves conflictos, ea preoi

ao que los aparatos espaciales sean reslamentados bajo un orden jurí
dico, 

Nacionalidad de los aparatos espAciales, Para establecer el regimen

jurí.dico de los aparatos espaciales, la primera condicion es que el ~ 

parato pertenezca a una nación determinada.. 

E1 aparato espacial debe ser atribuido a un Estado, a fin de que 

pueda ser colocado en el cuadro del Derecho Internacional, y oon ello 

el Dr. Seara Vazquez (21), llega a los dos principios siguientes: 

(21) Ibidem, p. 58 



1.- los aparatos espaciales deben de tener una naciorlA'.id~rll 
2.- los aparatos espaciales no pueden tener más de tino nacion!!_ 

Ud ad. 

El Estado que otorga la nacionalidad a un Rparato tendrá la f,!! 

cultad de controlarlo. 

Evidentemente, en ma.terio de aparatos espRoioles, lo mismo que 

para las aeronaves y los navíos, la nacional irl.nl\ podre ser cambiada 

es <lecir que un aparAto puede ser vena1.-10 e transferido a otro pro

pietario. 

En tanto que garantía para el tráfico internAcional, habra que 

establecer una serie de normas: 

la.- Registro de los aparatos espaciales, donde todos los apa

ratos deberán ser inscritos, Cada Estad.o .-'!eberá tener un registro'

de matricuiación, para todos los aparatos de su nacionaJ1la<l, Los

cambios de naoionali<lad deberán hacerse constar en é1, lo mismo que 

todas las variaciones riue puedan tener uno influencia eobre el est.ia 

tute jurídico de los aparatos. ~ste re.c;istro deberá estar o ln .\i!!_ 

posici6n de todos los Estados, para su informaci6n •. 

2a.- Respecto a los epAratos sera necesario: 

1 •. - La exhibioi6n sobre urn1 parte b:\ en visible del apernto 1e 

loa números o 1 etras iie matriculnción (22), La posible afectnoi6n 

de algunos aparatos a estaciones espacial es, sea la lunn u otros -

ouerpos celestes, sean satélites artifioia 1 es convF,rti<los en bqses, 

haré nacer la necesidad de que al lado de 1as letra o números de -

matric1.ü.aoi6n, se ponga un signo rUstint1vo, 1e su afeutación a la 

t1er1•a, o a una base espacial. De esta forme, por encima 1e las -

diferencias de ~ac1onalidad, habrá un elemento de unión1 el perte

necer a la tierra. 

II.- Todos los aparatos espaciales poseerán los pape1es nece

sarios para juetificar su condición: matricu1Rci6n, navegab111da1, 

licencia para el personal navegante, diario de a bor1o, etc., Los 

aparatos de la tierra, deberán poseer W'l docunentc que justifique

au afectaci6n a elle, y este docue:mito no podre ser exne11do por -

(22) "Toda aeronave empleada en la navegacién aerea internacional, 

llevará las marcas de nacionali1ad y rle matricu" 'lCion, que le 

son propias" (art, 20 Conv, Chicego, 1944) 
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ningun Estado en particular aino por una organizaoi6n internacional,. 

que podría encentrarse en el cuadro rle "ª ONU. 

La atribuci6n de unR n1rnionnlic'lad a los aparatos eepaoialeer -

permitirá BU protección por el ¡':stadO CUyanaoionalidad T)OBeen, ad~ 

mas, permitirÁ fijer unn persona de Derecho Internacional, a lfl cual<, 

un Estado perj11rlicrdo por un apornto espacial, p'.lra presentar las' 

el amaciones, 

La oonvencion rle Chicago :'le 1944, estableció la naoionalida.11. 

nica para las Heronaves (23), Utilizando el método ana16gioo,, per-.;;; · 

feotamente váJido, podríamos aplicar esta disposicion a Jos aparatos 

espaciales, Respecto al elemento que habrá que tener en cuenta para 

atribuír la nacionalidad, puede también aceptarse, la Convención de

Chioago, se~ún la cual la nacionalidad resulta de la matricula.oion. -

(24). 

Todas las matriculaciones realizadas por un Estado deberán, ea-...; 

tar central 1za,las en Jll. organismo central a orear. 

Mientras no sea reAlizada la oreacién de este organi~mo~~~ .. ~~ia ma• _ _. _ __ ce, 

trioulaoion de los ap11ratos espaciales no será exigida, el hecho del 

lanzamiento atribuirÁ la naoionalitlad, 

i).- Organismos Internaoiom1les de la actividad eepaoiale 

Organización 1e las Naciones Unidas (ONU). 

Se constituyó oficialmente el dfa 24 de octubre de 1945, aunque 

su existencia ee perfiló rlesde la Carta de1 Atlantioo firmada el d!a 

14 de agost de 1941 por Winston Churohill y el PresiQente Franklin n. 
Roosvel t, "para ver restableoicla una paz que ofrezca a todas las na

ciones la posibilidad de vivir seguras dentro de sus fronteras,, •• ". 

En la conferencia de San Francisco California, EUA., del 25 de

abril al 26 ::le junio de 1.945, loe delegados de cincuenta paieee eet!!, 

diaron y redactaron la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 -

(23) "Una aeronRve no puede estar válidamente matriculada en varioe-

Estartoe. Sin embargo, su matrioui.aci6n puede ser traneterida -

de un Estado a otro", (art. 18,, Convenoi6n Chioago 1944). 

(24) "Las aeronaves tienen la nacionalidad del Estado en el cual es

tán matriculadas" (art. 17, Convenci6n de Chioago, 1944). 



· de junio de ese affo. 

Sus prinoipalee objetivos son: mantener lApaz uor medio de un

arreglo pacífico rle los conflictos internacion"les!\ romrmthr 1'1s ':'e 

laciones amintosas entre lRs r.Hciones; :oí)rnr l ·, cocperac.ión inter

nacional en la solución de ios prob emns intern,1cionrücs tipo econ~ 

mico, social y cui tlU'íÜ ;¡ fomentnr el resp•)to n los ·\Precl10 hum,inos 

.Y las libertades ftm·\Arnent>lles; y EPr c:entro ·le concil:lnc16n ·le 111s 

acciones de los pueblos en el logro rle estos fines comw1ee. 

Actualmente est•1 constitLt1·1n l'i CNL! por L:4 n"ísr·s qtle formAn

la AsBmble Gene:rAl, C>df1 c1rlev1cit';n puwle tener hnstFt ') represen-

tantea, LR rJ.irección y control re este ore;'lnísn10 estr1 A cnrgo ·lel

Consejo de Seguridwl, comnuc:sto n p•1rtir rle 19hf:, por qul.nce miem-

broe, de los cusles 5: 
China, Francia, Union Soviéticn, !{cinc Uni•'lo y Estwioe Uni\os "le -

Nortenmerica, son perrrwnentes, Este consejo 4esignn sl Secret11rio

General. 

En la materia que estuUnmos, la Ct\t; actÚf1 a través de varias

comisionee y oomites especinliz&los. 

Crgsnizac:l.'n ·1e 1 EIB Naciones U irJ.as psrA lA Enucacion ln Cien

cia y la cultura ( lJNi'.'>l]C). 

Tiene su se.\e. en Paris, Frnncia, Se fundó el 1ín 4 '1e noviem

bre de 194fi, para contribuir n 1 R pnz y a l¡¡ segurUw\ internacion!:!_ 

lee, fomentsndo ln oolaborncion entre ~os pníses por merlio ie la e

ducación, la ciencia y la cultura .Y ·Hfunjir el respeto universal 11 

la justicia, n la ley, n los ·1erechos humnnos :r A 1ns lil:Jertwles fun 

damentsles del hombre. 

Ha convenido en ocuparse trm solo :'le nr;ue lns peticiones ie i.!}_ 

vestignoionee espncisleB qui; el Gü::>PMl no pueie llevnr a cnbo, Tle.!}_ 

tro de su progrema pnra estuiinr nuevos cnmpos científicos ha inclui 

do "la explcrac:lon de espacio extrAterrestre". 

El Comité '1.e Investigaciones Espricifil ·3ü ( CCSP!<i\), crendo por -

el Consejo Interm1ciom1l rle Unic-nes Gientíficc1B ( GIUS) en su octava 

asamblea general, en e 958, pnrH Asegurar ln coopercición internncio-



nal en el 1ominio 1e lns cienciAs espncinles. El objeto de este G,2. 

mité, es fricilitnr n ln comLmi'lAd científicamunliel, los meUos que 

le permitnn explot~r con fines cientificos, lns 9osibi'ilndes ofre

cidas ~orlos e1t~'itee y los npnrntos ie cxplornci6n de todns cla

ses y rte intercn1r,bir,r lo¡;; ·~ntos obteniios, con un esníritu .4.e coop~ 

rac16n. 

Ademas, promueve, n nivel internncionnl, el progreso de todas les-

forrnns respecto H lAB lr,vestignciGnes oien"tifioas efectUR<lns por m~ 

dio de coheter, o le F•pn1·ntofl nronuls11~os cor cohetes, Se ocupa ,;e

ln soln investis•1ci6n, sin ptenetrnr en e estuiio ·le 1 oFJ problemns

tecnolÓgicoo, como :1q propul ~· ion, 111 construcc!_Ón •le Gohetea, ln -

direcci6n o control 1c espnclo-moviles, Ln orimera asamblea del -

C0P!...AR se efectuó en Lon,iree, en novlc:mbre de 1958. 

Orgunizncl6n InterneciunAl le 'R ~viecL(n Civil (OACI) 

Ee-. una Fi¡~encin eBpec1e 1 iza in de 'r1 c:::u. Tiene su sed e en t.~on

trenl, C1rn11ln. Se funJc'i el lín 14 1e •ibril '1e 1947, en oump. imien

to iel •icuerdo torn,do en lnoonferencia de GhicF1go celr:bred!1 nel prl: 

mero de noviembre 111 7 de diciembre de 1944, purR orgnniznr los si! 

temas internecionulee de avincion civil. r~xico forme parte de es

te Oro_nni6íl\Oo i:;e Constituyo J"''·1l"f1 .. f0mentoY' ln plani fi<JaCion y r\eBB

rrollo ·1e1 trnnsporte nereo internncionnl; uni formnr los códigos y

sistemas Perece; fomentnr el aumento de rutes n~rens etc., asi como 

evitar interferencias entre lee notividadee ae Ja avieoi6n y las -

del especie exterior, 

Union Intermicionn' •1e Telecomunicnciones (UIT), 

Tiene Bu sede en e: Palecio ie las Naciones en Ginebre, Suiza. 

Se fun 16 en Pn1·is en 1 Bf-5, como creaci6n de lnll1116n telesriífice in

ternacional (mRs tm·,1e Uni6n intcrnacionnc de TejecomunicRciones). 

Es uno a13enoi¡i especin' iz1iil'l de lA ONU desde 1'347. Tiene por obje

to montener y nir.p i'>l' la coopErr1ción internacionu p8ru el me~ora-·· 

miento y ernpleo rncionol ie lllB telecomunicaciones de todns o!uses. 

)istribuye las frecuenciRB •iel espectro y 1 1 EWR registro de loe a--

sign,1ciones el.e .frecuenciHSj fomP.nt11 la colriboruci6n entre sus miem-
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broa, para 1 le13ar al estabcecimiento de nom.•1s leg<lles ,;' tArifas a

loe niveles mínimos. A tr.r1vés ·\e su crgnno permnnente, el Ccmite -

Consu,tivo Internncicnnl ne ~n41oca~unicnclones (CCIR),, ~nrticipn

en el estudio de . os nrosrn~ns de lns comtrnicnciones en e' espqcio

extra-atmosférico on fines ~nc!fiaos, 

Fe1ereci6n AstronÁutica InternncionAl (FAI). 

Tiene su se'le en Zurich, Fnni~1·l'1por once paísee en P"ris, en-

19601 a propuestn de 1 fl Socielad pnrfl Investi1.pciones r:spBcinles de 

Al emonin. En el mismo <:i'.o r\e su fun 1-icion celebró su ~wimcr C<1Df;J."!:, 

so en Lonrl.res. Celebrr' r;;uniones !ll1U'1 es. E1 oti,jetivo funinrnPntal 

de este orgnnismo es1 fomenLnr el 4eflnl'ra1lo c\e 111 nr:tronÁutlcn 'Jll

ra fines paaficos; nse~urar lR 4ifusi6n y ~ropAcnolón ~e ·fl técnica 

y otras infor1iaciones relativns a 1n <18tronlÍuticn; entinm111r e: in

tet•és núb leo y Apoynr el el esnrro .l o de to.io "' 1 os A Soectos i e 1 n n~ 

troné.utica; rromover 1ri pnrtlclpnción en 1n in11ef.tif\11cl6n astrcni1u

t1ca o cua quiera otros proye(~tos i.n!1er1mtes por in:ctitutoB ·\e in-

vestigaci6n nrtcional e internuuion<J1, 1u1lv1~ri=irlnies, emnre::'.Ml corne.r 

oial es y expertos indi vi·luri 1 ee. '.·'.•mti ene es trechns re •1."iones con

la ONU y con otros organismos internqcionnles, quienes e hnn pres

tado una cooperación oientí.ficn no i:;1ü.ierniu",entn1 c\e 1.mnor•tnncin. 

La FAI cuente con tres organismos ~mrlnmPnLn es f\ 1 servicio 1e 

lti p11z; :ta AcRñet!'i" Interrrncior.Hl de /11c~tJ•omínti011 :,IA); e·1 Insti tu

to InternacionAl de 1erecho Espaaial (II1E) y e comite ie Ciencias 

de la Vida. 

Comlte paro Usos pacificas de· espMcio exterior. 

En e' mes de 11ciembre de · 958, f\ propoeición ie os EU de N .

A., la Asemb.1 ea General r1.e 1 AB Nac.:l.ones lJnilns, creo e' Comité fli-

hoo para ueos paoi fiaos 1el Espnc.1.o e .. teric.:r, compuesto r1e ~ mi,,m

bros. Como -ª composici6n 1e este orgAnls~o no Ee inte~ró n satis

facci6n de oe soviéticos, trtnto lu l'nion t)c,vi0ticq como 'Polunia, -

Checoeslovoq_uia, ln Renúb ion t.rHbe '.Jr.i ln .Y 1,1 In·iiri, se rehusf\ron

a tomar perte en o s trabojos del Comité. E~te si~uio ~ielqnte sus 

trabajos, habiéniose diviii·lo en los coml tés, llnO 1 eg,1\ y el otro -



técnico. 
ryespues ie que riniió su infoTI~e el comite Ad-hoc, en junio de 

1959, en lA ~sRmbl e :;enera:1 ie 'n ONU ::le otoño de ese ntlo, se nr1oE. 

t6 WlR resolución Lrn•Íni.m•: bajo el ti tu·· o ie 11 coopernción InternRci~ 

mJl pnrA Jos U<,OS Pn .:Íficos ae.•. Esuncio Exterior" y A•1e-n8s eStBb' e

ci6 1li1 comité le Usos Pa0íficoE del Espncio E;.terior, oomp:etamente 

nuevo, integrn1o por 12 estR~oe occidFntn es o pro-occlientnles, 

frente A siete del b oque conuu1istR y cinco neutrqles. 

Consorcio Internncionel ·ie ·releoomunlcfiCiones vin sate 1 tes--

( nn.:-~fl\'.r). 
La primera uti iznoión exitosR de cnrncter comerciA• 1e espe

cia e~terlor, fue e estBblecimiento por parte de INTS~~TAT, del -

servicio de comunicnciones VÍR s11te ite. 'Jesde ,1ünio ·.J.e 9F5, el -

sete ite INT~L~TAT I (ERrly Bird) he prestaio iinriRmente servicios 

sobre el .~t ríntico, conei:tnnio NorteAméric11 con Europa Ocoirlental -

por me,-J.io ñe Lm CJOrt•mto electrónico empl!1Znfo en e.l espAcio exte-

rlor, n unos ')f ,f3GG krns. le ,,1 turn sobre el Emt,l'lor. 

INL.:.i.Li'A'r ouentn c1horn con ctos nnté ites mfis, afecta.los a ln -

prestecion perm 1rnente .Je servicion com··rci•1:·es, 

Aun c01nrl'lo estos l'-•J tP i tes no senn sino os nrimeros y cortos

pasos en eJ cnmpü le l '1 np· ic•1ci6n rle 1 A tecnoloc;í<i espnCi'll con f!_ 

nes cornrrcir~lés, hnn contribuílo yn n nmp inr eno~·memente los serv.!_ 

cios ne nuestras te· ecomlu\io11oiunes internnciomil i:>s, 

Los sntél i t•"fl de Ih rEJ.S'rA'r no son propiedR:i exc usiva de una ú 

nica corporación, ni ..ie un solo pais. Son prop:\.ednd conjunta de 56 

distintos '.'urticipantes, a través de LUlH nueva forma '1e organización 

internncional, cren.l(l con el prop6si to de posilJili ter lu oo-partio_!. 

paci6n en 108 co:ctos y beneficios emergentes ·le las comunicHcionea

via sa téi i te3 oobre bnses rnm·:linles, y brin.lar a to•hi Nación, 1.a o

port•.mi·jni\ de tomnr parte en una empresa interneciona~ verJuderarnen 

te atrayente. 

Lns negocinciones 1 1 evndns n cabo en 1964 entre los pqíses de

E.'urops. Occidental, Ctimi'.l.P., Austr11·: h1, Japón y los Estados Unidos, -



culminaron en Washington, e] 20 ·ie agoFto d. e Y"A, sien1o suscritos 

los acuer:ios en esa fecha por en torce p1dses, En J n HCtL1A 'id•1d son 

partes en dichos ncue:r!os cincuenta ,Y seis pqÍses, todos ellos mie!!! 

bros activos de este organiznci6n internecionnl. Incluye este n~me 

ro a Jos siguientes paises del hemisferio oc~identa': Ar3entinA, 

Brasi:;_, Cnna-11~, Chile, ColomblA, t.'.é.üco, Yenezctela y os Ef'taios i:

nidos, 

En lo que respectB B , H orgEir:iznci6n, e· nc11erdo estableció un 

6rgano directivo, el comite In~erno ·'le Gomunicnciones via s•1télites, 

LA. cnntir1aé1. de votof' ·le cn~A uno de .oi:; rr.ie"lb~os lel comité es 

proporcional a B p'lrticipHciór: c;•.w H orenniznción _y or-:;~rniz·-cio-

nes representHdHS tengan en l n propiwlw1 de : e, e•n-prR!i:n, 

~stos organisnos nn1 .. e1~J.ores no fio::: toios o:: organis1·,oti q.te -. 

se ocupan del es;rncio inter:>l,1r:et·1rlo, ;)~ru :::rP.,, ce_~:r:1 r.1 ~·-·i ter lo, 

que son los mÁó .impol't11r, te1;1, 



iU'iAl.I~IE ..;iUTICO '.JE"- :rRATAJ(; ·¡¡,; 27 Di:; E.NER(, DE 1967. 

"Tratn10 Bobre 'ºª principios que deben regir les act1v1dadee 

de los Estnrtoc en 14 exploreci6n y util1znci6n iel espacio -

ex terlor incluso nln l_ una y otros cuerpos celestes"). 

A) Exposici6n 1e_ tratado, 

i3) PI'opiedwi del espAOio extel'ior, incl.uyendo le luna y otros -

cuerpos celestes, 

C) Renuncie r\(e . os Estm1os A llevnr n cabo cierto tipo de 

v11ndes en eJ espncio exterior. 

D) Control sobre el personal y los objetos espaciales. 

E) Responsnbili1a1 

ll') Resumen 



A) Expoeici6n de·1 trn tndo 

Eate trntndo representa ln culminnci6n ie un'1 serie muy VflriA·~i.1 

de aotividrideE .Y pt•ofundcr; estu·Hos re1üizwlos por Jns Nnciones Uni

das y por or3aniZflCiones internnciomiles no c;nbcrn1imrcnt~ües qlle hnn

reoomen'.lndo 'n ndpocién de princi.,ios que deben regir eJ es¡v1cio ex

terior. 

Ln ~snmblen Genernl de la ONU pidió a. os ~obiernos denositnrios 

que abriesen el tratrn1o a 'fl firr.m y r9t:lficnci6n lo rnlÍs ryronto )IDS,i 

ble. 

La Asemble p\di6 n ln Comisi6n sobre ln utiliznuión del espncio 

exterior con finPs pací fices, que ccntinun r11 sus trnb'1 jos ie prepn r!!_ 

ci6n de Lm nouerdo sobre responsAbili~ncles por ·l·if\os cnu::::n Jos por el 

lanzamiento ríe objetos al espacio e.\terior ,'! 'le un ACuerrlo sobre n.-

sistencie n los astronautne y vehicuios espacinlcs y su ievol~ci~n;

asimismo que se iniciflra el estu':\io Je Jn;:; cuebtlotws relntivc1s n ln 

definici6n rte1 espncio exterior y n su util1~aci6n, incluso las rli-

versas consecuencins ele ,11s 0omunio<1Ciones e6p•ic.l.n en .v ':¡uc prepnro

ra un informe sobre in mqrchn r!e sue trnhfljos a 1n ~snri;blen '.;enernl. 

E1 trntn1o sobre Jos princi~ioE que leben rPgiv l11s nctivi1a1es 

de ~os Estados en 1 a exploración ~r uti iz,.ción cJel esp<icio exterior, 

incluso ln , unn y otros l!lH:l'OOü cel Astes, 88 R'iri6 n n fi "llln el rlia 

27 de enero c1e 19(7 en lris cininrlcs r\e "':ni:hi.n:.;ton, =.onrlr€B y ~.'.oscú, 

t\ continu ec.U:n, h•1go ln trnnscripción text.Lm· ·\er trntflrlo: 

ART. I - LB ex'!)lornci6n y uso ·.lel espacio exterior inc uyefflo 1R lu

na y otros cuerpos l!elestee, debe ser lleva1a e cabo pnrn el benefi

oio e inter&s de to1oe los pnísee sin contnr e1 gre1o ~e ~esHrrollo

eoon6mico o científico y :Jebe ser de tor'!n 1 n hunnni1ncl, 

El espfloio exterior, i.nchtyen,jo ! n lun•1 y otro E cuernos atol es-

tes, debe ser libre para 'a exp:ornción y uso ie toios os Estf!r'!Os -

ain disoriminsción de nin,~Lm1:1 cl11s2, en una b~1se (le i~;UR '.iad ,Y 1e a

cuerdo con e' 'lerecho Internnc.lc;1:1l y :lebe !rnber ibre acceso a to-

das lea áreas de os 1.merpos ce 1. eEtes, 

nebe haber libertar\ ie investigA0i6n científica en el espncio 
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exterior, inc·uyen1o le ltmn y otros cuerl)oe celeEtes, y los Esta~oa 

•leberÁn fecil i t11r y 11lent11r l" cooprrAci6n interrrncionnl en talec in

vestieeoiones, _ 

ART. Il - El eep•icio f:), terior, incJ uyen,lo lc1 1 ttnA ,V otros c•Jel'pOS ce

lestes no est~ sujeto n npropinci6n nncionql por ~ec1nmAc16n 1e Dobe

rFJnÍo, por r:ieHoe "le ueo u ocupnc16n, o por c1wlquier otro mt:'iio, 

AHT III - I,oE ~:str; 1os quE fir"nn •'ste t"'1t•vl.o leberán llevAr n -

cabo les nctivi·l•iies en ln ,,·xplornción y uso rle. esp>1cio exterior, i_!! 

cluyendo lo lllnA ~' otros Cllerpoe cel ec t e8, ,¡e ncuer lo con e: '.)erecho

In ternecicnol, inc1uyen,1o 1<1 C11rt11 rle lns ~;auiones LTni:!flc, con el in

terés •le r~'lntener 111 pnz y se;n1ridwl internr1clonnl y promovien.\o ln -

coouernci6n y entendimiento lnternncionnl. 

ART, IV - Los Estn<ioS que· firmm e<' te trn twlo, se comprometefl a

no poner en 6rbitn '1lrrerl.e··\or ·le '1 tierrn c1.1,.,:quicr oll,j•to que con-

tenga nrm~:i:> nuclern·es o cunlquier otrn olm;e ie 1n111A ·le •iP.Etrucción -

lilb;'y3, imstnlnr kiles r1rrn<io Eo\Jre cuerpos celeutes, o colocar triles-

0rrnn s er, c->l esp8 cio e;.. terior rle cu~1lq1licr o tr1-1 m<merH. 

La lun<i y ntros cuerpos ce) e: tes fleber!in ser usndoc por 1 os Eatn 

dos que fir"wn flSt.P trntndo e:<.clusiv:-ir1ent,e D><rri fi.nes pflCÍficos. 

El estnbleclmiento de bnsee mi itnres, instnlnclones y fortific~ 

clones, ln e .. peri11entnción le cunlc;u.ier tipo ·1c lH'tN1s, J.,-, re•üiZAción 

de l'.1~1:1..~'?.brRs_ l'lil i_t,1_x:es s;_obre lr:s. eii.e:r::-p(ls. g.el er.rt e,,_ l ctTet'•Í rrGr -n:.·o-l'l:fbT:.: -

dA, El uso personul mil 1tf1r pnrr.' Li inve.st1gncic5n científicn o prira

cunlq •ier otro pro·i6sito pncífico no rJeber¿ aer prohibi1o. El uso de 

CUAlquier equipe c fncili~n::l necesnrin pQrn la e~plornci6n pncíficu -

1e ln 1 w1" ,'/ otros cuel'poB celectes rieberií no f;er prohitii.in. 

A.RT. V - Los Estn::los que firnwn este trntfl'lo, rlebcr.'in ob!Oervar a 

loe aFtrommtns como envin:\os de t,orl•1 ln hwnnni 111r1 en el espncio ext~ 

rior, y ieber1ín prestr:r n ellos toda ln posible RBistenc1'.i en el caso 

de ACciclente, ,¡e flpuro o por Rterriznje ie emergencin sobre el terri

torio de cualquier EEt.9rio o sobre •11 temnr. Cunn.to los astron11utas h-2, 

ga~ tal qterrizAje, 1eber6n ser retorn~1os con se3uril~d y rapidez al 

Estado a cuyo re¿;istro pertenece el vehiculo esp3Chil. 



Al lievar a cabo activi~adee en el espacio exterior y otros -

ouerpos celestes, los flGtronHcttns -Je un Est•1r!o r!é'H'I'Rll ;>restrr ln ma 

yor nsistenciR posilile n 1.os nstronm.rtns 1P otros Est,1 los. 

J,os Estn \os que fi1•¡;1nn estt- tr(1tnio 1eber8n infor;;iu1• inme ll!1ta

a 108 o"G!'Of> !~r-;t~{·ios qur~ fi:r"r:nn este trnt}\io o nl ~-~ecret 1-1 l•io r;2. 

ncrol de Lqf.:, i~:~ciones Uni i.HS ·1e c:t'~ quJ.er fenómeno (i.ue c1 los i~.scu-

brnn en el (:<;pricio exterLor, inoluytrn1o 1n lW1» y otroc cucrrios c •. :Je~ 

tes, que constituyn un p1clJ•_;ro p¡1r<:1 :Jn vliri o 11q 1 u·1 le 1os "st.ronnu

t<Js, 

ART. YI - Los Est,11os quf' fi!"~nn PEte tr»twlo, \eherfin Llev,1r -

111 respom: 0Jbi111111 introrrrncionnl por 1·1s nctivi ~:i lef: n<1cicn¡1lu1 en 

el espRcio exterior, lncl uy•:n.~o J '' J.un.<1 y otro e cuerpo E cc1,•t'.ten, yo, 

sen que tRles ACtivilHies seo,n llnVA4ns n cnho por ngcncin gubernR-

mentnlee o riot• enti·1n··lei: no ,~ubermP »ntc,les, .'! •·s•·,yurim lo qu,; t:il.es

act1vi1a1ee nAcionnlea Jeberiín ser llev~!~E 11 cHbu 4e conror~ilnA -

oon 1•16 prev:l.Bi.ont:c 'lt>P.ntnJns ''n r;! prec>Lmt,r? trnt·\'\o. LnE n:tlvi•1n

dee de entidndes 1w ¡.;uhernrn'1ent<d.ec en e' cr.pnc.io e: .. tet'ior, inc~ uye:r1: 

do la luna y otro'.~ cuerpos ce1.:r;tee 1 dcbC'rií re1.¡t:t?:·ir 1.11ü0Piznei6n .v
supervición continua po.r ei 1oEt'l•1c ln'\'LcH lo 1iue hcit'it«n•,·\o N.it<~ t'>''1tn 

do. Cun_n,lo lr.\8 nc-ti'ti 1 in:i.e~3 sen:1 .l. evnliuo r1 cqbo en P1 f!}5nncio e.r.:t,e-

ci6n interrwciollnl, ln !'CL\pons<:Lill"\w1 :-i•1r•.\ el curnp.li.ml.ento rle eote

trotodo debern nHoer ·le nmbos .ie 1 >.'< or;_i;nnizr-ición internqo\.onn1 y <le

los Estwlos que fh'mnn el tretwlo y que Cfótnn en -lich•1 org.,niznción. 

At1T. VIl - LoG r.:stnior. •11.1e finrnn est;o tr'lt'!•io, que -"meen o -

promuevnn el lnnznmiento ie un objeto Al es~qoio exterior, incluyen

do 111 11.l.tl8 ;1 otror: ouerpoc ce· ec1,eG, y cr.i'\r, Ec~tw'!c _:]•11·te en el trntQ 

do, ouyo terri·torio y f~-lci)it11rl !e qut:· un ob~'Pto Een lc-i!'lz~·lo, eü re~ 

ponsable de los ciRfios que ¡)tl<.>dA C'>llEf\r '' otro '~~Jt·.: lo riu.-< f1.rr:io el -

trntndo o a su;:; pcro0naG n•1 turnleD o jur.í. Hcns por tnl oh;\eto o ~e -

aua partes componentes en Jo tierr~, en el espnclo 1»érco o en el es

pacio exterior, inoluyen·lo J<i Lum-. y otroE cu8r¡1os ce' ,;stes. 

ARf, VIII - Los Estn1os que fi~·sn esLe trntn1o bejo cuyo resi! 

tro un ob,jeto E>BA lnnzwlo nl e1'P1noJ.o exterior, rieber.:i "et,ener ,jurie-

dioci6n y control eobre tAl objeto, y sobre el nersonel rle este, ~ie~ 



tros estén en el espAcio exterior sobre un euerpo cele::>te. Lo pro

pie::lr;.rl .1e objetos l.nn~.w\'1E Hl ecpACio e,-..terior, incluyen\o objetos

que h1:1,ynn .'icEc•0 n !i :o o construí 1os en un cuerno celeste, y •le sus -

pertes compotJC·ntefJ no es 11fectn1" •nientr•1s eF tfon en e~ ro8pACio eJ.t!!_ 

rior o •Jl1 un cuerrio cele:::te o por el retorno n 1.<1 tle1-r". Tnlet1 o!!_ 

jetos o pertes componente::: enoontrw'!o>- ,ds 1111 ·í ·Je tor. J lm1 tes clel

EstRr1o que fir:H'ln el irnt·1do y b.<1;jo cuyo regl.::t!·o hn si.·lo inscrito.,. 

_·JeberÁn ser regreo•H10B q ese E:;twlo, que leberfi, bnjo solicitul, 

proporcionnr t1,,tos de i :entificnción >rntes ele su n;torno. 

Ail:r. L. - En 111 exp.Lor11clón .Y UPO dc1 esw1cio exterior, inclu

yend.o ln 'un'' y otros cuerpon celrcLte¡;, loG Ect•\•los r.lrn:nnte8 ,'!el-· 

trotR:lo :leb;_;r{m r;er c;1ü,-, loc por el principio ,:le coopí~raci6n aslate,!! 

cia mutltn, .Y ·leber11n con<1ucir toJAo sus 11cti.vi.-J•1dcs en el esp•1cio -

exterior, inoiuy2n,lo 111 )unn ,;r otroo cuerpos celecttrn, con HCl'ltnmie!! 

to a los correspon 1 i1'nte'; 1.ntereBe.s rlc otros [,'itw\oG que .1'irn1m el

tretnio .-1eber>Ín persegu1r estu'lics del espncio ex~er·lor, incluyen·lo 

la lun11 y otros cuernos ceJH;tes, y con·\ucir ¡_,, '";iplornciém de el:'.os 

,'le tal moclo que prcv¡•nge. su contominuoión -1ni'ítnn y tnmbién crnnbio:HJ

sdversos en el meUo <Jmbiente r1e l" tierrn t'ctm! ·1,r1do de ''" lntrodu_2, 

Ción .. _d e m~ tetrA--e:x t:i'f\ te'i~r~f:3 t t·e-·:r' ·:71. e~'; -r1 l-:.G e::sr;-y· le1· ~~·.:-.b cr·h-n--7j;~ie-p·tar

me:l ijns npropiAdAs pnrr1 e e te proplSs i to. Sl un Estn -\o .1'.i rmnnte :1 e -

este trntndo tlenc un" rnz6n pnrn creer que unn not:lvLlrd o experi

mento p nner¡r\O por r?l o suc; nncionnlt:ti en el e~3pacio exterior, in-

cluyendo ln 1unn 1 otros cuerpos celcuteo, puwla cnusnr nnn interf!!_ 

renciR potencir.l .-JAriinn con 111i:: nctiv:L-:\o<le¡; de ot,ros Esttvlo6 8l1 la

explornción y lHJO pc,d flco <l el peSp'lúl o ex terlor, inoluyen•1o 1•1 lu

na y otros cuerpos celeste, deberÁ ¡;c,r llev;vlt1 A unn npr-oplBr1F, con

sul tn intern11oion<ll nntes ,-1e proceder n tnl nctividAd o exper:.mento. 

Un est11'10 !'lrnumt<" :le et,te trntH:lo que tongnunn r'1:16.: pn1•n creer que 

unn ectivid~d o e,,perimento plnnen~o por otro Estsio en é.L eepecio

exterior, :Lnc1uyc,n:1 0 lFi 1un•-1 y ot1·os ou•~rpoo celelo;tcs, pllió~·i•1 Cf.!Ul5ar 

unA interferencin potencifll cJ.nñlrvi con lns nctivié!BleB en lR e:xplo

rnci6n y uso p~1cifico cJel espncl.o exterior, inclt1yen·lo ln lima y o-



troa cuerpos celestes, puede solici tAr consultA concerniente ·~ le tl.2, 

tiVi1ad o experimento. 
AH'f. }. _ PflrA prornovP.r lo cooper•~oión intei·nncionnl en 111 explQ_ 

raci6n ;¡ uf.>o ilel erspoclo ext 10 rior, incluyendo lri J unny otros cuerpos 

celestes, y .. le confornü!ni con los propo~itos •le este trntr..lo, los -

Estríilos flnr.«ntN3 del trntRrlo rieb<:ri1n consi~erAr en Lln'l b<ise de i--

gunl<lw'l cuFi1q1üer solicitud por otros :':Gta los fir"""nte~ 1el tr'lt'l•.io

pAra oonce:ler ln oporttmi\ni ie obr.el"'V<>r el VLtelo -:e ohjetos espnci_'.!_ 

les lAnZaioc por esos ~stRios, 

')e lB n•Jt.urnl ¡;z.n le tnl oportunPwl. p<irA ln obPerv'lción y 1--;s -

condiciones bnjo lAB cuRlec 1e~Pr~ BPr renlizntos 4eh0r eer 1etetTI1-

na1A por conveniu por lof; '::st,dos conc•>rni"Cntps. 

ART, XI - Pnr~ promover lH coopcrnc16n lnternAcionnl en ln EX

ploreoi6n pncíflcn y ur;o le! cr;pnciu exterior, los Fst•ios Plr~~:tec 

del tr0tnJo, que llevn n CAbü nctlvijn1PF en el AEpncio exterior, i~ 

cluyenrlo 1~.' lunn y otros cuerpos c1~le~::tr?s, qcuc1··1°n t·qf'ornP1r nl Seer!!. 

tario l}eneral ;¡,, j 113 r;ncionr:l: Un:L.hs CO!liO rd •l\Íb' ico ,'{ '1 l11 corn.rni lrd 

científico l.nternFici.onnl, con Jn mu:ror ext>msi6n po<;ible pr.1cticFiblc, 

ne la n'ltura1 '"zu, con luct11, 1 oc•\llz··,ción .Y l'(·s•xl. t•-' \oD, :·\e tHl uctlvi-

~a;.- ·· Recibie1~;;- ·Úch;-t~1f'o~;n,,ci6n-ei-secre1, .. -¡.ro :;P.rt;-;y;riT •{e i-:is ·::nc1Sf __ _ 

nes Uni·\ns cl.elierÁ estnr prepcirn-·10 p•,rn Hse·dn"rln 1.nmellnt" y ef'eoti 

vnmente. 

AilT ••. Il - 'fo•irw 1RE est9cionec, instnlncionefJ, eq1tipo y vehio,!:! 

los esp.<1Cinles en 1•1 'unn 'l otros cuerpos celestes ieberÁ ee-t'lr abie_!: 

tA a los l'epresentnntes le otroe EEtw~os fir-~Fintes le1 tr<1tr·lo aobre 

una bnse ''e rPoiproci•lad, '~fli "'6 represent•mtes -JebPr<ln notit'icf!r con 

una rrizonable 'lnticip•1ci611 su proyect" 1" visi.tn, en orien ·le c;ne co.:i 
su.1 tAe flpropin(lns pue·iqn ser l->Oste?1i 1lns :r ·1111.: r.:!lXi!I!ftfl nr1;::onueic:.nes -

puedf1n ser tom,1'i•H> y <i:~i rrirrr '•1 S•'::;uri 1·11 .Y preven.ir inter':'erencins

oon las operBcior"es n0rmnles, y <• fRei' 1 l•P: le },, viio.l t•1, 

AH'r, J.lII - Lns '4isposiciones ie <:ste tr11tn•lo \··bed1 n an'iCAr

ae a las nctividiodes rle los Estn·1os fir;n<>nte¡,c ie ef't" tr•1tA !o en 1A

exp:tor13ción y uso •iel es-;:iflcio e"teri0r, lnc. uyewlo 111 1Lmr1 y otros -



troa otterpos celestes, puede solici tAr consul tA concerniente A lA o_g_ 

tividad o experimento. 

AH'r. }. - Pnrn rromovP.r Jn cuoper11oi6n intern<1cionnl en ln e,;plE_ 

raci6n y uso del et;pnci0 extr;rior, inclu,yenr:l.o ln lur111y otros cuerf)OS 

celestes, y ie conformilnd con loe propobitos 1e este trntnlo, los -

Estnr1oG flr~n·1n t;PE' del trwt.r¡rlo r\ebr:rÁn consiien1r en un .. b<ise ·le i--

gunldP:l. 1~unlquier solicitud por otros :::8k1r1os fir~nnte< ·iel tr'1t'l·:1o

pnrB oonceler la opor1.ttni1n•1 ·le obf'<"I-Vnr el vuelo ·~e ohjeto:r; espHci~ 

les 1Anza·1os por N;os '·:stn·~oG, 

~e lH neturulezn ie tn1 oportuni}ni pnrn ln ObEervnci6n y 1'1B -

condiciones llnjo lns cunlen .]ebPrF SPr re<ilizn los iehPr l'f'r ·1•Herrni

na'.ln por convenlo por los :,;r:;t•i:\08 conc,,rnie·ntes. 

ART. :r:r - Pnr<i promover 111 coopcr:ici6n internncionnl en Jn ex

plornoi6n pnoíficn y UGO le! enpncio exterior, los ~st~ios ~tr~m:teE 

de.L tr•1'trdo, que llev!1 n o:ibo Bnt.Lvic\c-dPE en el P~>pncio 0xtei•ior, i!}_ 

oluyendo 1•1 lwrn y otro:o' c11er1ioD cel.estPB 1 "cuer1nn lnr"orm•1r nl Seer~ 

tBrio Clener>Ü r\2 J nr; Nncioneu Un.L·\r1s como rd •11'tb' ico .v " ¡,. oom.mi lrd 

científico int.en1~1cion111, oon ln m1,,vor extensión poBible pr1ectionble 1 
de la nntural ezn, con Juc t11, ., ocnlii:~ción ,y resu1t!• ios, c\e tnl nctivi-

-~~d·:--R~~ibie~;lo -~1l~h.; inf;_;~m,,;Ún-~1 Scc~;~-t~;~1·zi- CÚ~-n~m~ \~-- í8's i:<ici:9. __ _ 

nes Un11oa ~eberÁ estor prepnrnlo pArn lisemin~rln tnmelintq y efPCt! 

vnmente. 

A,\':r, •• JI - To<'lns lfH3 estRciones, instn1nciones, equipo y vehio_!! 

los espRcinles en 1•1 'unH .'l otros cuerpos celestes ·1eber8 eEt•1r abier 

ta a los representr;nteE ·le otros EEt•l'los f'ir;·:•1ntes ie: tr<Jtn-lo sobre 

una bnee rl•>. r•<oiprociiwL Tni ''s represent•intes ·1ehPr•~n notificnr con 

una rnzonable rinticip•1ci6n su proyectn 1µ vi si tn, en or·len de ,:;ue DO!); 

su.; tas .c1propi1vlnG pue11nn ser Gostenir1r1s y 1 A!.: fi!t1x im< 1 8 nl"CCHUCic.nes -

pue•.lnn ser tom•ii•no y n:!'J.rr1rn:' 1" see;uri 1'11 y prev0nir inter:'errcncins

oon ln s opern ciones norm•ll es, y 1 n fqci' i \1p\ ·l '' ln vtr-:i tci, 

AHT. Alll - Las -lisposiciones 1,~ t?'3te trF1tn·1o l•'bPrÁ n ;1n'icnr

ee a las nctivid,,des r\e los Estqlos 1'ir:w1nte~' le est 0 tr'lt<i '.o en ln

expl or8 ci6n y uso rl el espR cio e., terior, inc uyen•1o Jn htnn y otros -

,, 
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cuerpos celestes, yq SBA que teles Activi~ndes senn llevndns n cnbo 

por un solo ~st:vlo firir.Bnte Jel trAtrllo o conjunt111· .• nte con otros -

Estwlos, inciu.ven·lo cr1sos lon'\e son t1ev•1\os n c"ho -1,'n',"º ·ie 7R nr 

mAz6n ·1e 1mq or_-.nniZ'-wión inter~ubernn:nenl•'l intern<>cionc1l. 

Cu'1lq,uier fP'e-~unt" él!'~ .. ticn qLF' Sttrjn en ccne ... lón con nctivi'l§! 

-'les l .'..eVP.:lrtt; R C•1\Jo por w1•· org•;nizqción 1.ntcrgu\J•'rnw·•Pnt•1l intern!l 

cionnl en lr1 e;:plor•1ctón y uco 'l•)l es¡¡,,cio o.t1°rior, inclttyen.10 ln

lunn y otro~ cttet~pos cr·l e~:tef .• ll~!)t~r~1 ser refuE:1 tn pcr loB est~' ~os-· 

i'irrn<intes --\el trntnio, :rri sen ccn \1!1n nproph•l<i ori::;nniznci.ón lnter-· 

nAcionnl o con uno o 1nn1' eiot 0 \o::c 1niun\JroB ·Je 1.n or.~~'1n1.znei6n inter

m1 cicnn l r1uc s0n fi rmrintes ''. (; este tr{' t·do. 

;1H'.r ••. I'l - ¡:ste trntwlo eE tffl'F. <illierto n to los 1 º''" ;~sta tos pH-

rH su firr11n. Cl:tnlqu.ie~ ~:~Et11lc q;J.<? no hnJ'n. 'firm~to estr: Lr11tn1o an

tes '1e su entrn-.1n en v L:,encin :-\e "cucrlo con el. p~rr<ifo t,cl'C!oro ·\c

este 8rti<:u1o 111YlrÁ iocc1der" !1•rcerlo en crn1'quier tiempo. 

:Este tr•1t<1•1o eF;tnrii su.'eto n rnt.l.f\(J"ción por lob ":st•vioe fir

rr.nntes, Los in::.t:rwncntos 'le t•ntiflcnción e l.nEtrUI:ientos ·ie Pdhe--

si6n ser~n 1epos1tu\os con los GO~lernos ~e l<i Uni6n le Rep~b1ions

Soviét-i.c~t:--;::·· Se-,·-á-c:J :Ll:b..:::, .el. \lgino __ gni. lo le Grnn 8ret••ñn e Irl nn-·ln -

~el ~ot·te y los Fstn\o 'Jniloio •'e 1\:r,r"d.·~~1, r1~--;:-;,¡;t;\-Uiél-~1.;ññTof:1 fi(jüÍ -------------·-- ·- __ 

los .•;ob!.ernos lcpo"i t.-iriot>, 

FBte trnt<i(lo Pntrnri'í en vii;or unn ve:.1 S·J .tepobl ten 1os instrn-· 

mentes r•ltificAdoe por cinco ,:::obier·nos, incluyenlo los "iobir:rnoo a.~ 

signnilos como t;;ohiu·nos \euosi tr.rioe en P.Ste trnt<do. 

PHt.'f-1 los S8tn \os cuyos im:;trumentos •k 1'.'HtificP.cl.Ón o A1hesi6n 

son iepositn~o~ s1fucecuente~entn n ln entrni\A en vigor de este tra

tci:'lo, éste entr,ll·1í e1~ vit;or en ln fech•1 ~e ·tepósito rle sus instru-

mentos ·le rntific,1ci6n o •\ \heción, 

Los go\Jternos \eposi tnrio<J in•~orm11r<1n inmeUAtwnente n to·los-

los Est<>·1os firm'lnteE y Estwlos n-1heri:'!os a ln t'eohA de ca-la firma, 

lA fech~1 <1e :lepc'.si te 1e c.,J.•1 instrumento rJe rotificaci6n y i\e adh!: 

s16n fl este trntn \o, 1"' fecha de su en trnrln en vigor y otros in fo! 

mes. 



Este trf1tAdo serñ registra<'lo por los gobiernos cl.enosi tnrios con 

forme el ·irrtículo lo¿ '1e l A Cnrtn je ltiB N9ciones Uni1as, 

Al\T, ;;v - Cu'llquif'r •:stndo P"rte :.io'r<Í proponPr en1~ien IAS nl 

mismo y dich'lS en!llienlns entrnrnn en vic;or D9r~ en tfl ".rc.twlo pArte en 

el momento en que hAy•m Si'.10 tocept•n'''s ~JOr ln r1>1:rorín 1e 1 os Est'l"los 

y en lo suce&ivo P" r11 en ln Es t•"lo re<itr.n tP <"ine se1• nc1rte en el trAtn 

do en la fech'l en 11ue lns 9cepten, 

Aii'r. :.VI - roio EstAdo pnrte po·ir1~ comunicmr su retiro ·ie este

trat•irlo 81 cnbo •le un flño le su entrnd<i en vigor, me~if1r.te notifice

ci6n nor escrito ·H rigi tA a los ,~obiernos '\epoEi t11rios. T1ü retiro

surtirá efecto un A:'lo .jer;puéE '1e la fechn en que Be reciba la notif.!. 

oaoi6n. 

ART. AVII - Los textos el.e este trotAdo est~n impresos en Ingrés 

Ruso, Frnnoés, Español y Chino y son igunlmente nntér.ticos, ( 1 ) 

El mencionarlo trntai!o fué aprob'3.dO por q C:ÁrnArR le Senniores -

tlel Honorable ConBreso de h1 Uni6n, el rifo 2f' <.'<· sept.ierr¡hre de 1967, 

según decreto pub1 icwlo en el :Jinrio Cficinl rle hi Fe.'lerBción, el -

día 14 del meG de noviembre el.el mismo año. 

B) Propiedad :!el esp~1cio ext.erior, incluyeni!o : e 1 una y otros -

cuerpos celestes. 

Si bien hasta J.;) fe-éha -lns .. nAcToñeñ ñO hnn mostrn4ci grnñ irí.te-----

réa en precisrir 1os limites internos iel espncio exterior, t'lnto laa 

actividades con car11cter sobernno como las pretensiones -territoria-

les- sobre el espncio exterior y los cuerpos celeetes, estÁn yn suj!!_ 

tas a importnntes limitnoiones, contenicl.as en resoluciones aprobnclas 

por v.nonimidad por ln Asnm~ ea Genertü de las ~!nciones Unii!!'!B y en VA 

rica tratados de gr<in trnsceni!encia. 

(1) La traducción i\e este trretwio ~ué·~eriilii ;~or\;ei~ingeni~;ó;Federi- .. 
. ' .. ·· - ; , __ . -. ' - - - . . -- : ' -: . . - . -' . - - . ~ . :· · .. ,, -. - - -. . 

co Lugo Gutierrerz, 
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El re~imen desci:mtr<ilizn'lo que !10¡,• tor.m formo tiene como oarao

terísticss el !es"[)ren'Hmiento y el nLttocontrol, L11s naciones hAn o

puesto firme reFiF trmcia 8 la Ct'fmción •le cunlquifOr regimen general

.Y de amplio 'llc<rnce, r¡ur! imp. i\111J'Í9 "tribuir irntoridm1 y control so

bre las 1ictlvi:JF,iu; en el espnc.lo exterior fl f1lgunn orgnniu1ci6n in

ternAcl.omil (2), 

Alc<mce ·iF- :cM3 re:~tricciones que se h<in imrmesto los '!strdos; -

nine;ún l':St9 io po·I rÍt 111 e'I1-1r soberfltlÍA sobre unA P"'rte riel eepricio ex

terior o ·Je loE cuerpos cr;leotcs, meU•rnte neto alg1mo rle cu.9lquier

especie. ''st11 Ol)in16n hR slio unifor"'"mente eXDrP.S1Jiln por ::.oe ·Uri

gentes ie lAS potenciRs e~paciAlee y estfi conteni~R en lA resoluc16n 

sobre el e<:.pncio exte1•ior •le 111s Nn8ioneu Uni lus ·1•3 19f:~. doc •mento

de primer11 import~rncin, con:stituyen>lo 18'urdmente l<i bHse del artícu

lo 2 del trtitn,lo relutivo nl espCJcio exterior le 19(;7, hoy en vigor

en el munlo en t~ro, ' 1ue .Hspone que el espncio exterior, i11cluso 111-

luJta y otros cuel'l)O!:· ce1 e~tes, no pu8de S8r objeto iP. '.lpropinc1.6n u

ocupnc.i6n o por cu:1lquier otro r~e,Ho, Si bien r-erí.a ::irt>suntuoso, 111 

tiempo que mnter'\.n1n1entc HbSL\rio, riue u.n Est11.10 intent11ra recl.amnr -

la propiecl••l 1el es¡mcio exteri0r 1 me·l1'1nte unR esrecie :le proyec--

ci6n l1ocin afqern •1 e 81.Hl- fron tel"-~-- lo{';-.. ccn:rpos <:el e E; tes por1rnn con

el tiempo ser ocup~los y ut1lizn1os le modos tnles que trniicionnl-

mente h11n iw!o pie " reclr1['lnciones ele -propied11·1 sober1ma- en h1 tie 

rrn (3). 
Hoy, en cu~nto se refiere al esp11cio y o los cuerpos celestes,

toda pretensi6n de este tipo seríe violetorin 'le compromisos j~rídi

cos intern1Jcion<1les. Po:lemos cri t!cFir el •1rtfcu., o se¿;undo iel tratQ_ 

do :le 19fi7, por el nuto- control que ejercen los EstA·los en sus HCt.!_ 

vi~f;l·1es en el espacio e.;.terior, sin 11ceptar el control por p'lrte de

un orgnnismo internncional; wlemfic la fnlte de una regla.mentaci6n 

complet11 y ª'tecuefa, pnra el uso común del espacio e.;.terior y los 

cuerpos celes tes, no están sujetos '-l la npropiA c16n de ningún estado. 

( 2) Teuben felrl l!OWf'.rc\, "Reviste de la Comi s16n Interrn1cional de Juri!!_ 

tas". ~iciembre de 19F9. p. 34 

(3) Ib11em, P• 35 



C) Renuncia '.ie los Estw~ os .'l 1' ev.'lr n cnbo cierto tipo ·\e nct!

v ida1es en el espFicio exterior. 

Hnsta el mo~ento, ln mqyorín 1e ~os ~stnlos ha expresnio suco~ 

form1•1fl(l en q;_¡e el le»Pcho Intc-rnnc1cnn1, incluE.iVC: 1-i c~irti:i ie las

Naciones :Jnl.lns con sus rq::tricoionPs sobre el 'lerecho n v•ilPrSP •le

la fuer~a, se r1DlicH n 1•1b •H.ltivi·lwlet' en el Cf:fJ''Oio e:xterior. LA ,\ 

somble ·}enera1 recornl.en l!1 '' los Estn los como tiuín el le1•ec~10 Ir.ternn 

cioniü, incluÍr]H 11' Of1rtn r\e }PS Nncioncs UniinS lllH' [~e •19 ic·1 •il e! 

pecio exterior y a lo~ caerpos celestes, lA !eclqrnul6n ie los prin

cipios juríiicos ie 19G3 1ispone: 

4.- LAS >\Ct,ivii'lli•S 1e los r:st<1ios 1m lr1 e plcrnclón y uti·'iZR

OiÓn del eepncio exterior ··leben ren; iZRrse 1e oonforml.·ln l con el ')e

recho Internrioiorrnl, incl uídn l<J c11rt,1 rJ.e lns :;nciones Uni ~ns, 

El Artículo III !el trntq~o sobre el BSnHcio exterior 1ice m~s

o meno lo mibmo. 

En el trntwlo •le J':Jfi7 'lCU•~r1An los iFtwlou, no pcner en Órbita

nlrredeilor de ln tierrfl nl hncer estnc.1 onnr en loo c•F'rpos CPlestes

o en el espc1cio exterl or nrmns ·le '.leRtrucci(~n rnneiv'I. 

El pncto 1e 196~ sobre "nrohtbtción rl.e enenyoe nuc 1 enreE", pro

hibe que se ren11cen ;i~:H:bns nuclenr•:s t>;nto en 1 ·' <itMÓSf8rn como en 

el espncio ex~erlor, 

·· La .. rteel•1i·;,¿i:6n-·1e·-i:i"r-incbT6s leg~í1es· 1l~ nrc~ iih.:h•1 por- 1,,-:3 ·mi----· 

cienes Uni-lns, no ()ontien nn.\r, eEpccífico :r ·1 irecto rel<1c1.c119 ~o oon

lo desmilit1-1rlznci6n drü espacio, pero en el pre,;mb1ilo se hr1blf1 'le -

"uso~> pF1c1flcos" del espacio e.x terior y n:Jfl"l1Ís ~i C(J "ln explornci6n-

y uoo •!el es113cio exterior Berrí llevRdn n c•1bo pnra beneficio y '1e !l. 

cuerrlo con loo intereF;es le l" comuni-irv1 internncionnl" (11). 

El nrticulo IV ~el trntn1o 1e 27 de Gnero 4e 1967 dicR lo si--

guiente: "Los Estnios riue firmnn este tr•1tA1o, se compror1enten f1 no

poner en 6rbitR alrrede1or de ln tierra cu~'quier objPto que conten

ga armes nucleures o cuAlquiHrn otrn clRSe de nrmn ie destrucci6n m~ 

(4) Jenl<s c. 'Nil fre1. "Sp'lce Law". Ei. :::tevens ani Sons. Londres •••• 

191ó5., P• 3C4 



siva, instalar tales a!"1llas sobre cuerpos celestes, o colocar tales-~ 

armas en el espacio exterior de cualquier otra manera, 

La luna y otros cuerpos celestes '.!eberén ser usajes por loe Es

tados que fimnn este trntwlo e) clusivnmente pAra fines pacíficos, 

El establecimiento .: e bnses mili tnres, inst1üaciones y fortifi

caciones, la e;..perirnentRción rte cualquier tipo de armas, la realiza

ción de mimiobrns mili tares sobre los cuerpos celestes debt::rú 13er -

prohibida, El uso <le personal militar para la 1nvF.stigac16n cientí

fica o para cu<ilquie>· otro propói:i to pacífico no ieberá ser prohibi

do. El uso de cuAlquier equipo o facilidad necesaria para la explo

ración pacífica !le 1 a luna y otros cuerpos celestes, deberá no ser -

prohibirlo". 

Respecto de este artículo que acabamos de transcribir, diré por 

principio de cutmt11s que ni la mismA terminología se han puesto de !!. 
cuerdo los Estados; así, para lR Unión Soviética y otros países, el:.. 

término "pacífico" significaría "no militar", mientres que para los

Estados Uni1os y otros paísee, equivaldría a "no agresivo". 

El tratado sobre el espncio exterior de 1967, al igual que el•

tratar:lo Antártico de 1959, reconoce expresamente la justicia de uti

lizar personal militar para ciertos fines pacíficos, 

De hecho 1>1s _dos p~ten_c~'l.!3. e.s-qaciol.es .. hn!l t'ROti.rrül.'l -en encrms-

escala R técnicos mili tares y el apoyo mili t11r en lRs ope:tacionee e!_ 

paciales y al parecer 11mbas conducen con reBularirtad operaciones mi

litares (5) (de observaoi6n, ie comunicación y relativas a la naveS!! 

ción). O sea que ae hecho aribas naciones ectán violando las diepoe.!, 

cienes de este tretaao, Hace falta un organismo internacional que -

haga cumplir los compromisos internacionales aun por la fuerza. 

D) Control sobre el personal y sobr•e los objetos espaciales, 

El artículo VIII tJ.el trata1o rle 27 de enero 1e 1967 dice lo si

guiente: "Los Esta'3os que firman este tratado biljo cuyo registro un

obj eto sea l_anzaao al espacio exterior, retenrlrá su jurisdicoi6n y -

(5) Taubenfelñ, ob. cit. p. 37 



··• OOntrol.SObre -tal Objeto, y sobre el personal de este, mientrflS Se -

en~uentre en ~l-espaoi~ exterior o en un cuerpo celeste. LA propie

dad de objetos lanzados al espAcio exterior, incluyen4o objetos que

hayan't!eecencUdo o 'construía.os en un cuerpo celeste, y .1e sus pqrtes 

c.omponentee no ea afectaiá mientrns estén en el espncio e;. terior o -

en un cuerpo celeste o por el retorno a la tierr1~. Tnles objetos o

partee·componen·tee encontra'l.os más allá tJ.e los límites ·lel EstntJ.o -

que firma el tratado y bajo cuyo registro hA sirio inscrito deberiín -

ser regresados a ese Estado, que deberá bajo sol ici tu•l prooorcionnr

datos de ident1fioac16n antes tJ.e su retorno, 

El Artículo V parrafo primero dice: "Los Estq·Jos que fir:nan es

te tratado·, deberán observar a los astro11autas como envin•los je to·'\a 

la.humanidad en el espacio exterior, y deberán prestnr A ellos toia

olaee de aF.1istenoia en el oaso de aoci'lente, ·1e apuro o por aterriZ!!, 

je de emere;enoia sobre el territorio de cualquier Estarlo o sobre nl

ta mar. 

CUando loe astronautas hagan el aterrizaje <'leberán ser retorna

__ cdoe con seguridad y rapi:lez al Estado a ouyo registro perteneoe el -

vehioulo espacial", 

Loe Estados han retenido expresamente el derecho tJ. e ejercitar -

··--- ·--oont"uol· sol!,t'e el perscn&l y-13obre loa objetos P.E:T)f\Ch1_P;B qu.e=:ae._..e!?-...,...,
7 

ouentran en una base no terri torii:il, l:gualmente conservan las nACi.2, 

nes la propiedad de sus vehículos espacie es y ·ie su equipo. 

Pueden también limitar hasta cierto punto el aoceso fl sus bases si-

tuadas en los ouerpos celestes, al contrario tl.e Jo previoto por el -

regimen ae inspección totalmente abierto que prevAlece en la Antarti 

da. 

El artículo XII del tratado de 27 de enero de 1967 ·Uce lo si-

,guiente1 
"Todas las estaciones, instalaciones, equipo y vehículos eepa-

oieles situados en la luna y otros cuerpos celestes serfin accesibles 

a los representantes de otros Estados partes en el presP.nte trAtfltl.o, 

sobre la base de reoiprocidad. Dichos repreeentnntes notificArán 
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con antelaci6n razonable su intenci6n de hacnr una visita a fin ñe -

permitir celebrar lr1s consultas que procer1,m y fJ<ioptRr. un mÁximo cte

precauoi6n pAr'i velnr por lA segur liad y evi tflr too~• perturbaoi6n -

del funcionnmiento norllll'1 ele 1•1 instalocién visi tnia", 

El 1.:lJtncto retiene, y ello es probHblE?"lt>nte ine•.vltable en este -

dominio r\e import,,nci'1 cstrnté~ioa potenciol y r\e enorme "'IAlor, un -

graio consi -Jerable ·iP fncu1 tw.leri :le excluei6n, 

Por o trn p11 rte, el Acuerdo sobre el SFil vnmeri to y la l)evoluci6n

ri e AstronAutas y ln restltucl6n r\e objetos lanzados al e;;pacio exte

rior, firmaio el 22_ie abr1.l i8 1968 por 44 nnciones y que esta ya -

en vi17,encia, iispone en su Artículo 5 que los objetos lnnznctoa fÜ e~ 

pacio exterior o sus partes componentes en CASO :ie ser encon·t;rados -

en otro Estano o en c1rnlquier sitir"l :'.'uera rle -IA jurisl'iicci6n territ.2_ 

rial de la "aut.or1<1.nrl rle J.AnZFtnit ... ,..r. E. .1.i.en es imperntivo costear 

los g1rntos incurri,los en 1 a recup1Jr:1ci6n y ''º: wi6n ,1 e un objeto -

espacial, el trntsio '.1ejR nlF1rmrente asentA· , -! .·,1 LO;lo momento el 

objeto sigue sienrio pro¡:iie<i.··d le la autcriiiID ie .J.anZA..niento. 

1:erece sef'ínlArse 1 n muy alta estimB en que se tiene a los astr.2_ 

nautAB y que se encuentrH expresa1n en el prtículo Y ·iel tratado so

-·· bre eL el'\pf!.ci_Q, 
Es evidente que lA atenci6n se oentra en una noti tur1 hur.wni ta-

ria y so\lre los T.Jerechos Humanos de loa astronautas. Al contrario-

a e laa rliSpOSiciones relHtiVAS a la devolucl 05n ile los Vehículos esp.!!_ 

ciales, la ouesti6n iel reembolso ael costo de las operacionec de ~

salvamento no se menciom1 en el Acuerdo sobre el sa 1 vamento y la de

volución de astronautas y la rcEti tuci6n de objetos lm1zw1os al esp.!!_ 

cio, je 1968, 

AdemHe, e~ deber de devoluc16n no tiene ealve1ad alguna, aun 

que no se incluye rlcfinici6n especifica 'le unn J.evoluci6n "ránirl.A". 

El artículo V del tratad.o sobre el espacio ex·~erior, repite, o

expresa la mismo que el p~rrafo 9 de la "Jeclnraci6n de principios -

legales que rigen laz actividades de los Estados en ·el uso y explcr~ 

ci6n iel espe.cio e">'. '•''·''.,r;c•. Ln unioA arlioión heoha en el tratado del 



espacio ful> la inserción 1e una c1 áusula ie mutuansistencia (6), 

E) ResponsobililAd, 

En cuanto A lR reeponi::abL'i:lod, a1emr~s (le lo ad:nisi6n .1e ln re,!;! 

ponsabi-i•1arl internncional" rle los Estados por eus activiiaies naci,2_ 

nal es en el eepncio e;. terior, q'le regulo el Artículo VI <'\el trntrv.\o

íle 1967, su articu'o VII iispone específicamente que1 

"To·lo EGterlo pnrte en el troto~o que )anee o pro~uevn el lnnza

miento -je un objeto '!1 espncio exterior, inc1uso la lunn y ot1•os ··-

cuerpos ce1.estet>, :1 to·io FBt•l'lo p"lrte en el tratnio, ·iesie cuyo te-

rritorio o cuyns in:cLnlncioneG se lnncF. un o\J,~eto, <.ern responsfb1e

internaciona1m1mte rle los •lRf\oe cnusnios a ot.ro ;.:f'-tnr1o narte en e: -

tratarlo o n sus nersonns nnturnles o jurillcas por rlicha objeto o -

sus partes componentes en 1n tierrn, en el esp<icio <Jér•'o o en el él3-

pacio e;. terlor, incluso la lum' y otros cuerpee celestes", 

Continúrm nún 1ns negoci•1clone<c relntivas a ll11 tr•1tndo general

sobre el problemn <'lP. lns responsnbili·:'lanes. 

Este tema de ln responsnbilii\ni en el Jereoho Interplanetario,

ya lo trnt~ m~s amp iumente en el capítulo III, inciso G le esta te

sis, 

F) Resumen 

... F!\-''ª-·.resumir, el eistemn nctuiü -ie 'Jerecho Intern11cional que ri 

ge la octiv i;1nd·--h~~,:-;.o .. e~. ei.- ·espacio __ exterior- i:mpo:'l.e ~ .. úV\. problbLvi~~-:_:--:::-::--=:~ 
general y nutocontrolnrlR sobre lo ""Xtensi6n iel "territorio" n<icional 

más allá -·lel espflcio néreo sobre el cunl se ai\mi te S<"nera1 ~en te la -

sober1mía nncionAl. No se hn iado nun ninguneo ieflnici6n colectiva-

de loe límites superior~s del espacio <Jereo o inferiores rlel espacio 

exterior, yn q_ue -¡mrece wlmi tirse que toios los sntéli tes sin ener-·-

gia propia recorren unt1 Órbita s1. tuafül en e, espn cio exterior y es--

tán fuera deJ territorio '.le cunlq_uier EEtado (7) consiieran•1ose en -

la actuai\liiiHrl que el límite mÁ):imo <1el "Territorio" 1e un >=;stado se 

(6) li'.ateesco h~otte c-JiomlÁs, "Aerospece Law", E'!, The Garswell :.:ompa

ny Limi ted, Cann l1Í. 1969, p. 326 

(7) Taubenfelcl, HowArn, Ob. ci t, p. 43 
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sitúa un poco por nebAjo <1e la marcH de cien :nillas. 

En el espacio extPr.ior, toi!ns ~as naciones son libres ñe efec

tuar actividades pHCÍficas; los ~stado retienen su jurisilicci6n, -

propie<'!n·i J control sohre su person>ll y vehículos que se encuentren 

en el espacio exterior. Los EGtai!os aceptnn la responsnbili·1arl de

suf'. qctos en el espncio exterior, Gnr'\11 uno conserva €1 derecho <'le

reaccionAr nnte lRE rw1eMiZ>1S a su eeguri-l<i<~, ct1nlquiern que fuerA -

su provinenci9¡ pnrA ello invocnn el nrtículo 51 de la CartA de las 

Na cienes Uniias, rel·1 ti vo n l <'\erecho in'.~erente de •lefensH propiH 1 al 

menos con trn los f.l t.m1ues arm>1•1os, La m'lyorín ha conveniilo en no e

fectuar pruebas nucJ esr.es o instalar bases de CHr1rnter reHlmente mJ:. 

litar en el espacio o en los cuerpos celestes o poner en órbita ar

mas 11e i!estrucci6n rmsiva, la vida y los derechos de ios astronau-

tas est6n debiismente protegidos, 

En un momento, se verli lfl necesilsd de definiciones más satie

f110'\;9_ria!"_~Y .ie .unB i.nti:rnscionoliz171oión ulterior, con el fín ile evJ:. 
tar posibles conflictos, p~~o a-· c~-¡;to-· pi~-~º -¿-e r~gimeri .. jurí:'ffoo· qüe · 

hoy imperA, a condici6n siempre que los Estivios lo AD1 iquen •'le bue

na fe, resulta pronsb·1emente <1decuFioio, par!'l impeUr las rivaliila·\es 

.:territori<:iles en__el esp~1cio exterior y parapermitir ·~e modo Ugno y 

en paz, que el hombre reslice sus posibili1a1ea, necesariamente li

mit~las, en el espncio exterior. 





~ O N C L U S I U N i S 

I.- El BVAnce <:\e la ciencin y ,je lA técnica en 18 época octuiü, 

reclama 18 pArtioipAci6n de lA cienciA jur!rlicH, El Derecho se ha -

- retrasn<lo con i·especto al ·'le:mrrollo técnico-científico. En cons'e-

ouencia ht:ly que busc"r lograr un iesarrollo pt:lralelo entre el Dere-

cho y lAS ciencLs técnico-cie!'ltÍfiona, puesto que sus resulta \os <'l.~ 

berAn ser regulndos por el 1erecho, 

II.- Debido a lo reciente del Derecho InterplnnetBrio, no ha lg 

grado su indepen1enciH respecto !el lerecho Internqcionnl. 

III.- Es necesnrio y tibsolutnmt:nte innispens,qbl e que la ONU no

s ea un instrumento nl servicio 'ie loa l.nteresea <le loB grfln'lee Esta

dos sino el orgrmismo internncional r¡ur, !iebiera estA.!' '.\otndo de unn

:t'uerza interm1cionnl lo suficientemente po ler.osn como pHra hacer re~ 

petar sus <lecisiones. 

IV.- 1.os descubrimientos y la conquisto ·lel espacio deben ser -

comparti·los con to los los puP.lllos (le ln tierra; lfle nnciones 1.Í·:leres 

tienen la obligF1ci6n rle no ocultar los resul to.~os alcm':ztdoa, y do -

no privor A los rlemós Es·tnrlos de los beneficios que provengan del u

_B9 .. ii.. explornclón r\ el- e<,p1:1oio e:xter_io:i;. 

v·.·_··~e-·hH i"leg~1rlo H unn· Unif1Ci1cíón ~i·e 0-J."'ite~,.1-0l1..re.ElpP.Cto .a.JO:= 
utilizRci6n pRcÍfica i\el espacio exterior; toios los Estaios estAn -

de acuerdo en que el uso del espncio exterior i\ebe ser hecho en for

ma pacífica y se ha prohibirlo lR reelizsci6n de prácticas militares

y la instalnci6n 1le RrTIIAB en el espacio exterior. 

VI.- El eepncio e;, terior se considera de uso común p13ra todo e -

los Estados de ln tierra. 

VII.- El tratndo :le 27 de enero de 1967, hf\ sino cri tioado par

ser demasia1lo generiü en sus conceptos, lo cu.fil es cierto, 

VIII.- Los EstA .. 1os y los organismo e internRcional es, deben pug

nar por la e1Rbornci6n ·\e unn legislac16n m1ís avRnzada y completa P!! 

re la regulaci6n 1e las nuevas eituaciones crendas por lo oonquista

del espqcio interplnnetnrio, ya que el deaoui,-\o de este importontís! 

mo nuevo Derecho, porlr:ía ser fuente de :t'recuentei:; y graves oonflic-



tos internacionnles, siendo 

lizádo para el desarrollo y 

rra mediimte la cooperación internncio~rnl. 
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