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introducción

la protección del medio ambiente a través del derecho internacional 
ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas, en la medida 
en que ha sido objeto de una dinámica de globalización. partiendo de su 
tradicional ubicación en las relaciones de vecindad, bajo el principio sic 
utere tuo ut alienum non laedas, el derecho internacional ambiental mo-
derno trasciende hoy el ámbito estrictamente bilateral, desarrollándose en 
contextos multilaterales de alcance regional o universal. los acuerdos am-
bientales multilaterales celebrados a partir del último cuarto del siglo xx 
son claros exponentes de esa evolución hacia un derecho ambiental inter-
nacional de cariz universalista, con pretensión de hacer frente a problemas 
que afectan a la sociedad internacional en su conjunto, bajo el paradigma 
del desarrollo sostenible y de conformidad con el principio de las respon-
sabilidades comunes pero diferenciadas 1.

la mayoría de los problemas ambientales globales que se conocen en 
la actualidad —el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, la 
pérdida de la diversidad biológica, o la desertificación— no sólo se carac-
terizan por trascender de los límites de la soberanía de los estados, sino 
también por su extraordinaria complejidad, dinamismo e interrelación. es-
tas características han propiciado la articulación de la cooperación interna-
cional en esta materia sobre la base de regímenes convencionales dinámi-
cos cuyos rasgos constitucionales permiten que los problemas ambientales 
globales sean abordados de manera holística 2. basados en un enfoque 
precautorio, y en la constante recopilación y evaluación de información 

1 con carácter general sobre esta cuestión, vid. B. Simma, «From bilateralism to communi-
ty interest in international law», RCADI 1994, t. 250, pp. 217-384, en particular, pp. 238-241.

2 D. BoDanSky, J. Brunnée y e. Hey (eds.), The Oxford Handbook of International Envi-
ronmental Law, oxford, oxford university press, 2007, pp. 7 y 8.
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científicamente relevante, estos regímenes permiten establecer relaciones 
causales entre distintas opciones de acción, y resultados socialmente de-
seables a la hora de afrontar un fenómeno determinado de degradación 
ambiental. de esta manera, los regímenes ambientales pretenden ser fácil-
mente adaptados o, en su caso, reorientados para alcanzar una mayor efi-
ciencia y eficacia en su cometido 3. en este punto específico estriba nues-
tro interés por el tema.

sin embargo, la búsqueda de la eficacia de estos regímenes no sólo 
requiere flexibilidad y celeridad en la adaptación del contenido jurídico de 
las obligaciones convencionales. presupone también y sobre todo la exis-
tencia de mecanismos y procedimientos que promuevan y, en su caso, 
aseguren un cumplimiento generalizado de las obligaciones convencionales 
por todos los estados que las han contraído. 

en efecto, la aplicación de las normas jurídicas internacionales relativas 
a la protección del medio ambiente no ha dejado de suscitar el interés de 
la doctrina desde la aparición y consolidación de este ámbito material de 
regulación jurídica internacional a partir de la década de los setenta. según 
la opinión más difundida entre la doctrina especializada 4, y que también 
encuentra creciente eco en la jurisprudencia de la corte internacional de 
Justicia 5, tanto los medios clásicos de solución de controversias, como los 
modos de hacer efectiva la responsabilidad internacional —mecanismos 
basados en la tradicional concepción bilateral y recíproca de las relaciones 
jurídicas internacionales— no habrían mostrado ser suficientes o adecuados 
para asegurar la aplicación y el cumplimiento de normas jurídicas interna-
cionales que tienen por objeto la protección de intereses ambientales co-
munes —o incluso, comunitarios— de la sociedad internacional. este dé-
calage entre normas primarias y normas secundarias 6 habría dado pie, en 
un proceso en gran medida paralelo a la progresiva institucionalización de 
los acuerdos ambientales multilaterales, a la proliferación de procedimien-
tos subsumibles con carácter general bajo la figura del control internacio-
nal 7. el elemento más característico de la evolución apuntada serían los 
denominados procedimientos de no cumplimiento —cuyo primer exponen-

3 D. Tarlok, «ecosystems», en BoDanSky, Brunnée y Hey (eds.), The Oxford Handbook…, 
cit., pp. 574-596, en pp. 581 y 582.

4 con carácter general,con carácter general, vid. r. Wolfrum, «means of ensuring compliance with and enforce-
ment of international environmental law», RCADI 1998, t. 272, pp. 9-154.

5 Vid. opinión individual del vicepresidente WeeramanTry, en Gabcikovo-Nagymaros Pro-
ject (Hungary/Slovakia), Judgment, I. C. J. Reports 1997, pp. 117-119. más recientemente, vid. 
también la opinión disidente conjunta de los jueces al-kaSaWneH y Simma, en Affaire relative 
à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) (sentencia de 20 de 
abril de 2010), pp. 7-8. 

6 Vid. H. l. a. HarT, The Concept of Law, 2.ª ed., oxford, oxford university press, 1994, 
pp. 94-98.

7 G. Garzón clariana, «el control internacional. contribución al estudio de los controles 
jurídicos», REDI 1983, vol. 35, núm. 1, pp. 9-27, en pp. 14-16.
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te fue el Procedimiento en caso de incumplimiento del protocolo de mon-
treal sobre sustancias que agotan la capa de ozono—, que junto con los 
mecanismos más tradicionales de seguimiento y de verificación de la apli-
cación conforman el procedimiento de control de aplicación de los acuer-
dos ambientales multilaterales.

de esta manera, la doctrina que ha estudiado el control internacional 
de los acuerdos ambientales multilaterales describe los mecanismos con-
vencionales de aplicación de estos tratados como una adaptación de meca-
nismos existentes en otros ámbitos de regulación jurídica internacional 
—la protección internacional de los derechos humanos y la regulación 
internacional de las relaciones laborales— a las características propias de 
la protección ambiental, que ofrecen una alternativa más eficaz a los me-
canismos tradicionales de aplicación del derecho internacional. así pues, 
los mecanismos institucionales y procedimentales de control de la aplicación 
de los acuerdos ambientales multilaterales dotan estos regímenes conven-
cionales de un elevado grado de autonomía respecto del derecho interna-
cional general. esta opinión, fundada principalmente en el estudio de la 
aplicación del protocolo de montreal, y más recientemente también en la 
del protocolo de Kyoto, no parece reflejar con suficiente precisión la si-
tuación existente en otros regímenes ambientales universales. al margen 
de aquellos regímenes que, como los relativos a la lucha contra el cambio 
climático y la degradación de la capa de ozono, formulan obligaciones 
convencionales colectivas para la protección de bienes comunes globales 
fuera de toda jurisdicción estatal, existen también regímenes convenciona-
les que articulan la cooperación internacional para la lucha contra proble-
mas ambientales globales que afectan la utilización de recursos sometidos 
a la jurisdicción de los estados. 

la característica común a todos estos regímenes reside en la articulación 
de la cooperación internacional para hacer frente a problemas ambientales 
de alcance global. sin embargo, las técnicas de regulación jurídica aplica-
das en ellos varían sensiblemente. esta diversidad de técnicas jurídicas se 
proyecta a su vez sobre la configuración, el funcionamiento y el grado de 
eficacia de los mecanismos institucionales y procedimientos de control de 
la aplicación de los acuerdos ambientales multilaterales. esta premisa per-
mite plantearnos el presente trabajo con un enfoque novedoso: el análisis 
de la configuración y del funcionamiento de los mecanismos de aplicación 
autónoma de los acuerdos ambientales universales en función de las técni-
cas de regulación jurídica aplicadas en cada uno de ellos y, por ende, en 
función también de la naturaleza jurídica de las obligaciones convenciona-
les que los estados asumen en dichos tratados. de esta manera, se podrá 
confirmar si los mecanismos de control internacional se perfilan como 
instrumentos eficaces de promoción del cumplimiento de aquellos acuerdos 
ambientales multilaterales que establecen regímenes basados en obligacio-
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nes colectivas o erga omnes partes, y si el modelo de procedimiento de no 
cumplimiento del protocolo de montreal ofrece una alternativa real a los 
mecanismos tradicionales de aplicación del derecho internacional en aque-
llos regímenes convencionales que no se articulan en torno a obligaciones 
colectivas.

así pues, el objeto de esta obra se centra en el estudio de los procedi-
mientos de control internacional de la aplicación y el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por los estados parte en los acuerdos ambientales 
multilaterales de ámbito universal.

el primer criterio de delimitación del objeto de análisis ha sido, por 
consiguiente, el carácter universal de los acuerdos ambientales multilate-
rales. a los efectos de la investigación se entiende por acuerdo ambiental 
universal todo acuerdo ambiental multilateral cuya elaboración y negocia-
ción ha tenido lugar en un foro abierto a la participación de todos los 
miembros de la sociedad internacional, con el fin de abordar una proble-
mática ambiental de dimensión global —esto es, que afecta indistintamen-
te a todos los países del mundo— y que, una vez concluido, está abierto a 
la firma, ratificación, aceptación o adhesión de todos los estados que com-
ponen la sociedad internacional. en segundo lugar, cabe señalar que el 
estudio se centra en los procedimientos de control internacional desarro-
llados en el marco institucional típico de los acuerdos ambientales univer-
sales, celebrados a partir de la década de los setenta. así pues, se excluyen 
el estudio de los procedimientos de control de la aplicación de acuerdos 
cuya gestión ha sido encomendada a una organización internacional. por 
último, son objeto de análisis los procedimientos de control internacional 
de aquellos acuerdos ambientales universales, en los cuales el control sis-
temático por medio de procedimientos de seguimiento y de vigilancia ha 
sido complementado, o puede ser complementado, por medio de un pro-
cedimiento de no cumplimiento de naturaleza incidental.

de lo anterior se deriva que el punto de partida de la presente investi-
gación, en un sentido cronológico, es el procedimiento de no cumplimiento 
elaborado en el marco del protocolo de montreal sobre sustancias que ago-
tan la capa de ozono de 1987. a partir de ahí, forman parte del objeto de 
estudio los procedimientos de control internacional de los acuerdos ambien-
tales universales en el marco de los cuales se han adoptado, además de los 
procedimientos clásicos de seguimiento y verificación, procedimientos de 
no cumplimiento sobre la base del modelo establecido en el protocolo de 
montreal. en la medida en que, como se ha visto con anterioridad, los me-
canismos a los que se alude han sido elaborados en acuerdos ambientales 
universales que son tratados de aplicación de acuerdos marco, que estable-
cen los principios básicos y constitucionales de regímenes convencionales, 
también forman parte del objeto de estudio dichos acuerdos marco.
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en definitiva, el presente trabajo abarca el estudio de los procedimien-
tos de control internacional de los siguientes acuerdos ambientales univer-
sales:

—  convención de viena para la protección de la capa de ozono de 
1985 8 y el protocolo de montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono de 1987 9.

—  convención de basilea sobre el control de los movimientos trans-
fronterizos de desechos peligrosos y su eliminación de 1989 10.

—  convención marco de las naciones unidas sobre cambio climá-
tico de 1992 y el protocolo de Kyoto de 1997 11.

—  convención sobre la diversidad biológica de 1992 y el protocolo 
de cartagena sobre seguridad de la biotecnología de 2000 12.

—  convención de las naciones unidas de lucha contra la desertifi-
cación en los países afectados por sequía grave o desertificación, 
en particular, en África de 1994 13.

—  convención de rotterdam sobre consentimiento previo informado 
de 1998 14.

—  convenio de estocolmo sobre contaminantes orgánicos persis-
tentes, hecho en estocolmo el 22 de mayo de 2001 15.

el presente estudio se circunscribe al contenido de los textos jurídicos 
señalados y, en particular, a las disposiciones que crean los procedimientos 
de control internacional de los acuerdos ambientales universales. su examen 
se complementa con el análisis de su aplicación por los órganos conven-
cionales competentes en el ejercicio de sus funciones de control interna-
cional. sobre esta base, la investigación realizada permite inducir los rasgos 
y características comunes al control internacional de la aplicación de los 
acuerdos ambientales universales.

la sistemática seguida en este trabajo divide su exposición en un ca-
pítulo introductorio, seguido de dos partes —de tres capítulos cada una— 
en las que se estudia la configuración y el funcionamiento de los meca-
nismos de control objeto de estudio. el capítulo i, que presenta los 
regímenes convencionales establecidos por los acuerdos ambientales mul-
tilaterales como regímenes autónomos de control, define el marco general 

8 BOE, núm. 275, de 16 de noviembre de 1988.
9 BOE, núm. 65, de 17 de marzo de 1989, BOE, núm. 274, de 15 de noviembre de 1989 y 

corrección de errores en BOE, núm. 51, de 28 de febrero de 1990.
10 BOE, núm. 227, de 22 de septiembre de 1994.
11 BOE, núm. 27, de 1 de febrero de 1994 y BOE, núm. 33, de 8 de febrero de 2005, res-

pectivamente.
12 BOE, núm. 27, de 1 de febrero de 1994 y BOE, núm. 181, de 30 de julio de 2003, respec-

tivamente.
13 BOE, núm. 36, de 11 de febrero de 1997.
14 BOE, núm. 73, de 25 de marzo de 2004.
15 BOE, núm. 151, de 23 de junio de 2004.
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de análisis. a estos efectos, se parte de la premisa, que el establecimiento 
de mecanismos de aplicación propios de un determinado tipo de tratados 
internacionales obedece a las características inherentes a éstos. así pues, 
se analizan en primer lugar los rasgos específicos de los regímenes con-
vencionales de los acuerdos ambientales, en atención al objeto y a las 
técnicas de regulación. ello permite establecer una clasificación de regí-
menes convencionales y determinar la naturaleza jurídica de las obligacio-
nes asumidas por las partes. sobre esta base, se procede a analizar el 
surgimiento de los mecanismos convencionales de control y, en especial, 
la génesis del modelo característico de procedimiento de no cumplimien-
to, que permite la gestión autónoma del cumplimiento de las obligaciones 
en el marco convencional. dada la autonomía de estos mecanismos y pro-
cedimientos, el capítulo concluye estudiando su relación con el arreglo 
jurisdiccional de controversias.

asentado el marco general, la primera parte aborda la configuración de 
los mecanismos institucionales encargados de ejercer la función de control 
internacional. así, el capítulo ii se centra en el análisis detallado del entra-
mado institucional de los acuerdos ambientales universales, situándolo en 
el contexto general de la institucionalización del derecho internacional del 
medio ambiente, y determinando su naturaleza jurídica. sobre esta base, 
los capítulos iii y iv sistematizan y describen los órganos que tienen en-
comendado el ejercicio de la función de control dentro del entramado ins-
titucional convencional. a los efectos de la exposición, se distingue entre 
los órganos encargados del seguimiento y del control sistemático, y aquellos 
otros encargados del control incidental. a su vez, dentro de dichas catego-
rías, se clasifican los distintos órganos de control en atención a los distintos 
tipos de regímenes convencionales, dada la incidencia que tiene la natura-
leza de las obligaciones convencionales sobre los procedimientos y meca-
nismos institucionalizados encargados del control de su aplicación.

analizada su configuración, la segunda parte de esta obra estudia el 
funcionamiento de los mecanismos de control internacional en los acuerdos 
ambientales universales. a estos efectos, el capítulo v aborda los aspectos 
procedimentales que inciden en su funcionamiento, distinguiendo de nuevo 
entre el control sistemático y el incidental. en este contexto, el capítulo vi 
está dedicado al análisis del fenómeno —cada vez más frecuente— de la 
participación de los actores no estatales en las distintas fases procedimen-
tales. por último, en el capítulo vii se estudia y sistematiza la práctica de 
los comités de cumplimiento en la adopción de medidas de reacción fren-
te al incumplimiento. en la exposición del análisis, que se centra en los 
comités del protocolo de montreal y del protocolo de Kyoto —los únicos 
que han desempeñado sus funciones de control incidental—, se estudian 
los distintos tipos de medidas adoptados, induciendo las pautas generales 
de la actuación de los órganos de control incidental en la práctica.
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en atención al objeto y método indicados, las fuentes de conocimiento 
utilizadas han sido fundamentalmente de dos tipos. en primer lugar, en la 
medida en que todos los acuerdos ambientales universales aquí estudiados 
han surgido del sistema de las naciones unidas, en particular, del progra-
ma de las naciones unidas para el medio ambiente, la primera y principal 
fuente de conocimiento ha sido documentación oficial de las naciones 
unidas. además, dado el vínculo de los órganos convencionales de dichos 
acuerdos con las naciones unidas, ello incluye también la documentación 
oficial propia de los mismos, en la que se recogen los desarrollos norma-
tivos, institucionales y procedimentales de estos tratados. también se han 
consultado sentencias y otros documentos relevantes de órganos jurisdic-
cionales internacionales. en segundo lugar, el estudio se apoya en una 
selección de las aportaciones doctrinales que se han considerado más rele-
vantes, que han servido para encuadrar el marco teórico y conceptual del 
análisis. se han consultado obras generales, monografías y artículos de 
revistas científicas. para obtener esta información se ha recurrido bien a la 
consulta directa de las obras publicadas y la documentación, bien a su 
consulta en internet, tanto en las páginas oficiales de las organizaciones 
que los emiten, como en bases de datos en red.



capÍtulo i
la configuración de loS acuerdoS 

ambientaleS univerSaleS como regímeneS 
autónomoS de control

i.  caracteríSticaS eSpecíficaS de loS acuerdoS 
ambientaleS univerSaleS

en el presente apartado se estudia el peculiar diseño del contenido 
obligacional de los tratados multilaterales que nos ocupan, basado por un 
lado en su carácter necesariamente evolutivo y, por otro lado, en una com-
binación característica de técnicas de regulación jurídica que los distinguen 
de otros tratados internacionales. para ello partimos de la premisa de que 
las características inherentes a los problemas ambientales abordados en los 
acuerdos ambientales multilaterales, así como las técnicas de regulación 
jurídica aplicadas en los mismos, constituyen factores que condicionan la 
incorporación de los principios y conceptos del «desarrollo sostenible» e 
inciden de manera determinante en la naturaleza jurídica de las principales 
obligaciones que asumen los estados parte, cuyo cumplimiento constituye 
el objeto los procedimientos de control internacional desarrollados en el 
marco de dichos tratados.

1.    incidencia del obJeto de reGulación sobre  
los acuerdos ambientales universales:  
el establecimiento de reGÍmenes convencionales 
evolutivos

la complejidad, el dinamismo y la interconexión de los problemas am-
bientales abordados en cada uno de los tratados multilaterales que nos ocupan 
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inciden de manera determinante en la formulación de su contenido jurídico. 
efectivamente, estos rasgos característicos del objeto de regulación han pro-
piciado la gestación de regímenes convencionales dinámicos que permiten 
adaptar, e incluso reorientar su contenido jurídico con el fin de alcanzar una 
mayor eficiencia y eficacia de las medidas desplegadas 1. desde la perspec-
tiva jurídica, ello implica la formulación deliberada y típicamente abierta de 
las obligaciones convencionales, en combinación con el establecimiento de 
unos entramados institucionales también característicos, que constituyen el 
marco sectorial de cooperación internacional institucionalizada para abordar 
un problema ambiental determinado 2. dotados de funciones legislativas, 
ejecutivas y cuasi-jurisdiccionales o de control, los órganos convencionales 
de los acuerdos ambientales universales tienen competencia para proceder al 
desarrollo normativo de las disposiciones convencionales mediante procedi-
mientos flexibles de adopción de normas jurídicas y protojurídicas y para 
controlar y promover su aplicación y cumplimiento 3. 

a)  desarrollo progresivo del régimen convencional: convenios 
marco, protocolos adicionales y procedimientos de ajuste

el carácter evolutivo de su contenido jurídico permite establecer una 
primera distinción entre acuerdos ambientales multilaterales de ámbito uni-
versal en atención al grado de desarrollo de su contenido. en este sentido, 
puede distinguirse entre aquellos tratados cuyas obligaciones convencio-
nales consisten en esencia en un pactum de negotiando 4 —o soft law 5, si 
se prefiere— y aquellos otros acuerdos que plasman un estadio más avan-
zado de desarrollo normativo en los cuales se establecen obligaciones con-
vencionales sustantivas.

en efecto, la clasificación de acuerdos ambientales universales en fun-
ción de su contenido jurídico exige distinguir un primer grupo de tratados, 
generalmente denominados «convenciones marco», que constituyen un 

1 d. Tarlok, «ecosystems», en d. BoDanSky, J. Brunnée y e. Hey (eds.), The Oxford 
Handbook of International Environmental Law, oxford, oxford university press, 2007,  
pp. 574-496, en pp. 581 y 582.

2 Vid. con carácter general th. GeHrinG, Dynamic International Regimes: Institutions for 
International Environmental Governance, Frankfurt, peter lang, 1994.

3 estas características típicas de los acuerdos ambientales multilaterales son objeto de un 
análisis más detallado en el capítulo siguiente. Vid. r. r. cHurcHill, y G. ulfSTein, «autono-
mous institutional arrangements in multilateral environmental agreements: a little-noticed 
phenomenon in international law», AJIL 2000, vol. 94, núm. 4, pp. 623-659.

4 vid. W. HeuSel, «Weiches» Völkerrecht. Eine vergleichende Untersuchung typischer Er-Eine vergleichende Untersuchung typischer Er-
scheinungsformen, baden-baden, nomos verlagsgesellschaft, 1991, pp. 236-244.

5 ch. cHinkin, «normative development in the international legal system», en D. SHelTon 
(ed.), Commitment and Compliance. The Role of Non-Binding Norms in the International Legal 
System, oxford, oxford university press, 2000, pp. 21-42, en p. 27.
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instrumento convencional típico del derecho internacional del medio am-
biente 6. estos tratados plasman un tenue consenso internacional en torno 
a los términos generales de un problema ambiental, que requiere de coope-
ración internacional. en ellos se establece el marco institucional dentro del 
cual las partes se comprometen a cooperar de conformidad con unos prin-
cipios generales. al mismo tiempo, articulan procedimientos para la adop-
ción de normas jurídicas y protojurídicas para la ulterior concreción de las 
obligaciones convencionales, que se definen en términos deliberadamente 
abiertos, en la medida en que la evolución y puesta en común de los co-
nocimientos científicos sobre el problema ambiental abordado permitan 
fraguar un consenso entre las partes 7.

Frente a ello, debe distinguirse un segundo grupo de acuerdos ambien-
tales en los que, partiendo de un mayor conocimiento científico de la pro-
blemática ambiental y de un consenso más sólido acerca de las medidas 
necesarias para abordarla, las partes están dispuestas a asumir un mayor 
grado de compromiso. surgidos de una conferencia intergubernamental, o 
adoptados como protocolos adicionales en la conferencia de las partes de 
una «convención marco», estos acuerdos alcanzan un grado de concreción 
obligacional considerablemente mayor. a diferencia del primer grupo de 
acuerdos cuyo contenido obligacional puede ser reconducido a un pactum 
de negotiando, en el segundo grupo las obligaciones convencionales ad-
quieren auténtico carácter sustantivo, aun cuando las características propias 
de todo problema ambiental —su dinamismo, complejidad e interconexión— 
también exijan su formulación en términos relativamente abiertos para 
permitir su progresiva adaptación en el marco institucional convencional. 
en este sentido, la vigencia simultánea de acuerdos ambientales universa-
les «... que establecen las bases de las obligaciones y los derechos [...] y 
los acuerdos o tratados complementarios de desarrollo...» permite afirmar 
que, desde la perspectiva de las normas primarias, existen conjuntos inte-
rrelacionados de acuerdos que constituyen auténticos regímenes conven-
cionales en los que «... [el] tratado básico establece un conjunto normativo 
destinado a enriquecerse, a completarse con acuerdos internacionales pos-
teriores [...] los cuales constituyen un conjunto normativo, un régimen 
internacional, que ha de ser aplicado conjuntamente como unidad» 8.

en este sentido, se ha señalado que en el ámbito de regulación jurídica 
internacional de la protección del medio ambiente la adopción de un tra-

6 a.a. kiSS, «les traités-cadres: une technique juridique caractéristique du droit international 
de l’environnement» AFDI 1993, vol. 39, pp. 792-797.

7 a.a. kiSS, «the protection of environmental insterests of the �orld community through in-«the protection of environmental insterests of the �orld community through in-
ternational environmental law», en r. Wolfrum (ed.), Enforcing Environmental Standards: Eco-
nomic Mechanisms as Viable Means?, Heidelberg, berlin, springer, 1996, pp. 1-12, en pp. 5-9.

8 o. caSanovaS y la roSa, «unidad y pluralismo en derecho internacional público», CEB-
DI 1998, vol. ii, pp. 35-267, en pp. 96 y 97.ii, pp. 35-267, en pp. 96 y 97.



24 antonio cardesa salzmann

tado multilateral relativo a una problemática ambiental específica rara vez 
agota el proceso de creación de normas jurídicas internacionales, sino que 
el grueso de la actividad nomogenética tiene lugar en el marco de la apli-
cación y adaptación progresiva del tratado originario 9. en este contexto, 
la naturaleza jurídica de los actos normativos adoptados en el seno de la 
estructura institucional de los acuerdos ambientales multilaterales está sien-
do objeto de debate doctrinal.

en efecto, los distintos acuerdos ambientales que constituyen «conve-
nios marco» establecen procedimientos para la adopción de protocolos y 
para la enmienda de disposiciones convencionales y de anexos. estos pro-
cedimientos son calificados unánimemente por la doctrina de procedimien-
tos de creación de normas jurídicas internacionales de naturaleza conven-
cional, propios del régimen autónomo fundado en un «convenio marco», 
ya que, desde la perspectiva de las formas de manifestar el consentimien-
to, tanto los protocolos adicionales como las enmiendas a las disposiciones 
convencionales de los acuerdos ambientales multilaterales exigen todos 
ellos ratificación, aprobación o aceptación ulterior de un número determi-
nado de partes 10. su carácter jurídicamente vinculante queda por tanto al 
margen de toda duda.

por otro lado, los procedimientos de enmienda de los anexos técnicos, 
generalmente contenidos en los acuerdos ambientales multilaterales, con-
templan su entrada en vigor una vez adoptados por consenso o, en su de-
fecto, por mayoría cualificada, sin requerir su ulterior ratificación, acepta-
ción o aprobación 11. sin embargo, en la medida en que se permite objetar 
a aquellas partes que no deseen quedar vinculadas por la enmienda al anexo 
mediante notificación por escrito al depositario, la doctrina considera ge-
neralmente que se trata de «otra forma» de manifestación del consentimien-
to 12 en la que el vínculo entre obligación convencional y consentimiento 
del estado queda directamente establecido 13. 

en este contexto, el ejemplo más extremo de procedimiento simplifi-
cado de enmienda viene dado por el procedimiento de adopción de ajustes 

9 J. Brunnée, «reweaving the Fabric of international law? patterns of consent in environ-
mental Framework agreements», en r. Wolfrum, y v. röBen (eds.), Developments of Interna-
tional Law in Treaty Making, berlin, springer, 2005, pp. 101-126, en p. 106.

10 art. 9 § 5 convenio de viena para la protección de la capa de ozono; art. 17 convención 
de basilea; art. 15 convención marco sobre el cambio climático; art. 20 protocolo de Kyoto; 
art. 29 convención sobre la diversidad biológica; art. 30 convención de lucha contra la de-
sertificación; art. 21 convención de rotterdam; y art. 21 convención de estcolmo.

11 art. 10 convenio de viena para la protección de la capa de ozono; art. 18 convención 
de basilea; art. 16 convención marco sobre el cambio climático; art. 21 protocolo de Kyoto; 
art. 30 convención sobre la diversidad biológica; art. 31 convención de lucha contra la de-
sertificación; art. 22 convención de rotterdam; y art. 22 convención de estocolmo.

12 art. 11 convención de viena sobre el derecho de los tratados in fine.
13 m. e. villiGer, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of the Treaties, 

leiden, martinus nijhoff, 2009, pp. 177 y 178.
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del art. 2 § 9 del protocolo de montreal, mediante el cual se atribuyen a la 
reunión de las partes funciones legislativas en el marco del régimen au-
tónomo establecido 14. este procedimiento tiene por objeto el «ajuste» rá-
pido y flexible de los valores estimados del potencial del agotamiento del 
ozono establecidos en el anexo a del protocolo, así como la modificación 
del alcance, cantidad y calendario de las obligaciones de reducción de la 
producción y consumo de las sustancias controladas 15. la especificidad 
del procedimiento reside en que los «ajustes» son formalmente adoptados 
por medio de meras decisiones de la reunión de las partes «... que serán 
obligatorias para todas las partes...» 16. en los términos del protocolo, en 
la adopción de los «ajustes»

... las partes harán cuanto esté a su alcance para llegar a un acuerdo por 
consenso. si, a pesar de haber hecho todo lo posible por llegar a un consen-
so, no se ha llegado a un acuerdo, esas decisiones se adoptarán, en última 
instancia, por una mayoría de dos tercios de las partes presentes y votantes 
que representen, al menos, el 50 por 100 del consumo total por las partes de 
las sustancias controladas 17.

de esta manera, las decisiones de ajuste de la reunión de las partes en 
el protocolo de montreal, que entran generalmente en vigor a los seis me-
ses desde que el depositario haya remitido la correspondiente notificación 
a las partes 18, son vinculantes incluso para aquellas partes que pudiesen 
haber votado en contra de su adopción. se trata de un procedimiento cier-
tamente excepcional que puede explicarse en gran medida dada la singular 
constelación de intereses que se produjo en el momento de la adopción del 
propio protocolo de montreal 19 y que, en opinión de algún autor, incluso 
podría haber rebasado los límites de lo aceptable para los estados, como 
pondría de relieve la circunstancia de que todos los ajustes adoptados has-
ta la fecha lo han sido siempre por consenso, y que el precedente asentado 
en el protocolo de montreal no haya sido adoptado en el marco de ningún 
acuerdo ambiental multilateral ulterior 20.

14 en este sentido, Günther HanDl califica el art. 2 § 9 del protocolo de montreal como uno 
de los casos excepcionales de delegación expresa de funciones legislativas en un órgano con-
vencional; en HanDl, «international “lawmaking” by conferences of the parties and other 
politically mandated bodies», en r. Wolfrum y v. röBen (eds.), Developments of Internatio-
nal Law in Treaty Making, Heidelberg, springer, 2005, pp. 127-143, en p. 128.

15 art. 2 § 9, a) protocolo de montreal.
16 art. 2 § 9, d) protocolo de montreal.
17 art. 2 § 9, c) protocolo de montreal.
18 Idem.
19 r. e. BeneDick, Ozone Diplomacy. New Directions in Safeguarding the Planet, 2.ª ed., 

cambridge (massatchusetts), Harvard university press, 1998, p. 90.
20 th. GeHrinG, «treaty-making and treaty evolution», en d. BoDanSky, J. Brunnée y e. 

Hey (eds.), The Oxford Handbook of International Environmental Law, oxford, oxford univer-
sity press, 2007, pp. 467-497, en p. 489.




