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P R O L O G O 

' ' 

. Nuestra tnqufetud para el· desarrollo de fste trabajo ha -
sido por las dfferen.tes convenciones que sobre el Derecho del Mar se han 
venido sucediendo en nuestra época contemporánea. con el objeto de lo- -
1r•r.dentr"odel campo del Derecho Internacional. una codificaci6n jurfd! 
ca marttima mis acorde a nuestra realidad. Es por el lo que en .el deu-
rro11o de este estudio veremos primeramente los antecedentes y ev.oluci6n ' 
de .todos aquellos principios que se han aplicado respecto al Mar Interna 

· ctonal. para después .pasar al Mar Contemporáneo. sei'lalando lo que se ha
wentdo entendiendo. o en otras palabras aplicando por Mar Territorial y 
Zona Contigua; el régimen de las pesquerfas en Alta Mar. sei'lalando la ju 
rtsdiccf6n de los organismos internacionales en la Alta Mar. · -

Siguiendo nuestra investigaci6n hablaremos de las contrf
lluctones de la América Latina. en especial México en el Derecho Interna
ctonal del Mar para después hacer un análisis del contenido y alcance de 
11 •TERCERA CONFERENCIA SOBRE EL DERECHO DEL MAR" de 1982, finalizando -
con las conclusiones a que se llegaron con r~specto al presente estudio. 

i 

,• .· 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES Y EVOLUCION DE LOS 
PRINCIPIOS APLICABLES AL MAR IN 

TERNACIONAL -

l.• El Principio de la Libertad de los Mares~ 

A) Anttguedad 

La navegact6n para los Fenicios asf como para los Cartagi-:
neses se supeditaba a la Ley del lds fuerte. Siendo éstos los que aporta 
ron .valiosas contribuéiones 11 Derecho Marftimo. mismas que los Romanos :- · 
superton aprovechar y asf se abstrajeron de ellos las contrtbuctones 11 • ·. 
derecho marftimo. Stn embargo no se tiene conocimiento de que haya teni· 
do cterto régimen especial con respecto a la navegaci6n en ese tiempo o • 
que hayan regulado cualquier prohibtci6n referente a libre tr4nstto de 
sus navfos. · .·· 

Roa 

. Los Rounos Gnicamente legislaron y establecieron el· régt
•n sobre el 1111r. pero ellos se referhn al mar en general. porque en -
ese tiempo aún no se conocf 1 lo que serf a después con el transcurso del 
tt111po mar territorial. Zona Económica Exclusiva. En el Derecho Romano 
se constder6 al mar dentro de las cosas que por su naturaleza eran de t.9_ 
dos, es dectr. cosas comunes. Ulptano al respecto decfa: ~·que por natu
raleza el mar estaba abierto a todos" (MARE QUOD NATURA OMNIBUS PATET) !/ ·. 
t Celso, decf1 al respecto: "que es una cosa común a toda la humanidad -
(MARE COMMUNEN USUM QMNIBUS HOMINIBUS UT AERIS)" !/ 

!/ En las tnstttutas dtce: •según el Derecho Natural son cosas comunes . 
a todos: el aire. el agua corriente·, el mar y sus costas. A ninguno, 
pues le esU prohtbtdo acercarse a las costas del mar, pero con tal 
que se abstenga de defender a las aldeas, 11e>numentos y edtftctos, 
parque no son, COllO el 1111r, del derecho de gentes• lnst. 11.1.1. 

D. 8.4.12. p. 

.i: 



En cuanto al Derecho Marftimo la legislaci6n Romana se re
duce a reglamentar la navegaci6n y el° comercio. pero con la caracterht! 
ca de establecer la libertad de los mares. siendo esta libertad piedra -
angular del derecho marftimo. 

Roma potencia contienental por excelencia. no llega sin em
bargo. a adquirir el completo dominio del universo (orbis romanus) hasta 
que triunfa. sobre las aguas. combatiendo las flotas de cartago; mas tar
de, la suerte del Imperio viene también a decidirse por medio de sus fuer 
zas navales en la célebre batalla de Actium. librada entre los famosos nT 
veles Octavto· Marco Antonio "Siempre·la mar como último elemento de domf:
nto. Ulpianao decfa: "(ad Sumnan reipublicae navaiun exercttio pertinet)• 
y 

Edad Medta 

A la mitad de la edad media se encontraron, .discrepancias -
respecto al régimen del alta mar¡ surgieron numerosos pensadores con - ~ 
tdeas contrapuestas. cada quién defendiendo los intereses de su Estado, -
teniendo como pretenciones la 11mitaci6n de la navegaci6n en alta mar. 

En esa época Venecia se consideraba duefta Gntca del Adrtati 
co. y afto con ano se les· recordaba a los dem&s Estados con un acto stmb6:' 
ltco que realizaba el Dux.· Por muchos aftos dtcha República extgt6 el .pa
to de tributos a. los buques que navegaban por esas aguas• teniendo u·na pg_ 
derosa flota para hacer efectivos esos pagos. 

Los tratadfstas Bartola de Jasso Ferrat y BartolÓmé Calpolla· 
defendieron jurfdicamente la polft1ca Veneciana• el primero sostenfa que 
el .. r se podrfa obtener por prescrtpct6n. es decir una cosa res nulltus • . 

El segundo justificada el derecho a cobrar los tributos a -
los buques. otros estados también reclamaban determinadas zonas marfttmas 
Gfnova la gran rtval de Venencia. esta al mar liguris¡ Suecia ~Dinamarca 
el Blltico¡ Inglaterra los próximos a sus costas y el mar del norte. 

Luts Garcfa Arias. Htstorta del Principio de la Ltbertad de los Ma--
res, Santiago de Compostela. 1948, piv•ll. · , 



Al lle¡ar 11 etap1 de los descubrimientos y sus tran$forma
ctones con srespeeto al econ6mico. polftico y social. el problema· -se ·agt-
91nt6 y otras dos potencias Espa~a y Portugal hicieron reclamaciones. ba
slndose en la Bula de Alejandro VI. Espa~a consider6 tener derechos so-
bre el Océano Pacffico el Golfo de México. Portugal sobre el Océano Ind! 
co 1 Atlantico Sur. Todas estas atribuciones eran respetadas. excepto -
Porffoland1 e Inglaterra. 

Hugo Grocio 

, . . 

· De origen Holandb -defendi6 el princtpto de libertad de na-
vegact6n. escrtbiendo en una.-obra llamada de iure praede comentarius.· sin 
•blrgo dicha obra no se llegó a publicar. salvo el capftulo XII bajo el · ·, 

. titulo de .. 111re 1 t btum". 

·En su magnfftca obra. Hugo Grocio defiende. la libertad de 
navegación. baslndose en. el, Derecho .de gentes. Grocio al hablar de la li
bertad de navegaci6n y de comercio. dice: "que Dios no qufso dar a cada ~ 
regt6n todo lo que necesitaba precisamente para fomentar la amistad entre 
los hombres y que ellos fuesen sociables. que por eso rodeó de tierras al 
ocf1no y lo htzo navegible. logrando asf. por medio de los viento_s. unir . 

·a gente de lugares muy dtst!ntes. Afirma que este Oef'.'echo pertenec, a t!!, , 
etas lH naciones y que ntngun Estado o Prfnci'pe puede prohibirlo. . "Tam·
btfn dtce que ·la ltbertad de comerciar tiene una causa natural y perpetua 
1• por lo 11tsmo no puede ser suprimido y. aunque pudiese serlo. esto no -
Podrfa re11f z1rse sin el co_nsentimiento de todas las naciones". !J 

Ar911111ento que las cosas públicas pertenecen al pueblo y no 
pueden ser adqutrfdas en posesión por su naturaleza deben de ser de todos 
1 dentro de esa clasificaci6n est& el mar. asimismo Grocio hace una .dh·· .. 
ttnct6n entre prescripción y costumbre cuando se refiere a la. poses.i6n que :. 
venf1n adquieriendo sobre el mar los Venecianos y Genoveses. ·· 

. . 
Las tdeas medulares expuestas en Mare Lfberun evolucionaron, 

la teorfa de la libertad de los mares adjudic&ndole a Grocio ese prtnct-
pto. 

Sob1rzo Ale.jandro.-Rfgi11en Jurfdico del Alta M1r.-Edtt. Porrua.S.A. 
Mfxtco - )970.- P.8 · 
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fr1nctsco de Vftort1 

. · Los jurfstas de la Escuela ~fspinfca del Siglo XVI. el que 
defendfa el derecho de los pueblos a viajar por otras tierras y de comer 
chr con sus habftantes fue Francfsco de Vftorfa en los allos (1538·1539T 
en su obra De Indis Juzga los tftulos jurfdfcos en que los espalloles se 
1poy1b1n para la conquista y colonización de Amérfca. él habla del dere• 
cho natural que ttenen los hombres de establecer entre ellos la mutua co 
.,nic1cf6n y de recorrer regiones que se quferan. y a consecuencia de e!: 
tos derechos·. proclamaba el prtnctpio de la lfbertad de navegación y cf
t1 el mar entre las cosas comunes cuyo uso no se puede vedar a nadie. 

. . Yttorf1 fue el primero de los te61ogos en oponerse a la fa~ 
•sa Bula de Alejandro VI, argUftlentando que: "por cuanto a. que por medio 
de ella hubiera habido donación de territorio. Otee que if tal poder no 
lo tuvo ni· Crf sto• menos lo tiene el Papa que no es IÑs que su Vicario" •. ·· 
§1 

Fernando Vizquez de Menchaca 

Ybquez de Menchaca (.1512-1569) • no stendo tan notable co
mo Yftorfa aport6 en lo partfcular "La Libertad de los Mares". antes de 
que Grocfo la desarrollara. siendo con ello la mayor aportación al dere• 
cho de gentes. influenciando asf mis tarde a Grocio. 

!J Alejandro Sobarzo.· Ob.Ctt. 



s. 

8) L1 Polfm1ca Libresca. 

W111 hms Welwood, de origen 1nglh en el afto 1590 publicó -
en su obra sobre las leyes marftimas escocesas intitulada An Adridgement 
of 111 the sea Laws, fue el que no estuvo de acuerdo con las ideas del ª.!!. 
tor de •Maren Liberun" Grocio. Pero este en 1613 responde con un nuevo -
capitulo inclufdo diciendo que si Dios ha hecho que los peces frecuenten 
11s costas británicas en ciertas estaciones en un beneficio concedido al 
pueblo inglfs que si las naciones desean hacer uso de él, es justo que P!. 
guen 11 prfncipe un tributo para que se les permita pescar. · 

, Groc1o a su vez 1615, defiende sus ideas y ataca las ideas 
expuestas por Wel.wood y hace hincapif en el princtpio de libertad de pes;.: 
ca en relación con el principio de la libertad de los mares. pero esa obra 
quedó 1nldtta hasta el afio de 1872 que se dió a conocer. . 

Otr.o jurtsia de ese tiempo fue John Selden escribiendo una 
obra en 1618 e intitulada De dominio marts regto, dada a conocer h•uta -
1635 bajo el tftulo de "Mare Clausum". En esta obra el autor.defiende -
11 polftfca·marftima inglesa sobre los mares adyacentes apoylndose en ar 
gumentos de fndole hfstórtcos y en las ideas de Hugo Grocto. -

Consolidación del Principio 

. Con el tiempo surgieron mis tratadistas en apoyo a las 
fdeas de Grocio. con respecto al principio establecido a la libertad de 
los 111res. Postertormen~e Cornelio Van Bynkershoek, h~zo la distinción 
entre el 111r·territor1al y el Alta Mar, argumentndo esto en su obra De -
dolltnus ~arts dtssertatto, "haciendo las siguientes 1rgument1c1ones de - :j·· 

91e 11 potestad terrestre termina donde termi.na la fuerza de las armas .
(terrae potestas finitus ubi finiri armorum vts)". §/ 

En el Reglamento del Altamtrantazgo, la. gran Bretafla se-- .. 
gufl reclamando el· saludo a su bandera en mares ingleses, eso sólo era- .. 

·.un vestfgto de la postura obsoleta del dominio de los mares. que de he-- · · · 
chohabfa desaparecido. El principio se consolidó al terminar el primer 
cuarto del stglo XIX, en torno a esto ya no habfa ninguna discusión al - · 
respecto. · 

!J Alejandro Sobarso.- Ob. Ctt .• P. 11. 

.·.:" 
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L1 Gr1n Bretafta olv1d6 sus reclamaciones pira despufs con
vertirse en la defensora de la· ltbertad de los mares. 

C} EYoluci.ón Ht.stórtca de. 115 dt,.yersu regulactones 
11 Derecho del Mar, 

·El derecho de la navegaci.ón ha sido constderado desde los 
dt.sttntos cuerpos legales que se conocen desde Roma hasta nuestros dtas, 

. t . " Remontimonos a la anttguedad. los Fenictos no dejaron nadá. 
· .perdur1ble en materia de Legislación MarfUma, a ~eser de haber stdo un 
· pueblo na~egante por excelencta. · 

En 11 Edad media quedó paralizada la labor legtslattva. lo 
que no tmpidió que se recogiera y aplf caran en el Derecho M1rfttmo los .. 

.. buenos "usos del Mar". pract1.cados desde el tiempo de las Cruzadas. En. 
esa fpoca hubieron 2 órdenes jurfdicos. uno escri.to para el Derecho Ci-· 
vil 1 Terrestre y otro Consuetudinario para el Mar. Anos mh tarde e.xfs 
te la recopilación de leyes en el Hbro Negro del Almirantazgo que es li 
llls notable compflaciórt de leyes marftimas inglesas •.. Data de fines del 
St9lo XIV (.1375) y tiene una notoria influenc11 de los Roles de Oleron. 

· En 11 fpoca moderna cabe citar la famosa Ordenanza sobre ~ 
11 •rtna de Luts XIV. que sirvió de antecedente al Código de Napoleón, 
el que a su vez influenct6 a nuestro Código de Comercio de 1890• las Or- · 
denanzas de Bilbao, que rigieron entre nosotros aun despu~s de la inde-
pendencta. y la famosa Ordenanza Inglesa de Cronwell, que tinto influyó 
en el desarrollo de la marina de Inglaterra. 

· Los sfglos XVI y XYIJ marcan el final de esa lucha de· si-· 
. flos sostenida en la doctrina y en la historia .poUt1ca, por determinar 

IS bases de un rfgfmen Jurfdico sobre el n,ar. los últ1.mos sostenedores 
del derecho de sus respectivos soberanos sobre el mar fueron, el escoces 
Wt.1li111s Welwood. en la obra de Domi.n1s Marfs (J913). 

L1 obra de gran relevancia en la Htstorta fue la del juris 
t1 Hol1ndfs Hugo Grocio. en el Capftulo XII de su obra "De Jure Praede"-
1 bljo el tftulo "De mare 1 ibero". Grocto se apoyo en los textos anti- -
tuos desde los. griegos y los romanos •. en -la obra luminosa de y¡zquez de 
Mencha~a 1 de Francisco de Vitoria. declara a la libertad de navegar y a 
11 ltbertad de comercio como de derecho natural. fundamentando.el prtnct 
pto dé la ltbertad de los 111res. Grocio ya habla indtcado que la funda-:' 

•• 

'.•· 



1. 

11ent1ci6n del Derecho en el mar territorial se basaba en el dominio efec
tfvo, "por esto quienes ·navegan en esa parte-del mar pueden ser obligados 
en la costa como si estuviera en tierra". · 

Esta idea fue recogida mh de un siglo después por el Hola.!!,' 
dfs Binkershoek, quién en su De dominio Marfs Dfssertati.o (.1702) acuil6 la 
dlebre fórumula "terae potestac finitur ubf. fi.niti.r armorun vi.s". La -
idea de Bynkershoek, tuvo éxito. 

Internacionalización de las Normar Mar~ti.mas 

Las relaciones entre sf siempre han existido, pero en los • 
Glttmos tiempos, debido a diversos factores económicos y sociales y 11 in 
tensificación comercial e industrial y a los progresos de la navegación~
hln adquirido un auge y como consecuencia natural el gran desarrollo de -
esas relaciones, por el contacto y contraste de unas legislaciones con -
otras, se han acentuado las tendencias a la internacional 'lzac ión de nor-
•as genéricas y se han sentido m&s acuciante la necesidad de llegar a una 
unificación. Por ello. existieron diversos organismos que real izaron la·
bores tendientes a regular el aprovechamiento, uso y explotación del mar 
Por.parte de todos los pueblos, para el logro de acuerdo entre sf. 

Cabe hacer mensi.ón de algunos organismos creados con el fin 
de crear normas para la regulación, conservación y explotación del mar • . 

El primer intento de crear un Organismo Internacional que -
estudiara el tema ,se hizo en la Conferencia J'nternactonal de Estocolmo en 
1899, fue la que recomendó un programa de investigación que sirviera de -
base para una ulterior legislación internacional. 

Otras dos Conferencias se celebraron, una en Oslo en 1901 y 
la segunda en Copenhague en 1902. Esta última estab.leció un Congreso Per 
Mnente Internacional para la explotación del mar, con sede en la capital 
danesa. Se dedicó en particular al estudio de las condiciones biológicas 
e hidrogr&ficas del mar y a la solución de todos los problemas relativos 
1 11 reglamentación y admfnstración de pesquerhs mediante acuerdo i nter
nactonal. Ese Consejo dur6 60 años como Organismo Regional, pero desde -
1964 cumpli6 sú objetivo a todo el Océano Atl&ntico y mares adyacentes, -
con especial interés en el Atlántico del Norte. El dfa 12 de septiembre 
de 1964, se aprob6 una nueva constitución para el consejo. que entró en -
v190r hasta el 22 de julio de 1968, con el nombre de ''Consejo de Invest1-

. gactón sobre fesquerfas de Amfrica del Norte desde (.1920• que funcionó ~-
lllsta 11 ~egunda guerra mundial 1939). · 

<:' 
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Con lo que respecta a los Ocfanos At14nt1co y Pacff1co, en -
1921, se cre6 una comisión de Amértca del Norte para investigación pesque
ra, con representaci6n del Canadá, Terranova, los Estados Unidos y Fran·- -
eta, proyecto de la Sociedad de Naciones a través de su junta de peritos -
del año de 1926 al 1927, sobre la preservación de las reservas de Recursos 
Vtvos del mar, asf como para su explotaci6n racional; en 1930, un Proyecto 
para regular o reglamentar la captura de ballenas de la Socei.dad de Nacto .. 
nes, Conferencia de Luxemburgo de 1937, del Instituto de Derecho Interna-
ctonal para la conservación de los recursos del mar~ Consejo de pesca In-- . 
do-Pacffico del año de 1948, y el Consejo General de Pesca del Medtterrá-
neo de 1948, bajo los auspicios de la Organización para la agricultura y -
11 Alimentaci_6n (fAO). · 

Otra Comist6n fue la Comtst6n Permanente para la Explotación 
y Conservaci6n de las Riquezas Marftiinas del PacUico Sur en 1954, La Co
mt.st6n de Derecho Internacional establecida por la Organización de las Na
ciones Unidas, terminó los trabajos incompletos de la junta de peritos nom. 
brada por la Sociedad de Naciones el último informe de la citada comisión · 
fue el del 4 .de julio de 1956, mismo que fué presentado para su aprobación 
1 11 Conferencia de Ginebra de 1958, · 

D) An,lf.sts del Pri.ncipi.o de la Li.bertad de los Mares 

El principio de la libertad de los mares, comprende a. la PI!: 
te del mar no perteneciente al mar territorial o a las aguas interiores de 
un Estado, stno al Alta Mar y este debe estar siempre abi"erto a todos los 
p1fses del mundo, del cual ninguno puede tener domtnio sobre él. 

Los objetivos de la comunidad internacional, en especial la 
de los Estados ribereños impusieron diversas e importantes 1 imitaciones que 
se co~traponen con el absolutismo que en ese entonces se respi.raba con --
respecto a la libertad de los mares. · 

Ta111bfén se decfa por otros estudiosos que no importaba la -
nacionalidad que los navfos, los cuales deben de tener absoluta igualdad 
y eJercicto de sus derechos sobre la libertad del mar. · 

Ten1:endo gran importancia el mar, puesto que desempefta un -
. gran papel en la vtda de los pueblos, y. en virtud del principio de igual

d1d de los Estados, asf como el principio de la lfbertad de los mares que 
htcteron .valer los pafses costeros, y tambtfn los del 111editerr,neo, o sea 
aquellos desprovistos del litoral. Asf. fue como se reconoció en la Con-
venct6n de G1nebr1 que establece que el 111r esta abt.erto a todas las na-
ctones. 



1. Dere~ho de enarbolar pabellón 

Con lo que respecta a los pafses sin litoral a enarbolar su 
pabe116n en el mar. 

Antecedente de este acto. Suiza fue el primer Estado que -
solicitó en 1864 a 14 potencias marhfmas y ninguna le. negó ese derecho, 
1a que en ese mtsmo afto un riavfo suizo transportó la pri.mera legislación 
de ese pafs al Jap6n enarbolando su pabe116n helvético, no sólo fué salu
dado por buques Europeos y Americanos que fondeaban aguas Japonesas, sino 
que no fue protestado por otros Estados l/ , 

9. 

· Sin embar,o, Suiza se interesó por el reconocimiento oficial· 
de ese derecho, para as poder integrar su marina mercante y reglamentar 
su navegación. Asf fue como en la Conferencia de la. Paz• celebrada en P!. 
rfs en 19199 solfc1t6 e hizo la aclaraci.ón en el sentido de que el dere-
cho a enarbolar su bandera, como emblema de soberanfa siendo este un der!_ 
cho de cualquier Estado independiente. Siendo asf en esa Conferencia se 
reconoció a los Estados sin litoral que enarbolaran su pabellón pero can· 
la condición de que las naves estuvieran matriculadas en un lugar determi
nado del territorio que no tiene 1 itoral. asf esta matricula servida co-
llO puerto de matrfcula quedando establecido en los tratados.de Versalles, 
Saint Germain, Tranón dé Neiully y de· Sevres esto fué un gran avance en e,! 
te concepto de la libertad de los mares. 

, En la Declaradón de Bacerlona del 20 de abrtl de 1921, se 
logrc1 afianzar el derecho de los Estados medfterraneos, fue cuando se les 
reconoció el uso de pabellón marftimo de cualquier Estado carente de cos
ta. 

Al igual que en los tratados de paz, se condicionó el cita
do reconocimiento a que los buques fuesen matriculados en un lugar único 
determinado, situado en su territorio; lugar que constituirfa el puerto -
de utrf cu la. 

Los Estados mediterr&neos se encuentran en absoluta igual-
dad con los Estados marftimos, este principio fue reconocido en la Conven 
c16n de Ginebra sobre la Alta Mar, en su Artfculo 4o. establece que: 11 to= 
dos los Estados, .con 1 ftoral o sin él tienen derecho de que naveguen en -
alta mar los buques que enarbolen su bandera~. !J 

! 
lJ Conferencia de las naciones sobre el Derecho del mar. Documento Of1-

ct11. Vol. VII. M.emorandum de fecha 31 de enero de 1958. presentado 
· por el gobierno de Suiza. P. 68.. ; · 

· Y A • .J.f .L. ,Vol, 18. No. 3 Julio 19241 167-168; M6x1co deposit6 su adhi!. 
st6n el 17 de octubre de 1935 ,y 11 Decl1r1ci.6n sé. publtc6 en el J>\1":' 
rto Oftci1l del 22 de enero de 1936, · · 
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Cada buque debe tener una nacionalidad determfn&da que tnd! 
ca cual es el Estado pór cuyas leyes-se rige la nave y sólo debe poseer -
una nacionalidad el buque, en el Articulo 60. de la Convención sobre Alta 
Mar se subraya que: "Los barcos deben navegar bajo la bandera de un solo 
Estado y •••• estar sometidos en alt~ mar a su jurtsdtcctón exclusiva ••• " y ' 

En la Convensi6n sobre Alta Mar ~igura la cliusula según la 
cual "ha de existir una relación auténtica entre el Estado y el buque; en 
particular. el Estado ha de ejercer efectivamente su jurisdicción y su au 
torfdad sobre los buques que enarbolan su pabellón en los aspectos admfnT.!, 
tratfvos. técnico y social del artfculo lo. al 50 11

• Por tanto el articu
lo subraya que el principio de la jurisdicción exclusiva del Estado de la 
bandera del barco no sólo con lleva derechos. sino también obligaciones -
para el Estado que concedió al buque su nacionalidad y su bandera. 

Con fundamento en el principio de la jurisdicción ex.clus1va 
del Estado de la bandera del barco. la convención contempló. que en caso 
de algún accidente o contienda. el capitán del buque o cualquier personal 
de la tripulación sólo podrin ser juzgados por delitos. criminales o fal-
tas administrativas del Estado que enarbolen su bandera o de los órganos 
correspondientes del Estado del que son ciudadanos los culpables. 

Excepciones a la Jurisdicción del Estado de la bandera del 
barco. En el Derecho Internacional y en la Convención de Alta Mar, se -
contempla la exdepción ~este principio y está contemplado en el Artfculo . 
22. Que un barco puede ser detenido en alta mar, cuando se sospeche de -
fl y se podrá efectuar el llamado derecho de visita a él, cuando se tenga 
sospechas de que: · 

1) Se dedique a la piraterfa; 

b) A la trata de esclavos. 

Dicha detención e inspección de un barco se realiza confor
me 1 lo establecido en el artfculo 22 de la Convención de Alta Har, esto 
s61o se reali.za con buques de Estados firmantes de esta Convención. 

z. Libre Acceso al Mar 

Para que el principio de la libertad de los mares se reali
ce en su totalidad, es necesario que los Estados desprovistos del litoral 
t~n91n libre acceso hacia el mar, ya sea por carreteras, ferrocarriles. -

!J ·s. Tunkin.-Curso de Derecho Internacional tomo 11.-Traducido por Fede · 
rtco pfta.-Edttorial .-Progreso. Moscú 1980. P. 48.. -
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ademls por vfa acu&tica y vt1 aérea, astmismo derecho a utilizar puertos 
cercanos a su territorio si bien se les concede este derecho el prf.nci-· 
pio quedarfa nulo. 

Woodrow Wilson dió un discurso dt~tgfdo al Senado el 22 de 
enero de 1917, donde dijo que: "Los Estados sin costas "debfan" tener -· 
acceso al mar", o sea pidió la. igualdad comercf'al entre todas las nacto· 
nes. 

· Pero scSlo tuvo mb importancia cuando ese problema se lle• 
v4ante la Sociedad de Naciones convocándose a la ya antes citada confe .. 
rencta de Barcelona de 1921, 

. . · De ahf surgió la Conven~icfo y· Estatutos sobre la libertad 
de trbs i to • 

·· Cabe seftalar que en la segunda conferencia_ general de com.!!. 
ntc1cionés y tr&nsito, celebrada en Ginebra en 1923, surgió una conven-
ct6n sobre vf as ferreas y sobre el ré.gimen tntern1cional de los puertos 
marftimos. . . . 

Y antes de que se celebrara la primera Conferencia de las 
n1ctones unidas sobre el derecho del mar, se celebró en Ginebra una Con
ferenctl preliminar de Estados mediterráneos en 1958, en la que se examf 
naron cuestiones del libre acceso al mar de los pafses sin litoral. .-

Ya en la conferencia de Ginebra, en ésta surgieron dos pun. 
tos t11portantes. 

· Libre acceso al mar de los Estados medtterrineos, se debfa 
recoriocer en una declaract6n general, y el consistente en que la.cues- -
tfcSn scSlo podr& ~egularse mediante acuerdos entre los Estados interesa-
dos, 

Qued1ndo en su artfculo lo. de la convención sobre 11 Alta 
Mar. 

Artfculo 3o.: 

1. Para gozar de 11 libertad d.el •r en igualdad de condf
ctones con los Estados rtbereftos los Estados sfn litoral deberln tener.-
1tbre acceso al mar. A tal ftn, los Estados situados entre el mar y en 
Estado stn litoral g1rantizarln de común acuerdo con este último y en -
confon1tdad con las convenciones internacionales existentes. 
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1) Al Estado stn litoral. en condiciones de reciprocidad el 
libre trlnsito por su territorio• 

b) A los buques que enarbolen la. bandera de este Estado. el 
•1smo trato que a sus propios buques o a los buques de ~ 
cualquier otro Estado. en cuanto a la entrada a los pue!. 
tos marft1mos y a su utilizact6n. . 

2. Los Estados situados entre el mar y un Estado sin lito-
ral reglamentar4n. de acuerdo con éste. teniendo en cuenta los derechos -
del Estado riberefto o de tr,nsito y las particularidades del Estado sin -
lttoral. todo lo relativo a 11 libertad de tr,sito y a la igualdad de tr,! 
to en los puertos en caso de que tales Estados no sean ya partes en las -
convfncfones internacionales existentes. .!!I 

Del artfculo 3o. de 11 ya entes citada convención. se des-
prende que no hay oblfgactón por parte del Estado riberefto de otorgar li
bre acceso por su territorto. por lo tanto. ese derecho de tr4nsito no eS 
vllfdo y el de uttl ización de los puertos marftimos, estos derechos debe
rf1n de estar regulados por tratados multilaterales o bilaterales que lo. 
regule. · 

Pera tal efecto se celebró una conferencia en la Sede de la 
ONU. en 1965. dicha Conferencia se 1 lamó· Conferencia de las Naciones Unt~ . 
das .sobre el comercio de trsnsito de los pafses sin lf.toral. Y en sus .dt >; 
versos artfculos especifica el acceso libre del paso de sus mercancfas .-:: · 
Por Estados rtbereftos y con lo que respecta a almacenamiento de merca.ncfa,·' 
los Estados de tr,nsito deberb conceder condiciones cuando menos tan fa
vorables como las aplicadas a mercancfas procedentes de sus propios pat-~ 
ses o destinados a ellos. lll 

3. Consecuencias del principio. 

Se ha seftalado que el principio de libertad de los mares no 
1510 gozan los Estados ribereilos.sino también los .carentes de lftoral a -
rafz de la Convención sobre al ta mar aprobada en Ginebra vemos las con se- . 
cuencias y son las s_iguientes: · · 

!!PI Me.orandum de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Vol. VII, 
P. 65. 

. ! ·w TD/TRANSIT/10. La Convenci6n entró en vigor el 9 de juntó de 1967. •ra·; 
esta convenci6n se reafirmaron los principios. 
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1. L1 ltbertad de na~egact6n. 

2. L1 libertad de pesca. 

3. LI 1 tbertad de colocar cables y tuberfas submarinos y 

4. LI libertad de volar sobre el alta mar. 

Se espectftcarin a cont1nuac16n cada uno de los prtncfptos • 

• 

~ ... ..,...... . ·~···--·4··--· .. ·--- -"-· 



11.• El Prtncfpfo de 11 libertad de Navegac16n. 

El propósito es tener un orden en el mar, es importante - -
crear normas relativas a la navegación porque se podrfa dar el caso de -
que cada Estado legislara, serfa una situación alarmante porque se amena
zarfan las relaciones internacionales que existen entre los Estados. 

A) Segurtdad a la Navegación. 

Para lograr la seguridad de la navegac16n. los Estados tte• 
nen la obligación de reglamentar las seilales destinadas a sus buques, ade
mas el mantenimiento de las comunicaciones, la prevenci6n de abordaje y -
co.nstruccfón y la navegabilidad del t>uque, esto lo regula el artfculo 10 .·.· · 
de Convención sobre la Al ta Mar. Con respecto a las seftales¡ se especff! ·. 
can en 2 grupos. · · 

1.+ lo tntegran las sena les visuales y acGst feas. 

2.+ · las seilalaes radtotelegrHtcas radiotelefónicas. 

Las visuales constan de banderas, luces y objetos de forma 
de conos, cilindros o esferas¡ las acústicas por medio de sirenas, bocf·· · 
nas, campanas, etc., las radiotelegrUicas y radiotelef6nicas, por medio 
de tnstalactones respectivas a cada uno de los instrumentos. 

En .el ano de 1817 el Captdn Harryat (inglés) public6 un c~ 
dtgo de seilales, éste tuvo difusión, pero hubo la necesidad de crear un - ··. 
c6dtgo a nivel tnternactonal siendo este publicado en 1857 y siendo adop
tado por la mayorfa de los pafses marfttmos más tarde en 1887, se empezó 
1 discutir pira reformas quedando conclufdo y la edición saltó publicada 
en 1897. 

En la primera guerra mundial se observó que el Código no -
respondfa a las necesidades, pués las seftalaes se interpretaban erronea-
mente. y asf surgió la necesidad de crear un código internacional que sea . 
comGn a todas las naciones y asf en 1927 en la Conferencia RadiotelegrU! · 
ca internacional celebrada en Washington uno de los principales acuerdos .·. 
fue la comptlac16n del código en 2 tomos. 

·• Las seftalaes visuales y acústicas 

• La radtotelegraffa. 
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Este nuevo código in~ernacional se editó en 7 idiomas: Alemln, Espaftol, • 
Fr1nds. I ng 1 és • Ita 11 ano. Japonés y Noruego. 

Y asf sucesivamente se fue revisando a través de los aftos -
hasta 1961 donde se creó la primera asamblea de la organización consultiva 
marftima intergubernamcntat, se encargó de revisar nuevamente el código• 
de seftates agregando el idioma Ruso y el Griego quedando asf en 1964. Ya 
revisado el código disponible para transmitir radiotelefonfa y radiotele
graffa. et fundamento del nuevo código es que cada señal tenga un signif! 
cado completo, eliminándose asf el método de vocubulario que se empleaba 
en este código. fue aprobado para la cuarta asamblea de la "OCMI" en - -
1965. , 

Por lo que se refiere a las señales del puerto riberefto ha
cia los buques que er,tren en aguas territoriales. tienen obligación de c~ .· 
locar seriales correspondientes a los sistemas empleados para señales de - · .. 
peligro o paso sin problemas, pero algunas veces resultaban problemas por..·'' 
que los navegantes ignoraban las seftalaes de los pafses ribereños. este -
problema se solucionó en. la Conferencia de Lisboa de 1930. En esa Confe
rencia de Lisboa se adopta unacuerdo relativo a barcos-faros tripulados. 
situados fuera de su puesto normal, que entró envtgor en el año de 1931. 
En este Convenio se establece que cuando un buque-faro no se encuentre en . 
su puesto norma 1 (ya sea que este fuera de amarras o que se dirija a su -
puesto o a. un puerto). "debe emitir señales caracterfsticas, sino otras 1.!!. .· 
dtcadas expresamente en el mismo. instrumento~ 

Comuntcactones Inallmbrtcas 

La telegraffa fu~ de gran tmportancta para la navegación. -
se evitaron desastrosos accidentes al tener comunicación, entre los buques 
y estos entre los puertos. 

,'1' 

En la Convención Radfo-telegr.&fica de Berlfn de 1906, se es-'i'. 
Upuló la obligatoriedad de la intercomunicación entre estaciones que utt- .: 
ltzan aparatos diferentes, pero hasta la conferencia de Londres de 1912. • : 
se pudo resolver deftnitfvamente el problema a rafz de éstas convenciones · 
se celebrcS otra relacionada con la telegraffa y esta se llamó "Convenci6n, 
sobre seguridad de la vida humana en el mar"· aprobada en Londres en 1914 • 
en esta convención se exfgfa que si el barco tenfa capacidad para más de -

. 50 personas er~ obligatorio las instalac~ones del equipo rad1otelegrUtco~ 
1unque esta no tuvo vtgencta a consecuencia de la primera guerra mundial•· 
pero llls tarde se celebraron otras mis. 1929. 1948 y 1960. Hasta la de - . 
1965 que se encuentra en vfgor, hacifndole enmiendas mas tarde en los anos 
de 1966 y 1967. Se celebraron v.rfosacuerdos respecto 1 11 seguridad de 
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1• vtda y de la propiedad en el mar, est& convenci6n se celebr6 en Lon-
dres el 5 de julio de· 1930, entrando.en vtgor en 1933. Esta convenci6n ... 
se aplica sólo a buqu,s que real han viajes internacionales y para lós -
efectos de esa convención los buques deberán ser inspeccionados asf como 
deben ser marcados en ellos las lineas de máxima carga, la densidad de -
lH aguas. el tipo de buque y otras circunstancias que se detallan en -
los anexos, las diversas marcas deben ser pintadas de blanco o amarillo 
sobre un fondo oscuro o en negro sobre un fondo claro,· a todo buque rev! 
sado e inspeccionado le será entregado un certificado internacional de -
1• linea de carga, también llamado "Francobordo". J1j 

. Dicha conferencia fue renovada por otra conferencia en --
1$66 como resultado de esa conferencia se aprob6 el convenio internacio
nal sobre lineas. de carga 1966. entra en vigor en 1966 y los anexos. de • ·· .. · 
ese convenio se .refieren a las reglas de carga, en zonas regiones y pe-· 
rlodos estacionales y ademas los certificados internacionales de franco-· 
bordo.. · 

Obltgaci6n de asistir a personas y buques 

A medida que empezó a tntenstftcarse el tr&fico marftimo, 
dtversos pafses firmaron tratados de tener obligac16n de asistir aque- • 
llos que se encuentren en pel igro,esto fue impuesto por 2 convenciones • 
1probadas en Bruselas en 1910 llamadas: 

1.- Convenct6npara la unificact6n de determinadas regllS. 
en üterta de abordaje. · . . . 

2.- Convenct6n para la unfficact6n de determinadas reglas 
en 1111terta de auxn io y .salvamento marfttmo. 

En el artfculo octavo de la primera convenct6n se estable
ce que después de un abordaje el capitán de cada barco que hubieran cho· 
cado tendrá la obltgaci6n de prestar ayuda al otro buque o sea a .su tri· 
pulact6n y pasajeros, siempre que pueda hacerlo sin exponer a que corra 
ser to pe 11 gro a su buque. Y en la segunda convención. se sena 1 a que to- . 
do captUn está 'obligado a prestar auxilio a toda persona, ya sea enemt- · 
go o no. Esta fue ffrmada en Bruselas en el afto de' 1938. En la Conven•. 

· ch1n sobre alta mar aprobada en Ginebra en 1958, también se hicieron df,! 
postcfones con respecto a esta obligación de prestar ayuda a los buques. 
o personas que se encuentren en peligro. 

En la legtslaci6n mexicana en su C6digo penal en su ArtfC!, 
lo 340, establece: el deltto de abandono de per~ona. 

lll Alejandro Sobarso.+ Pb. Ctt. · 
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En el artfculo 341 del Código de Justicia Militar de nues
tro pafs, sei'lala: "El Marino que dejara de prestar auxtl fo, sin ·causa nf 
110tivo legítimo, a buques nacionales o amigos, asr como de guerra o mer
cantes, que se hallaren en peligro, o rehusare prestarlo a buques enemi
gos, si lo solicitare con promesa de rendirse por hallarse en riesgo, S!!. 
rl castigado con la pena de seis anos de prisión o con la de cuatro anos, 
segGn que tuviere o no la categorfa de oficial". 111 

B).+ La Contaminaci6n del Mar. 

. . Los hidrocarburos: son la fuente principal de la contamina.; 
ci6n, esta es una de las mis serias, porque contamina la flora y la fauna 

.. fs.ta contaminación normalmente es por derramamiento de petróleo crudo, -
fuel ofl, aceite dfesel pesado y aceites lubricantes directamente al mar. 
Exfsten2 generadores de este problema, el primero la descarga al mar de 
lastre de agua llevado en los tanques de combustible y el segundo es al - · · 
1.vado de. sus tanques después de cada vi aje. . <' 

'.'_'-

. Por accidente .por el cual se escapa los hidrocarburos al . -,·: 
1t1r • una de 1 as causas es un naufragio, a ver fa o descuido. otro puede ser· '\: 
el que se origina al hacer las perforaciones a la plataforma continental "'..:i; 
y la perforaci6n a que hago referencia, hacen exploc1ones de petr61eo. . \;) 
Al respecto a este problema no se habhn antes preocupado, pero en estos;:~,, 
Glttmos anos se han dado cuenta del grave peligro que es la contaminación ·;:e¡ 
del 11ar. J.!/ · '~ 

. · . ...-:·)~~ 
,"',! 

.......... ~;· 
Mbfco se preocupó ya y por Decreto del 3 de julfo de 1961 ,,. 

se prohfbió a los barcos de cualquier nacionalidad la descarga de acei-• · ·· 
tes o mezcla aceitosas en aguas territoriales e interiores, pero ya se -
habfa hablado de una regulaci6n desde 1926, hasta que en 1954 en Londres < 
se celebró una Conferencia Internacional destinada a tomar medidas sobre ' 
11 contaminación y asr fue aprobada la convención Internacional para la " 
prev.encfón de la contamfnaci6n de las aguas por hidr:-ocarburos, ésta en-- ·· 
tr4' en vigor en 1958, prohtbtendo descargar hidrocarburos o cual quier -
MZCla lfquida que pueda contaminar las aguas del mar, ademb obligó a -· 
todos los buques por medio de un tratado a llevar un registro de hidro-
carburos donde registren las descargas realizadas en caso de contravenir 
las dtsposictones de esta Convención se sancionar& a los infractores. !~l 

11/ Cadigo de Justicta M111tar.- Artfculo 341. 

!Y Publtcado en el Diario Oficial el dfa 15 de jult.o de 1961. 

!!l. Mfx1co es parte Y. Otario Oftctal del 20 de julto de 1956. (en h -
traducci6n castellana publtcada en el Dfarto. Oficial indebidamente 
se habla de .. Polluc16n" en lugar de cont11tin1ción". 
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Dtversas funciones fueron asumidas por la "0rgan1zact6n con 
sulUYI Marfttma intergubernamental" (OCMl) dichas funciones fueron trani 
fer1das en 1959. Dicha Convención tuvo enmiendas en 1969. · -

Asf iambtén en la Convenci6n sobre la Alta Mar, aprobada en 
Ginebra en 1958 también se ocupó del problema de la contaminación, en uno 
de sus artfculos estipula que "Todo Estado está obligado a dictar dispos! 
ctones para evitar la contaminación de las aguas por los hidrocarburos -
vertidos por los buques, desprendidos de las tuberf as submarinos o produ-· 
ctdos por la explotaci6n y exploración del suelo y del subsuelo.marino, -
teniendo en cuenta las disposiciones d~ los Convenios existentes en la ma
teria". , 

. Otro de los que causan graves problemas con respecto a la -
conta111nac16n·, son ·1os. desechos radioactivos en el mar. 

Estos desechos resultan en peligro y nocivos sobre los pro
ductos 1111rtnos. esto es a consecuencia de que los Estados han utilizado -
el mar como un medio para deshacer.se de eso.s desechos radioactivos, algu
ftOS Estados los desechan depos1tindolos en tambores de acero revestidos -
de concreto para darles.lastre y protección pero otros los arrojan dtrec
tusente al mar por medio de tuberhs. Para esto hubo un proyecto presen
tado por la Comisión de Derecho Internacional en la Conferencia de Gine-
bra sefta16 lo siguiente: "Todo Estado esd obligado a dictar dispC>sido
nes para evitar la contamtnaci6n del mardebid& a los desechos radioacti
vos. 

Un gruPo de expertos de diversas nacionalidades nombrados -
por el Dtrector General de OJEA cuyos trabajos participan personal .t6cni
co de diferentes organismos internacionales que son FAO, OHS y la UNESCO, 
htcteron un estudio relativo a los problemas técnicos y cient fficos que,_ 
plantea la eliminación de desechos radioactivos en el mar. incluyendo - -

· aquellos provenientes de buques de propulsión nuclear, publicándose un in 
for11e el 6 de abril de 1960, .!!/ · -

··Experimentos nucleares en Alta Mar 

Los experimentos se han venido realizando por los Estados -
altamente desarrollados, especialmente en islas ubicadas en el Océano Pa
ctf1co y esto ha acarreado diversos problemas de tipo Jurtdico, uno de los 

! 

!ti El 'Informe del grupo se pub1'1c6 en la colecci6n seguridad No. 5 del 
OIEA, con el n01tbre de Evacuac16n de Desechos radiactivos en el 11ar 
(Viena 1961). 



19. 

problemas en la legal fdad de lu pruebas que :.ti ~xperimentan y si esos e.!_ 
perfmentos son permfsi.bles de acuerdo a las normas de Derecho Internacio
nal Marftfmo. 

Se han logrado tomar medidas sobre los experimentos nuclea
res porque se argumentan que la realización de experimentos nucleares en 
el mar va en contra de la libertad de navegación, asimismo se ve afectada 
la libertad de Pesca porque se afecta la actividad pesquera por causas de 
los explosivos atómicos realizados por los Estados para sus experimentos 
nucleares, afectando gran pa~te de la flora y la fauna marftfma, daño que , 
se ocasiona en grande, porque afecta a la producción Alimentaria porque - .·· 
se prohibe pescar por largos perfodos en esa zona o cerca de el la y asf -
se· perjudica la industria pesquera mundial afectando asf la población •. 
Siendo esto un problema muy alarmante. La ·conferencia de Ginebra prohi--, 
bt6 que se real izara todo tipo de experimentos en el Mar y por el ai\o de · 
1963 se firmó el Tratado de Proscripción de experimentos nuclea.res en la · · 
atmósfera, en el espacio exterior y bajo del mar. 

111.- El Principio de la Libertad de Pesca. 

A) Antecedentes sobre la pesca de Especies Diversas 

Los defen,ores del principio de Libertad de los mares sei\a
llron la Libertad de Pesca como una de sus consecuencias, porque al seña
lar la ltbertad dP. los mares, tCJmbién se señalú la Libertad de Navegación 
y de Comercio. 

Hugo Grocto, jurista Holandés, sostuvo en su obra que uLas 
cosas que no podfan ser ocupadas no podfan ser propiedad de nadie y aque- .• 
llas que servfan a un individuo pudiendo servir. sin alteración a los de•. 
ll&s tenfan por esencia un dominio común y debfan .continuar a perpetuidad 
tal y como fueron creadas por la naturaleza. Sei\alO como tal (el aire, -
el 1111r), reenmarco que el mar no podfa ser posefdo y era propio para la -
utilidad de todos, unas veces mediante la r1avegaci6n y otros practicando 
la pesca. 

. . Wflltams Welwood, defend16 la postura contraria, en una de 
sus obras seftalando la pesca como derecho exclusivo del prfncipe en el mar ' 
adyacente¡ y .Groc1o .al responder al autor inglés seftaló que la 1 ibertad - '·• 
de pesca es una consecuencia de la libertad de los mares. J1.j 

Grocfo, Hugo.-Del Derecho de la guerra y de la Paz. 
Libro 11, Cap. 2. 1111. donde hace referencia a la pesca •. 
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Le Libertad de Pesca junto con la de Navegaci6n, la de. ten
dido de cables y tuberfas submarinas y la de volar sobre la alta mar for
ina el grupo de las libertades clásicas de la alta mar. Esta libertad al 
lado de la navegación, son las 2 más· antiguas que·reconoce el Derecho In
ternacional de los espacios marinos. Aparece incluida en la Convención -
de Ginebra de 1958 sobre la alta mar: en el (Articulo 2 inciso 20), as1 -
COllO en el texto integrado oficioso para fines de negociación. 

La Libertad de Pesca debe entenderse como el derecho que tie 
nen todos los Estados de que sus nacionales, se dediquen a la pesca en ar:
ta 111r, con s~jeción a las obligaciones que hayan contrafdo en virtud de - · 
tratados, a los derechos e intereses de los Estados-ribereftos y a los pri.!!, ,>_•.,;,i 
ctp1os establecidos por el nuevo Derecho del Mar •. Artfculo 116. 18/ ' u 

- :>! ,·'.-.''::: 

. Como consecuencia del p~incip1o de la Libertad de los mares:9 .;,; 
surg16 la Libertad de Pesca en alta mar, misma que se eJ~rció por los Es;..•\ .f 
tados ús avanzados tecnológicamente. . ::,/ 

Proclama Trurnan Sobre Pesquerfas. 

Los Estados Unidos de Norte América. interesados en prote-- · ·t 
. ger las pesquerfas de salmón en las aguas situadas frente a Alaska, a las : < 

que acudfan pescadores Japoneses; proclamaron la "Pol ftica de Estados Uni->) 
dos respecto de las pesquertas costeras en ciertas zonas de alta mar.... La'\:} 
finalidad de esta polttica era, "establecer zonas de conservación en ·aque• ·,;' 
1115 •reas de alta mar, contigua a las costas de Estados Unidos de Américal:~ 
en las cuales se hubiera reaHzado o en el futuro se realizarfan activida_. 
des pesqueras en una escala substancial· 

En las &reas en que se establecfan tales zonas de conserva-
ci6n, por lo que sf estas actividades pesqueras eran realizadas por ciuda-· 
danos.norteamericanos y pescadores extranjeros. se debhn de sujetar a los .. 
acuerdos celebrados por sus respectivos gobiernos. Se. acept6 el Derecho .. 
de cualquier Estado, a establecer las referidas zonas de conservact6n fue
ra de sus.costas, siempre y cuando se otorgara el reconocimiento correspon 
diente a cualquier interés pesquero de nacionales de Estados Unidos de Am'l 
rica y se respetara igualmente el carácter de Alta Mar y el derecho de 11-, 
ltbre navegaci6n en tales zonas. 

Y~rgas Jorge A.-Tenn1nologfa sobre el Derecho del Mar.
Centro. de Estudios Econ6micos y Sociales del Tercer Mundo 
{CEESTERM) •• Mbi.co.- 1980. P. 1.72-173. 
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Los principios bbi.cos de esta proclama. fueron después in
corporados a ·los principios de México de 1956 y a la Conservación de Gin_! 
bra sobre pesca y conservación de los Recursos vivos de la Alta Mar. 

Los Estados Unidos fueron los que emitieron una proclama S! 
bre pesquerfas, provocando que asi se tomará conciencia que: al amparo de 
las normas del Derecho del Mar Tradicional. el Estado ri.bereno no podfa 
salvaguardar 10s recursos pesqueros próximos a sus cos~as y que no era 1§. 
gtco que no pudiese intervenir.ante actos de depredacion cometidos por b!, 
ques extranjeros. En los siguientes anos después de la Proclama, se fue 
arraigando la idea de que eran·necesarias para poner fin a esta situaci6n. 
a ti"vés de la acci6n unida de los Estados. 

Hugo Grocio. Sostuvo que las cosas comunes no podfan ser •
ocupadas por un solo· individuo ni podrfa ser propiedad de nadie sino que 
eran cosas.comunes y deberfan continuar a perpetuidad tal como fueron - -
creadas por la naturaleza. señalando como tal al mar, como cosa común de 
todos los pueblos. Senaló que no podrá ser posefdo y deber& ser de utiU 
dad para todos, estos argumentos del citado jurista Holandés fueron los':' 
que dieron origen a la libertad de los mares, asf como también a la liber · 
tad de Pesca al hablar en su obra sobre el mar Hbre (Mare Liberum). -

Con el principio de la Libertad de los Mares. se reconoció 
el principio de pesca en Alta Mar, siendo bt:c un derecho de todos los ~-·, 
pueblos, aunque s61o unos cuantos lo ejercfan, a rafz de estas explotacio- .. 
nes de los recursos del mar sin limitación trajo como consecuencia, el -~ 
exceso de captura por unos cuantos Estados altamente desarrollados. Asf ·. · 
fuf como se tuv1eron que tomar medidas al respecto. 

En.Gran Bretana por la década de los años 1860. consideró 
regular este aspecto, pero no llegó a realizar porque el Inglés Naturalts 
ta T.H. Huxley, sostuvo que cualquier reglamentación era injustific.able :
porque el mar era fuente de riquezas inagotables • .121 

A medtda·que avanz6 el tiemp~ ful necesario implantar cier
tas normas de conservación entre los mismos Estados, se adoptaron 2 medi
das , la primera consitfa en la investigación conjunta de los recursos 
que 1110straban cierta escasés y que los Estados interesados en ellas no lo 
habfan notado. · 

!!/ F.V. Gracia·Amador.- .La utilización y Conservación de las 
riquezas del· mar, La Habana, 1956. P. 161. 
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la segunda fué regular la acttv1.dad ~esquera en determtna-- .... • 
das ircas de 1 a lti ffiif. 

El primer 6rgano creado pa°ra investigar fué el Consejo In-
ternacional para la Explotación del Mar, creado en Co~enhague en 1902 por 
8 Estados Bálticos y del mar del Norte. 

Este Consejo tuvo como objeto el estudio de las condiciones 
hidrogr~ficas y bio16gicas. asf como la resolución de diversos problemas 
relativos a la pesca comercial. las recomendaciones de este consejo fueron 
d~ gran valer para los acuerdos sobre pesquerfas. Al principio fué un or
g1n1smo regional. hasta el afto de 1964. Se amplio y su interés fué el··.>.~ 
Ocfano Atlántico y mares adyacentes. asf fue como:en ese ano se cre6 una ·····~· 
nueva constitución para el consejo. Dicha Convención tiene como nombre 
"Corivenci6n para el Consejo Internacional para la Explotación del Mar". 
EntrcS en vigor el 22 de julio de 1969. 

-... -'.t{ 

'.:.-~:~:~ 
: :-·::.·.~~\~ 

Asf fue como surg.ieron otros organismos que se dedicaron al • A~ 
estudio oceanogrlfico y bfo16gico de varias zonas. marftinias. De ~sta ma-)Aij 
nera surgió. la Comtsi6n Internacional. para la Exploración Cientfffca del ,.,t•:'.! 
Mar ritedtterrineo (1919) y el Cons.ejo de Investtgáci6n Sobre Pesquerfas de•·h%.~ 
Wrfca del Norte (1920) sólo furígió hasta la segunda guerra mundial; Co!!. ··,:~~ 
sejo de Pesca Jndo-Pacffico (1949); Consejo General de Pesca del Medite-•.\:{;:.!: 
rrineo (1949), Reglamentación a trav.és de los Tratados.a t.ravés de éstos<->:~ 
s~ han logrado varios A~uerdos con lo que respecta a la conservación de~~ :)€11 

' especies marinas. Gf;~ 
. ~.::\\~ft~I 

' },~"\-, 

,·::.é_'.·~if 

El Jurtsta Espailol Vázques de Menchaca hizo una distinci6n. · ·"~'· 
entre la pesca en el mar y 11 pesca en aguas fnternas. Además· sostuvo - '.,),{~ 
que st la pesca en rfos y lagos podfa agotarse por una excesiva éxplota- · , ,, 
ct6n. la que se real izaba en el mar era inagotable. asf que no era nece- ·y:~ 
Hrfo agotar medidas de conservación. 20/ 

·.:·,' . 
• . '.>,~V, 

En Inglaterra un naturista Inglés T .H. Huxley sostuvo que )¡f>~ 
cua1qufer relgamentaci6n era injustificada porque el. mar era una fuente - '.';~ 
de rtquezas inagotable; · ;:.'{ 

. 
El creciente aumento de pescadores y el largo tiempo que -

pennanecfan en aguas pescando y los adelantos obtenidos referentes a las 
tfcnfcas de captura. empezaron a desistir de la teorfa de la 1nagotabi1! 
dad de los recursos del mar. Asf se empezaron a tomar medidas de consei: 

.. 
1R/ Y•zquea de Menchlca. -lt bro U• Cap. LXXXIX • P.. 37 ~ .· 

•. '1 
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~drf.d'fcliits mea-t~a't tuvieron 2 modalidades. 

Medida de Conservación 

L~ pr"imera consitió en la investigación conjunta de los re· 
dl~os= qüe· níosfrábitñ' ciertos sfntomas de agotamiento por parte de los Es-
t-tfO:s; ih'tel'esaaos:. · .· . · 

. iees~~ünda.- consistió en llevar 1 cabo tratados encamina--
da,;1'l1=regülac~on de las actividades pesqueras en ciertas zonas de alta 
llfii''~ . 

D~fltró de la segunda modalidad. se ha hecho 1 base de Tr1-
tlClós~ ·.Les' acuerdos' respectivos organizaron una comisión para la inves
UgiCi6ñ' sobre.' uno o más recursos de determinadas zonas que esté dentro -
dtt.fmbftó'dél trátado, se han venido regulando ciertas zonas y especies 
aeuavis'dé trataitós~ Ejemplo.: 

. .EL.dé,~Jás. Focas Peleteras. el primer acuerdo se 11ev6 a -
cfM<eñ'el afto ·de·,1911, ya que fueron capturadas con exceso para el uso 
df~la ¿indústrfá '-peletera. y la excesiva captura fuA haciendo pe11 grar 1 a 
e~t~tenc··ia ·de 'Esti ·especie. Se observó que a rafz de este tratado para 
la ~cóñsérv·actón ;dé las focas peleteras. fue benéfico puesto que ya no se 
sd01J~.l'n ·captúraridó de manera exagerada. Este Acuerdo duró hasta el .ai'lo 
d~~un. ·algunos :ai'lós más· tarde en 1957, se firm6 un nuevo tratado entre 
láf.:plirtes :que ·fúeron: Estados Unidos, Canadá y Unión Soviética, es el -
qlle''•éíúa·lme.nte ·se ·encuentra vigente. Por medio de .este tratado se cre6 
urNf1icófñfSfóri destfriada a la investigación cientfffca. Otro Ejemplo: 

nCHero. en el afto de 1923. Canad& y u.s.A., firmaron un -
CÓIS\fetifoi cte: pe's;ca-del mero en el Pacffico, creando una comisión que te-
nfla~i:pOr"oliJeto. es':fudiar las pesquerfas y hacer las recomendaciones pert! 
ntr~e'S'.~ fogrand'éffe'."_uri 'nuevo tratado en 1930. para después derogarlo y -
c~a-r. ot-ro en 1937 el que se encuentra en vigor en la actualidad 11amin
doi"e5"'COfív'e'nc'iófi 'para la Conservación de las Pesquerfas del· Mero del Pa
cfñto: y e1·: Mar' 'de: Behrtng" ratificado en 1953. 

La!:.Ba.~lena. Acuerdo firmado en 1930. la caza de la ballena 
fuiureO~hdif por ~na Convención firmada en Washington en 1946, esa Con-
ventlflSñ: se: l 1!1m6· Convención lnternacional para la Reglamentación de la • 
C1i•Zéfe:h·Ba11ena·~:·creandose una Convención para estudiar la especie y 
1dtiai·s~idoptar'meC:lidas posibles enmiendas a .la convencf6n. siempre y ·
cutMfó:.seiil"icéptaClas··por las partes integrantes. este tr1t1do sufri6 e.n. 
•f llldii: en; 1956 ~ ·-
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Tambt'n se regu16 a base de tratados sobre la excesiva -
pesca en diferentes áreas por ejemplo Atlántico Norte de 1946, en Gran 
Bretafta surg16 un convenio para la regulación de las mallas de las re-
des de arrastre y los tamaños mtnimos de los peces, del cual suscribie
ron doce Estados Europeos. La cual entró en vigor en 1953. Misma que 
no se llevó a cabo sino hasta en 1958, se llevó a cabo la convenci6n de 
pesquerfas del Atllntico noreste que entró en vigor en 1963. En este -
Tratado se establece vigilar las pezquerfas de ta zona de conservación • 
ademls de estudiar los medios de conservación de la existencia de espe
cies, adem¡s crearon Comités Regionales que hacfa recomendaciones a los 
Estados que afectaron su región. 

· 1 Otra regular' el AtUntico Noroeste. El Convento Intern!. 
ctonal sobre pesquerfas .del At14ntico Noroeste, fue firmado en Washing
ton en 1949, se tiene por objeto el estudio, protecc16n y conservación 
de las pesquerfas del noroeste del AtUntico a fin. de obtener la mayor 
pesca y re.nd1miento y en·1950 se estableció otra comisi6n internacional 
de pesquerfas del Atllntico noroeste, para la dedicació:i a la investig!. 
ct6n cientffica y ademb de estudiar el desarrollo &iológico y ecológi
co de cualquiera de las especies acúativas en cualquier parte del At14n 
tico no roes te. - · · ·' 

Otra de las comisiones fuf la de ta comisión fnteramerica- , 
·na del .atGn tropical, firmada en et ai\o de 1949. Por Estados Unidos y.·· 
Costa Rica. Ella tuvo por objeto la investt.aación sobre ta abunda.neta -
bto16gica,. btométrtca ecológica de los atunes de aleta amarilla y bonito. 
de las aguas .del pacffico oriental. Asimismo deberá compl ir y anal izar· 
toda la información relativa a las especies objeto .de la Convención y h,! 
cer las recomendaciones necesarias las partes contratantes para mante-
ner dichas especies en el nivel de abundancia que permita la pesca máxi
• constante. Otros pafses del continente americano se han adherido a -
la convención entre ellos estl México. 

Pacffico Septentrional.- Este principio es enfocado e la -
1bstenci6n (siendo fste una limitación al ejercicio de la libertad de -
pesca), los representantes de Estados .Unidos. Canad¡ y Jap6n firmaron la 
Convenci6n Internacional para las pesquerfas de Alta Mar en el pacffico 
Septentrional ,acuerdo que entró en vigor et 12 de junio de 1953. Este -
acuerdo se aplica a las aguas del pacffico septentrional, tiene por obj!, 
tivo lograr el rendimiento de los recursos pesqueros de esa zona. 

De acuerdo con lo establecido en los anexos. el JapcSn es -
parte integrante de esa Convenci6n decidió abst.enerse de pescar, mero -· 
arenque y sa1m6n en determinadas zonas de conservación, as1m1smoCanad' 

· 1 Estidos Unidos, con el transcurso del tiempo esls abstenciones se han 
ventdo disminuyendo. · 
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En 1963, una delegaci6n del Japón manifest6 su inconformi
dad con respecto al principio de abstención, declarando que sólo favore
cfa a determinados Estados y no a la conservación de los recursos, pero 
este principio fue defendido por Estados Unidos y Canadl. ll/ 

Atún del Atlántico.- En una sesión celebrada en Roma por -
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Aliment!. 
ci6n (FAO) se le autoriz6 al Director General a convocar a una conferen
cia con fines para llevar a cabo un convenio para la conservación del -
atún y especies afines en el Atlintico. 

Se llevó a cabo una reunión en Rfo de Janeiro auspiciada por 
el Gobierno Brastleilo, invitando a 17 pafses, llevlndose a cabo una Confe
rencta de Plenipotenciarios sobre la Conservaci6n del atún del Atllntico. 
Las répresentaciones fueron de Argentina. Canadá, Cuba, Espaila, Estados -
Unidos, Francia, Jap6", Portugal, Gran Bretaila, Irlanda del Norte .• RepQ.;;. 
bltéa Democrltica del Congo, República de Corea. Senegal, Unión Sovifti-
ca. Uruguay, Venezuela, y por supuesto Brasil. 

De esta conferencia surgtó la Convención Internacional para 
la conservación del atún en el At1'ntico, se creó de esta conferencia una 
comisión internacional para la conservación del atún del Atlántico. dichas 
comisiones se encargarin de las poblaciones de atúnes y especies afines. ·.•·. 
asf como otras especies capturadas en las pesquertas de túntdos en la zona·} 
del convento.el estudio incluirá la investigación de la abündancta. biome•·'. 
trfas, ecologfa y de 106 peces; la oceonograffa de su medio ambiente y los< 
efectos naturales y humanos en su abundancia. . . 

,. 

Convenciones Bilaterales de Conservaci6n Pesquera entre Mf->> 
xico y Estados Unidos. 

'·· :.' 

México y Estados Unidos, firmaron un tratado en diciembre de:: 
1925, en el que inclufa una sección destinada a la conservación y desarro~\ 
llo de los recursos marfttmos, en. determinadas zonas espec talmente en el ;,.\ 
Ocebo Pacffico, ubicadas frente a las costas de Baja California, México y(, 
Caltfornta. Incluy6 las aguas territoriales y las extraterritoriales, en~':.' 
tendiéndose ·éstas como 1 a pro 1 ongac ión a 1 oeste de 1 as primeras. ·Se cre6 •' 
un 6rgano técnico denominado Comisión Internacional de Pesquerfas México-. 
Estados Unidos. destinados a hacerse recomendaciones. ambos pafses. mismo 
que fue muy breve en su duración porque Estados Unidos denunció el Trata• . 
do en el afto de 1927. 

•Los Fundamentos Econ6micos y Cientfficos de Prtnctpto de Abstenci6ni 
de Pescar" .-Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho dél ... 
M1r.- Veo. l .P~S0-68._ · 
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Otro Convenio se realiz6 el 25 de enero de 1958, en el cual 
se creó la Comisión Internacional para la investigación Cientffica del -
atGn. Pero en ese mismo año Estados Unidos firmó un Convenio con Costa -
Rica que tuvo por obje~ivo el establecimiento de la Comisión lnterameric.!. 
na del atún tropical. 

El Gobierno de México, conjuntamente con el Gobierno de Es
tados Unidos, cooperaron con la formulación y ejecución de un programa de 
investigación cientffica y de conservaci6n de existencia del camarón y de 
peces de interés común frente a las costas marf timas de México y en con-
cordancta con. la Convenición sobre pesca y conservación de los recursos -
nrtos de alta mar, los gobiernos se reunirán para la formulación y ejecu 
ct6n de dicho programa, la reglamentación para proteger algunas especies: 
lo vuelve a veces insuficientes porque en algunos casos no puede operarse 
porque tal vez los Estados no estén de acuerdo con los acuerdos tomados y 
esos aplaza la reglamentación para la conservación de las especies. 

· En 1~ conferencia de Roma de 1965, se aprobaron algunos art! 
culos referentes a la conservación de los recursos vivos del mar. Porque 
habla la explotación excesiva de ellos. 

•En su noveno perfodo de sesiones, la Asamblea General deci
dió convocar a una asamblea técnica con sede en la Organización de .las Na
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación el 18 de abril de - -
1955,para que se· estudiara el problema que se venfa teniendo con respecto 
a la conservación de los recursos vivos del mar, haciéndose las recomenda-
ciones de· carácter cientffico y técnico". · 

',·.·· 

En la Conferencia de Roma, el objetivo fue realmente el de -
la conservación de los recursos vivos del mar y la aceptación de Estado -
rtberefto para la debida conservación, estableciéndose que el objeto era -
realmente conseguir un rendimiento para asegurar el m4ximo abastecimiento 
de praductos marinos, tratando de lograr que se lleve a cabo el principio 
de _abstenci6n. por parte de los Estados que tengan una industria ·pesquera ·., 1 

altamente desarrollada. Pero no tuvo eco, porque hubo rechazo de este - -
principio de abstención para lograr las medidas de conservación. No sien
do aceptado ese proyecto por laAsamblea General en 1956. 

8) Convención Sobre Pesca y Conservación de los Recursos 
Vivos de la Alta Mar, aprobada en Ginebra en 1958". 

Las •edidas que hay que adoptar para la conservación y la 1! , 
bertad de pesca. · 
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En el artfculo lo.de la Convenci6n se observa el principio 
de la libertad de los mares. 

los Estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen 
a la pesca en alta mar, en los puntos siguientes, se señalarán algunas l.! 
11ltaciones a tal derecho. 

, 
A) Obligaciones convencionales; 

B) Los intereses y derechos del Estado ribereño estipulan 
en la conveni6n y; 

. C) Las disposiciones sobre 1 a conservaci6n de los recursos .... 
vtvos de la Alta foiar que figura en los artfculos sigufe.!!.'.'.· 
tes. , .'.;··." 

Casos en los que se deben de tomar medidas de conservacf6n 

En la Convenci6n de.Ginebra se señalaron 3 casos de estable
cer .las medidas de conservaci6n, ya sea por uno o por dos o más Estados, 
los casos son: · · 

a). Cuando los nacionales de un .• Estado explotan ono o mh r.!, j 
cursos vivos en determinadas ·zonas. · ~ ?':f·t 

' ;; 

b). Cuando los nacionales de dos o más Estados explotan las i. 
11fsmas reservas y en la hipótesis de que otros Estados -' 
COllfenzen a pescar de la misma reserva respecto de la -~ . 
cual.ya se están tomando medidas de conservación. 

El artfculo 3o.establece que el Estado "deber&" adoptar me-.;····. 
dtdlS protecc1oni stas, pero no se trata de una obligación de carácter gen.!, ., 
ral que confirma 1 o establecido en el apartado 2 del Art f culo lo. si no que 
puede haber ocasiones que la obligaci6n sea exigible a terceros (artfculo 
6-3) o un Estado ribereño si este comprueba ·que tiene un interés especial 
en la conservaci6n de los recu.rsos vivos en dicha zona (art. 8-I). 

,,..:• 

El segundo caso es cuando dos Estados se encuentran explota!!:.'" 
do la misma especie o las mismas reservas de peces u otros recursos mari•-: 
nos, dichos Estados tomaron las medidas necesarias para la conservación n.!, .· 
cesarla (art. 4). · · 

/ 

. SegGn este artfculo los Estados tienen el dere.cho de solicf~; 
tar 1 pedir que se to•n medidas de conservac16n. 
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En el pr~yecto de la Comtsi6n de Derecho lnternactonal, en 
su Artfculo 52, se referfa al caso de que los nacionales de dos o más e.!_ 
tados pescaran de las mismas reservas en determinada zona de alta mar. 
Mientras que en la Convención se habla de 11 cua 1qu1er zona o zonas". De 
acuerdo con contenidos de la convención se puede convocar cuando los di
ferentes Estados explotan la misma reserva. 

Cuando los Estados no lleguen a un acuerdo dentro del pla
zo de un afto. cualquiera de ellos podri entablar el procedtmiento ante -
la comfst6n especial (art. 4-2). 

Cualquier medida tomada deberá ser consultada con el Dtrec 
tor General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultu':' 
ra 1 la Alimentación quién las dará a conocer a los Estados solicitantes 
1 tomara las m.edidas pert1enentes. (art. 5-l). 

Tercer caso.- Prevé a los que 1 legan a pescar en una zona 
que, se encuentra en conservacf6n, con-forme al artfculo 3 y 4. los Esta-
dos, deben de tomar medidas y aplicarles a ~s nacionales, las cuales no -
deben ser descriminatorias, ni de hecho ni de derecho 1 en el caso de -
que los recten llegados se opongan a dicha reglamentact6n, dentro de un 
plazo de 12 meses, podrán entablar un procedimiento previsto en el artfc~ 
lo 9. 

Proclama Truman 

En el afto de 1945 el 28 de septiembre. el Presidente Tru--
111n ftrmó dos pr'oclamaciones importantes para el derecho del mar. Una -
de ellas sentó bases para constituir el régimen jurfdtco internacional -de lo que conocemos como plataforma continental, o sea la soberanfa del 
Estado rtberefto para la explotación y exploración de los recursos natura 
les. La segunda su objetfvo fu~ la protección de los recursos pesqueros 
en zonas de alta mar contiguas a las costas de los Estados Unidos. 

La proclamaci6n Truman sobre pesquerfas es propiamente la 
Gntca delcaraci6n unilateral sobre pesca, las zonas referidas por esta -
proclama tienen caracterfst1cas de alta mar. 

La proclima Truman, tuvo por objeto proteger las pesque- -
rfas del salm6n en aguas del Ocfano Pacffico. ubicadas frente a las cos
tas de Alaska. porque en esa zona acudfan muchos pescadores japoneses. 

El nombre que se le dio al documento oftctal fue "PoHttca 
de Estados Unidos respecto a las pesquerfas costeras en ciertas zonas de 
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1lt1 mar". Esto en virtud de la necesidad de conservar y proteger los re· 
cursos pesqueros. el Gobierno de los Estados Unidos. consideró apropiado • 
establecer zonas de conservación de &reas de alta mar contiguas a las cos
tas de Estados Unidos en las zonas que se realicen b se est~n realizando -
actividades pesqueras de mayor magnitud. para tal efecto se preven dos ca
sos. 

.1. Cuando las actividades pesqueras se hayan llevado o se-· 
lleven a cabo en e~ futuro sólo por ciudadanos norteamericanos. 

· . 2. Cuando las actividades se hayan ·llevado o se lleven a ca- ·· ,; 
bo en el· futuro conjuntamente por ciudadanos norteamericanos y pescadores ··r 
de otros Estados. :p 

;.~:~~;~ 
Esta proclama con su última parte se seflala que en ninguna • J'. 

111nera se afecta el car&cter de al ta mar. en las a reas que se establ eci6 - .. , .. 
11 zona de conservación y se reconoce que ningún Estado puede poner restrt~·;; 
ctones a las actividades pesqueras·realhadas por otros Estados en alta -- .\.1'. 
111r si no hay algú.n convento expreso .con el Estado de su nacionalidad que · ,·U 
asf lo determine. : /' 

Esta proclama tuvo reconocimiento oficial en el acta de Tru- :';\": 
jtllo de la Conferencia Jnteramericana de Ciudad Trujillo en 1956, donde - 'J} 
la Delegación Americana hizo constar .lo siguiente: ~''.'.' 

. ' ' ·."·:-

•Los Estados Unidos sostienen que, de conformidad con el ~e.; ·:/ 
recho internacional, los reglamentos de pesca dictados por un Estado, no -
pueden ser impuestos a nacionales de otros Estados. salvo acuerdo entre 
los gobiernos interesados. E1f 

Conferencia Especializada lnteramericana sobre "Preservaci6n de los· 
Recursos Naturales: Plataforma submarina y aguas del mar". Ciudad 
Trujtllo, 15-28 de 1956, Acta final. Unión Panamericana Washington, 
DICI. 1956. P. 21. 
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IV.· la Libertad de Colocar Cables y Tuberfas Submarinas. 

Esta libertad es otra consecuencia del principio de la li·· 
bertad de los mares. enunciada en el articulo 2o. de la Convención sobre 
la Alta folar, aprobada en Ginebra en 1958. Siendo hasta esta Convención -
la aprobación y protección de las tuberfas. 

los antecedentes de los cables submarinos son desde 1840, -
cuando se colocaron en 1851 entre Dover y Calais, uniendo Telegráficamen
te a .Francia e Inglaterra. El primer cable Trasatlántico se tendió desde 
lngla¡erra hasta Estados Unidos el 21 de Agosto de 1858 pero dur6 sólo un 
•es. "ast.a que fuf reanudada el 27 de julio de 1866. 

. Para log·rar una debida reglamentación con respecto al man-
tentmtento de las comunicaciones telegráficas por. medio de cables submart 
nos.· Francia convoc6 a una conferencia internacional en el ai'lo de 1882, ':' · 
de la cual se logr6 que se reunieran 26 Estados en el afto de 1984. Lle-- · -
gando a la reglamentaci6nsobre los tendidos de cables submarinos. 

En la Convenci6n de Ginebra sobre la Alta Mar se establece 
el derecho de todo E.stadb, de ·tender cables y tuberfas. submarinos en di
cho espacio (Art. 26·1). asf también se ha reglamentado en otras conven--. 
ctones como "Convenc16n sobre la Plataforma Cohtinental 11 y "Convención sg_ 
bre el mar Territorial y la zona contigua". 

v.- La Libertad de Sobrevuelo en la Alta Mar. 

·En la Convenci6n de Ginebra ni en la Convención del nuevo - . 
derecho. del mar, contuvo ninguna reglamentaci6n relativa a la libertad de 
vuelo, sin embargo de acuerdo con la convención de Chicago del 7 de dicie11 
bre de 19449 los Estados ejercen su soberanfa sobre el espacio aéreo, si-
tuado encima de su territorio y de su mar te~ritorial • . . ~ . 

/ 



CAPITULO JI 

El DERECHO JrnERNACIONAL CONTEMPORANEO 

EL MAR TERRITORIAL Y LÁ ZONA CONTIGUA 

A) Antecedentes Históricos. 

Los· tratados mis antiguos son desde la Epoca de Roma y Cár
tago. se celebraron tratados entre estos dos pueblos, se comprometfan a -
respetarse con respecto a cierto sector del mar. En la edad media tam
bién resultó ser un factor polftfco. 

Las ciudades italianas expandieron su soberanfa o procura-
ron expandirse con respecto al mar que los rodeaba, las ciudades del nor· 
te también procedieron a repartirse el mar Báltico. naturalmente en esa -
6poca del Imperio Romano. la significación para ellos de mar territorial 
era el ejercicio de soberanfa, o sea ejercicio de competencia de un esta
do frente a otros estados y sólo imperaba el concepto de unidad polftica 
.11undial. en que sólo era el Imperio Romano el que dominaba los mares y en 
ese tiempo no habfa posibilidad de que se consolidara la idea de mar te-
rritorial. Ella aparece cuando surgen en la edad medf.a las ciudades ind!, 
pendfentes1 ciudades rivales que competfan entre sf y tenfan una serie de 
necesidades que'llevar. para lo cual el establecimiento de una zona marf-. 
tima alrededor de cada .una. Asf. el mar territorial nace como consecuen~ 
eta de ciertas necesidades históricas. · 

En la edad media. cuando Venecia y otras ciudades italianas 
y las ciudades del norte reivindican soberanfa sobre el mar, lo hacen PO!. 
que necesitan tener una esfera con árbitro especial de competencia para -
luchar contra los piratas, la prevención de las pestes, aplicar determfn!, 
dos impuestos y, secundariamente también asegurarse la pesca para sus pr!!, 
ptos ciudadanos, las reivindicaciones en esa época fueron bastantes. 

En la historia.del mar territorial por el Siglo XIV. hubo -
ciudades ftalfanas que reivindicaron hasta 100 millas de mar territorial. 
En el norte se aplicó el sistema del alcance de la vista, en Holanda el -
111r territorial era para ellos de 12 millas, Francia e Inglaterra alcanz!, 
bln las 20 mf 1 las. ' , 

Groc1o aceptaba realmente la existencia de un mar terr1to-
rtal tal cc;>mo nosotros lo concebimos, pero la tésis.de Grocfo se 1pltca -
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115s alll de las aguas ·adyacentes que el Estado puede apropiar. 

Dá un concepto más general que abstacto. porque decfa que n~ 
era hasta donde llegaba las armas que tenfa el Estado. sino hasta donde --
1 legaban las armas en general. de modo que un estado no neces;ta estar equi 
pado mil 1tarmente para defender su mar territorial. Al tiro del cailón se :-. 
le adjudicó a fines del siglo una distancia de 3 millas. 

8) Concepto de Mar Territorial. 

1 •El mar territorial puede definirse como la faja ocdnica ad-
, yacente al territorio continental de un estado riberefto. generalmente de -

una anchura máxima de doce millas n&uticas (o sea 22.22 ki16metros}. sobre 
la cual dicho estado ejerce la plenitud de su soberanfa. incluyendo el le-- . 
cho y el subsuelo de ese mar. asf como el espacio aéreo suprayacente. con -
la Gnica excepción de derecho de paso inocente a favor de otros estados~. 
w 

. "Mar territorial o aguas territoriales comprende la zona de 
11ar adyacente al territorio terrestre o a las aguas. interiores de un estado. 
siendo parte integrante .de su territorio y encontrándose bajo su soberanfa. • . 
ejercida con observancia de las normas de Derecho Internacional unfversal--
11ente reconocidas 11 ~ • 

La convenci6n d~ Ginebra de 1958, en su artfcúlo primero 'inc! 
so 1 hace la siguiente definición: "La soberanfa de un estado se extiende - · 
fuera de su territorio y de sus aguas interiores. a una zona de mar adyacen 
te a sus costas. designada con el nombre de mar territorial" - · 

Esta soberanfa se ejerce de acuerdo con las disposiciones de 
estos artfculos y las demh normas de derecho internacional. · 

En el artfculo 2o. dice: "la s'oberanfa del Estado rtberefto se 
extiende al espacio aéreo situado sobre el mar territorial• asf como el le
cho y al subsuelo de ese mar". 25/ 

Vargas Jorge A.-Terminologfa sobre derecho del mar.-Edft. Centro de Es 
tudto Económico y Social del tercer mundo.-Méxtco 1979. p. 191. 
Curso de Derecho Internactonal.-Tunktn.-Edit. Progreso MoscG.- 1980 
Traducido por Federico Pita. 

DI Convenct6n de Ginebra de 1958. "Convenc16n Sobre el Mar Ter.rttortal y· 
la Zona Contigua". 
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La postura referente a la anchura del mar territorial fue dis 
cuttda en tres conferencias: La de la Haya de 1930 y 1 as de Ginebra de 1958 
y 1960. la práctica de los Estados fue la de crear una norma jurfdica con
setudinaria, conforme a la cual la anchura del mar territorial se ha fijado 
de 3 a 12 millas. La mayorfa de los estados han establecido la anchura de.1 
mar territorial entre 3 y 12 millas, icnlusive más de 50 estados como son -
(Rusia, Bulgaria, Rumanfa, República Democrática Popular de Co•·ea, Francia, 
Italia, Canad¡, India, Indonesia, Irán, Kampuches, Sri Lanka, Argelia, - - ,. 
Dahoney, Libia, Egipto, Sud4n, Etiopfa, Venezuela, Guatemala, México, Jama! 
ca ••• etc.), tienen mar territorial con una anchura de doce millas. Otros 
se han fijado 12 millas, éstos. son pafses mediterr&nei>s. Otros estados co- .. , 
llO son los escandinavos s61o 4 millas y (USA, Inglaterra, RFA, Holanda, Di- . 
namarca, Australia, Polonia, ROA, Cuba y otr-os) sólo llegan a 3 millas y--.) 
otrls pafses de Africa adoptan las 30 y 50 millas, y algunos pafses adopta.;:::; 
ron las 200 mi 1 las. ·. ?: 

/>j 

. La Comfsi6n de Derecho Internacional de la ONU. en su infomie '5, 
de 1~56, seilaló que el Derecho Internacional no permite ampliar mh de 12 <;} 
•.111as en el mar territorial porque de otra manera se infringe el princi•- :~:i'. 
pto de la libertad de los mares. · . ;:.:J 

_. '· ~.· ~-.1: 

; ·:;~_:':{<~ 

. Y a fste orden jurfdico lo rige las excepciones que seilala ~l.~ 
Derecho Internacional •• La convención sobre el mar territorial y la zona· .;.;,:f: 
contigua hace hincapié al Estado ribereño, en sus artfculos lo. y 2o., seila':'' 
la que la soberanfa se ejerce de acuerdo con- las disposiciones de los artfc.i' 
los de la convención de más normas de derecho internacional, de. las excel>-~1 
ctones que contempla la convención de Ginebra de 1958 es la del paso inocen;,c¡, 
te de buques extranjeros que no sean de guerra a través de 1 as aguas terri•:,); 
tor1ales. ' . :; 

,. : . ::~.~~~ 
... ,·· 

La medic16n o extens16n del mar territorial es según la misllii:.: 
convención en sus artfculos 3 y 4 dice: ,., 

Art. 3.- "La lfnea de base normal para medir la anchura dél >' 

ur territorial es, a excepci6n de aquellos casos en que se disponga otra ~:} 
cosa .. en estos artfculos, la lfnea de baja mar a lo largo de la costa¡ tal"~';; 
COllO aparece marcada· en las cartas a gran escala reconocida oficialmente .:..;i'.i¡ 
por el Estado riberefio". · ·;! 

Art. 4.- 1.- En los lugares en que la costa tenga profundas:: 
aberturas y escotaduras o en los que haya una franja de islas a lo largo de'.: 
la costa situadas en su proximidad inmediata, puede adoptarse como método~; 
para trazar la lfnea de base desde la que ha de medirse al mer territorial 'i 
el de .las 1 fneas de base rectas que unan los puntos apropiados". , 

. . ·, . : . ~~ 

2 .- El trazado de esas lfneas de bise no pueden apartarse de)/; 
una 1n1nera apreciable dela direcci6n general de la costa. y las zonas de·r¡ 

~ · .. 
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mar situadas del lado de tierra de esas lfneas han de estar suficientemen
te vtnculadas al dominio terrestre para estar sometidas al régimen de las 
aguas tnteriores". · 

3.- "Las ltneas de base no se trazarán hacia elevaciones que 
emergen en baja mar. ni a partir de ellas. a menos que se hayan construfdo 
sobre ellas faros o instalaciones análogas que se encuentran constantemente 
sobre el nivel del agua". 

4.- "Cuando el método de las lfneas de base rectas sea aplica 
ble según lo dispuesto en el párrafo I. al trazar determinadas lfneas de -
base podrin tenerse en cuenta los intereses econ6micos propios de la regi6n 
de. que se trate. cuya realidad e importancia esth claramente demostradas 
por un largo. uso". · · · · 

5.- •El sistema de lfneas de base rectas no puede ser aplica~ 
ble por un estado de forma que aisle de la alta mar el mar territorial de -
otro estado". 

6.- •El estado r'lberefio esta obligado a indicar claramente lf. 
neas de base en cartas marinas. a las.que ha de darse una publicidad adecua
da•. HI 

El problema relativo a la anchura del mar territorial. 

El problema de la anchura del mar. fue debatido en la Confe-
rencta de Gtnebra de 1958 y 1960. como ya se explicó con anterioridad no se· 
llegó a ningún acuerdo. Si se hubiera 1 legado a un acuerdo con respecto a ·· 
la anchura de 12 millas al derecho no hubiera podido organizar el proceso -
ulterior de los hechos. hubo distancias que prevalecieron en cierta época -
como por ejemplo la de las 3 mil las. aceptada durante los Siglos XIX y par
te del xx. hubo otro en que aceptaron las de 12 mi.llas y en la actualidad - . 
es la que ttene mayor aceptación. 

Pero se parte de que no existe una norma obligatoria respec-
to a la anchur~. "sin embargo debe de existir una anchura máxima, por la r.! 
z6n de que la comuni.dad i nternac tona 1 aceptó la ex is tenc ta de una zona de • 
los fondos marinos y oceánicos que estarán sometidos a un régimen tnterna•
ctonal que es el patrtmonio común de la humanidad" • .. 

J§J Convencf6n sobre el mar terrttortal 1 1' zona con~tgua.-Gtnebra 1958,~. 



En la resoluci6n 2749 (XXV) de h Asamblea General, a la cual 
se consagr6 el concepto de patrimonio común de la humanidad sobre los fon-
dos marinos y oceánicos fuera de la jurisdicción nacional, fue adoptada por 
108 votos a favor y ninguno en contra. 27/ 

Como ya se especificó con anterioridad existen grupos de Est! 
dos que adoptan diferentes anchuras de mar territorial y estos los analiza
remos en 2 grupos, los que reivindican menos de 12 millas y aquellos los -
que se reivindican más de 12 millas los del primer grupo parten en la exis
tencia de un derecho de los estados a ejercer soberanf a sobre la franja del 
111r territorial. 

Los del segundo grupo.- Son conocidos por la "tésts de las --
200 millas 110" t~sis latinoamericanas", en este grupo fija unilateralmente 
su de.recho y dentro de ciertos lfmites, el espacio o la franja de territo-- ' 
rto martftimo adyacente a sus costas de la cual ejerce derecho de soberanf.a ,, 
o jurisdicci6n. · · · 

Fundamentos de la Tésfs Latinoamericana. 

., 

La tfs is ti ene en par ti cu lar ese nombre. porque fue donde se ;.) 
origin6 y esto tiene una explicación. Los pafses de -América, particularmen:.\ 
·te los de América Latina, nunca se adhirieron al criterio de las 3 millas_,, 
Reconocida· desde mucho tiempo atrás, influenciados por los españoles las 6 .:; 
111llas. Asimismo, influyó las caracterfsticas geográficas del. continente,, 
que .permiti6 tener una visión más amplia de las que es el mar y asf pensar {/; 
en espandirse más rápido. Se puede extender el mar territorial con relatt-;. 
va facilidad porque exfstfa el factor de que ningún estado estuviera enfre.!!.·r 
te. los Estados de los cuales se reivindicaron las 200 millas, la primera ; 
fue de Chile en 1947, Perú, Costa Rica y el Salvador. 

En 1952 se suscribió el acto internacional más importante que 
fue la· Declaración de Santiago, de los pafses del pacffico sur. Esta decl!. 
ración fue emitida al culminar la conferencia sobre explotaci6n y conserva-. · 
ci6n de las riquezas marftimas del pacf fico sur, dicha declaración tuvo el· . 
valor de tratado, siendo uno de los más importantes dentro del ámbito tnter< . 

. nacional. -

Su fundamentaci6n fuera exclusivamente de carácter econ6micó. : 
hubo algunos problemas de 1nterpretaci6n, según algunos, en ella se reclama 
un 111r territorial strictu sensu; según otros es simplemente una zona cont! 

. gua y por otros es una zona de aprovechamiento exclusivo o sea. una zona --: 
económica parecida a la propuesta de Kenga en las discusiones de la Comi- ·~•·.• .. 
s16n de los Fondos Marinos. Pero lo i~portante de esta declarac16n es que ·. · 

W Orrego Vicuna Francisco.-Tendenctas del derecho del mar contemporaneo.k: 
Edtt. A~eneo.- Buenos.- 1974. p. 17. · ··· · · 
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se reivindica la sober.anfa y Jurisdiccf6n exclusiva sobre el mar que baíla 
sus costas hasta 200 millas. A esto debe agregarse un argumento que en -
esa 1111sma delcaración dejan a salvo el pasa "inocente". institución fmpo!, 
tante dentro del mar territorial. y no la libertad de navegación. Desde 
entonces el paso inocente fue una institución del mar territorial. En --
1960. Panamá, Uruguay y Brasil hacen reivindicaciones sobre su mar territ~ 
rial. 

Objeción a la Tésf s 

La principal obJeci6n a la t~s1sde las 200 millas es que -
signt'fica la extensión de la soberanfa de los Estados sobre espacios que 
pertenece a Alta Mar y que excede de una distancia máxima, esta se argu--
111enta con dos razones 1) que se atenta contra 1 a H bertad de navegación -
que es un principio importante del derecho internacional y las' 2) es que 
se extendieran demasiado adjudidndose bastas extensiones académicas en-. 
111res cerrados. 

La convenci6n de Ginebra sobre el mar territorial y la zoni 
contigua. se abstuvo de precisar la anchura de mar territorial sin embargo 
se htzo alución a las 12 millas y además estableci6 que "La Zona Cont1gua11 

no se puede extender má~ allá de las doce mil las a partir de la 1 fnea de 
base que sirve de punto de partida para medir la anchura del mar ter.rito-
rfal". 

la Delfmitación del Mar Territorial 

La delfmftaci6n es una operación que fmplica la determinac16n ~;.' 

1) de la lfnea de base del mar territorial. 

2) de su lfmite exterior 

·· · 3) de sus. lfmites laterales 

L fnea de Base 

En la Conferencia de Caracas.- Es decf r la 11nea de bajamar a 
lo largo de la costa. 

En aquel los sectores o zonas de las costas que tengan profun-· ; 
das aberturas y escotaduras o en las que haya una franja de las islas o. los' 
lagos de la costa sf tuada en su proximidad inmediata, se acepta el mftodo •';.·;;; 
de las 1 fneas de base recta. (Es cuando una costa presenta caracterfsticas ,,.:,,¡ 
frre9ul1res). · ., 

: .... ~ .. r. 
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El prtncfpio que se sigue conser~ando es el de Convenci6n -
de Ginebra en su artfc.ulo 4 párrafo 11 dice "El trazado de esas 1 fneas de 
base no puede apartarse de manera apreciable de la dirección general de -
11 costa, y las zonas del mar situadas del lado de la tierra de esas lf-
neas han de estar suficientemente vinculadas al dominio terrestre para es 
tar sometidas al régimen de las aguas intedores". 28/ -

La conferencia no abordó el tema de las bahfas cuyas costas 
pertenecen a varios Estados. 

Tampoco se definió lo que es una bahfa histórica aunque se 
reafirmaron los elementos a lo relativo al concepto jurfdico de bahfa, lo 
que permite por exclusi6n definir lo que es una bahfa histórica 

Adem's cabe seftalar que varios pafses seftalaron que·1a lfnea 
de base del mar territorial comprende además de las aguas interiores, a -
las aguas archipelágicas. 29/ 

L fmite Exterior 

. En el artfculo 6 de la convención de ginebra se establece 
que "El Hmite exterior de.1 mar territorial está constitufdo por una lfnea,. 
cada una de cuyos puntos está del punto más próximo de la lfnea de base, a 
una distancia igual a lá anchura del mar territorial". 

Lfmites Laterales 

La delimitación entre estados cuyas costas se hallan situa-
das frente a frente o sea adyacente, ha sido objeto de tres enfoques. 

1) Debe de operarse una lfnea media determinada en forma tal 
que todos sus puntos sean equidistantes de los puntos más · 

. pr6ximos de las lfneas de base a partir de los cuales se 
mide la anchura del mar territorial. 30/ 

b) Cuando se acepta la lfnea media, excluye la consideración. 
de circunstancias especiales. 

c) Otros proponen que se determine por acuerdo entre ellos. 
de conformidad con principios equitativos y teniendo en -
cuenta las circunstancias especiales". ALI 

Conferencia de Ginebra de 1958 
Reconocerse la categorfa de aguas archipeUgicas sólo se estara recon2 
c1endo una especie ""s del género aguas interiores. · > 
DOC/A/CONF 62/C.2/L.3 del 3 de Julio de 1974, propuesta del Reino Untdo 
Propuesta de Turqufa.-Limitación del mar territorial, DOC. A/ CONF. 62/. 
C.Z./L.9 del 15 de junto de 1974. 
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Por principios equitativos se entiende "todas las circuns
tancias de la zona marftima u oceánica respectiva y todos los elementos 
pertinentes de carácter geográfico, geológico y de otra fndole". 32/ 

Con respecto a los puntos anteriores es necesariamente hacer 
un análisis del "derecho de paso inocente", que es uno de los elementos -
fundamentales del régimen del mar territorial. 

El Derecho del Paso Inocente 

Se entiende como Derecho del Paso Inocente definición dada 
por la Convención de Ginebra de 1958,.es: ;'El hecho de navegar por el mar 
territorial. ya sea para atravesarlo sea penetrar en las aguas interiores, 
ya sea para dirigirse hacia estas aguas, ya sea para dirigirse a alta -
ur viniendo de ellas". Esta fungirá del paso inocente, fue derivada de -
la necesidad del tránsito que han tenido asf todos los pafses del mundo -
en su paso por estados ribereños y solamente en casos extremos podrfa h!, 
blarse de una limitación del paso inocente, la mayorfa de los estados lo 
respetaron rigurosamente, todo esto es válido para la navegación, pero no 
para la aeronavegación,·pero en éste último caso no operan el paso inoce.!l 
te. 

El derecho del paso inocente, es consecuencia de la liber--

.... 

_tad de navegación. El paso inocente fue aceptado por el Instituto de De
recho Internacional de la Sesión de Paso de 1894¡ "todos los barcos sin - < 
distinción, tienen el derecho de paso inofensivo en el mar territorial". 

El derecho de paso inocente de buques extranjeros que no -· 
sean de guerra a través de las aguas territoriales está reconocido por to 
dos los estados, reconocimiento del desarrollo de la navegación interna--=
ctonal. Antes de que se reconociera y se aprobara la convención sobre el 
mar territorial y la zona contigua, este derecho se reconocerá como norma 
jurfdica consuetudinaria. 

Por paso se entiende: 

La navegación por las aguas territoriales, ya sea para atr! 
vesarlas, sin penetrar a las aguas interiores, ya sea para dirigirse ha-
eta estas aguas, o hacia alta mar viniendo de ellas. 

El paso comprende el derecho de detenerse y fondear, pero -
. s61o cuando sea incidentes normales de la navegación o sea por peligro e!_ 

Cuestiones de Rumania.-limitacfón de los espacios marinos u ocean1• 
cos entre estados vecinos o adyacentes. DOC/A/CONF. 6.2/C.Z/L.18 -
del 23 sw Julio de 1974, 
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tremo o 1t1que. Artfculo 14 de la Convenci6n de Ginebra de 1958. El pa 
so se considera inocente mientras no sea perjudicial para la paz. el or:-
den o la seguridad del Estado ribereño. · 

Los buques extranjeros que utilizan el· derecho de paso de· 
ber&n someterse a las leyes o reglamentos del estado ribereño. 

Se les prohibe a los buques extranjeros dedicarse a las •• 
aguas territoriales del Estado ribereño a la pesca y otras actividades • 
de explotación de los recursos del mar. o a realizar cualquier investig!. 
ci6n, sondeos y cualquier otro trabajo. En el caso de buques de guerra, 
el -.tado ribereño tiene derecho a prohibir a los buques de guerra ex- • 
tranjeros el paso por su mar territorial. Se practica asimismo la nottf! 
c1ct6n de paso, asf es como el estado ribereño establece sus reglas de -
paso a los buques de _guerra extranjeros por sus aguas territoriales. 

Haciendo un estudio comparado con el Reglamento de URSS es 
que: para estar a mar territorial de URSS, es necesario pedir autoriza-
ct6n previa, asimismo, en Polonia, Inglaterra y Bélgica también se rigen 
por ese principio de notificación, previa. Aquf en México no es necesa-
rto esa nottf1cacf6n, los buques de guerra extranjeros pueden pasar por 
aguas territoriales siempre y cuando no se dirijan a ningún puerto del -
pafs. En la ya antes c'itada convenci6n .sobre el mar territorial y la Z.2, 
na contigua el derecho de! paso inocente se J.e atribuye no solo a los b.!! 
ques mercantes sino tambien a los buques de guerra. 

Aunque algunos paf ses como por ejemplo URSS, Rumania y Co
lombia, establecieron que el Estado ribereño tiene derecho a reglamentar 
el paso de los buques de guerra por sus aguas territoriales. 

Cabe aclarar también que el estado ribereño puede ejercer 
su Jur1sdfcci6n penal respecto de los buques que pasan por sua aguas terr! 
tor1ales y es sólo en los 4 casos siguientes: 

1.- Si el delito tiene conseeuencias para el estado riberefto. 

2.- St las circunstancias de delito perturban la paz o el • 
orden en el mar territorial. 

3.- St el cap1t4n del buque o el cónsul del estado cuyo p1-
bel l6n enarbola,solfcita la intervención a las autorida 
des locales para la det.ención de persona o personas que 
hayan cometido el delito. 

·4 •• Las medidas que se adoptan·son necesarias para 11 reprs. 
116n del trafico de estupefacientes. 

' .. ;'. 
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La Zona Contigua 

Definición "debe entenderse el espacio ocelnico adyacente -
11 ••r territorial. de una anchura igual o menor que la de éste último. 
en el cual el estado riberefto ejerce cie~tas competencias para fines esp~· 
cfffcos, en particular de tipo aduanero, fiscal, de averiguación y sanit!, 
rto. W 

La zona contigua tiene una naturaleza jurfdica distinta, es 
decfr según la convenci6n de Ginebra sobre el mar territorial y.la zona -
contigua de 1958 (este espacio se identifica tanto ffsica como Jurfdica-
mente como parte de la alta mar, por lo tanto la zona contigua no es ni -
alta mar ni territorial sino que posee su caracter sui generfs que aGn no 
111 sfdo definido con detalle. · · 

. El estado riberefto ejerce en el mar territorial la plenitud 
de su sober1nf1, la cual se prouecta sobre la totalidad de ese espacio ma 
rfno, en cambio, en la zona contigua dicho. estado sólo posee competencta
ltait1d1s.fragmentarias y especializadas. 

En el artfculo 24 plrrafo 2 de la Convención sobre el Mar Te . 
rrftorfal y la zona contigua, el Estado riberefto podra adoptar en una zo-- · 
na de 1lta mar adyacente a su 111ar territorial las medidas de fiscaliza- .;. 
cf6n necesarias • 

a) f;vitar la infracción a sus leyes de polfcfa aduanera,fi!, 
cal. de erunigraci6n y sanitaria que pudieran cometerse -

· en su territorio o en su mar territorial. 

b) Reprimir las infracciones de esas leyes. 

Esta zona no se puede exgender mis de 24 millas desde lis -
1fne1s de base a partir de la cual se mide la anchura territorial, y en -
esta.zona se establec~ó que no estarfa permitido la pesca, con excepción 
de algunos estados que sf la permiten pero.eso ya es con arreglo a acuer-
dos entre esos estados. · 

E11 11 Tercera Conferencia de la ONU sobre derecho Marfttmo 
un 1rupo de pafses presentaron propuestas acerca del establecimiento de -
las 12 •illas de aguas territoriales de los estados ribereftos, de zona 
econ&lfca de 200 mi 1 las a contar desde las lfneas de base de las aguas 
tetorttoriales, era el objeto de proteger los derechos de los estados a 

. · .... ·,·:" ...•. ·:··· .' 

. .;; 

·vargas, Jorge A.- Terminologfa sobre Derecho del Mar.-Edit! ce·ntro -
de Estudios Econ6mtcos y Sociales del Tercer Mundo.-Mlxico.-1979\ p. 
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los recursos naturales de~ m!r, en primer término 1~~ vivos y minera
les.~ 
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Algunos pafses socialistas aceptaron esta propuesta, decla
rando. estaban dispuesto al establecimiento de tales zonas. Aceptando el 
111ar territorial con la anchura de 12 millas, libertad de pase por los es
trechos i nternac iona 1 es, 1 i bertad de nav.egac ión, etc. 

Diversos pafses resolvieron ampliar por vfa unilateral los 
lfmites de su jurisdicción nacional sin esperar que se terminara la confe 
rencta, como consecuencia fue deplorable un caso de ésta fue la ley nor-":' 
teamericana del 13 de abril de 1976 sobre "La Conservación de las Reser-
ves Pesqueras y la Dirección de la Pesca, que estableció, a partir del lo. 

. ,,, 

·de marzo de 1977, una zona pesquera de. 200 millas en las costas de u.s.A.;. 
con la ititensión de convertirla en' zona económica exclusiva. Rusia conta.;; 
rfa a ese acto, declaró que la ley norteamericana está en pugna porque no· 
se llevaron a cabo los esfuerzos de la .conferencia, acuerdos que fueron r,! · 

· ciprocamente aceptados, más tarde varios estados declararon la fijación de 
una zona econ6mica de 200 mil las entre ellu México. 35/ 

G. Tunkin.- Curso de Derecho Internacional.-Edit. Progreso.
Mosca.- 1980.- Traducido por Federico Pita~.P· 44. 

'AY ldem p. 45. 
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VJJ.- El Rfgtmen de las Pesquer,as en Alta Mir, 

la tecnologta altamente des1rrollad1 ha tenido gran auge en 
la pesquerfa, c1·eándose grandes flotas con moder(IOS equi'pos y nuevos mét2, 
dos, intensificándose ta· pesca. limitándose a la pesca costera, aprove- • 
chando todas tas temporadas de pesca, una consecuencia que trae con ello 
el peltgro de reducción o exterminact6n de ciertas especies. Las áreas -
lllls crfticas son las pesquerfas del atlánttco Norte y la caza de balle- • 
nas. 

r En el pre&mbulo de la convenci6n sobre la pesca de Ginebra 
de 1958: considero que el desarrollo de la tEcn1ca moderna en cuanto a -· 
los 111edt0s de explotaci6n de los recursos vivos del mar, el aumentar la -
capacidad del hombre P•ra atender las necesidades aHment1c'las de la ere-. 
ciente población mundial, ha expuesto y puesto en pel_igro a_lgunos. recur.;. 
sos marinos por ser explotados con exceso. .. · 

En la citada convencicSn en su. artfculc:> 3o. est.ablece que ~
"El Estado cuyos nacionales se dedican a la pesca de cualquier reserva o 

· reservas de peces u _otros recusos vivos del mar en una zona ·cualquiera de 
alta mar donde no pesquen los nacionales de otros estados debed adoptar 
ilééltdas en esa zona re!ipecto de sus propios nacional és ¡ cuando sea necesa 
r1o para la conservac16n de 1 os recursos vivos afectados". (Este:· juris--= 

· dtcct6_n es un deber internacional, aun cuando sea un solo estado el qué • 
pesque en una zona determinada. · 

En la Gl tima parte del pre,mbulo de la convenci6n de Gtne-· 
bra 'consfder6 "que la naturaleza de los problemas que suscita en ·la actu.1. 
lfdad la conservaci6n de los recursos vivos de la alta mar, sugiere la -
clara necesidad de que se resuelvan cuando ello sea posible, sobre bases · 
de cooperacf6n internacional, mediante la acci6n concertada de todo_s los 
estados interesados". Pero esto se basa en la ejecución nacto_nal funda·-
Mntada en el principio de la nacionalidad del buque. · 

l. Medidas de Conservación. 

S61o se mencionaran las principales medtdas. 

a) Prohibir completamente la pesca de ciertas especies que 
'stfn en pel tgro de extinci6n o se puede disponer la 
pesca, de peces de cierto tamafto~ 

bl Tomar medidas con respecto a los ~parejos de pesca. 

e) Temporadas de veda. estableciendo 'reas prohtbt"d1s pira 
pesca. 
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Estas 111edfdas deben ser con base· 1 1nvestfg1c1ones cfentffi.
CIS y estadfsticu, y1 ·sean nacionales o internaci.onales, todo esto es de 
acuerdo a ios conventos regionales, asimismo en los conventos se estable
ce una cláusula que se permite pescar en cantidad mfnima para fines de in
vestfgac16n. 

Las medides de conservaci·6n son según la 1eg1slaci6n nacfo• 
nal de cada estado aplicable a sus buques, pero debe de hacerse de acuer
do con otros estados, los que se dediquen a la pesca, negociando entre ªfil 
bos estados o varios estados les limitaci'ones a la pesca~y sf violan la -
medida de conservaci6n establecidas, se puede ir al arbitraje contemplado 
en la convenci6n de Ginebra. otra medida es la acción unilateral del esta 
do ·rfbereilo, de la. cual la ya mencionada convención de Ginebra reconoce:" 
ciertos derechos, existen convenios regionales antes y después de la con
vencf6n de Ginebra· de 1958, estos convenios regulaban y regulan aspectos 
como: la protecci6n" de los aparejos en contra' de colisiones y daños, el -
acceso de buques pe~queros de otro .estado a un estado riberéfto y por últ! 
llO la polfcfa de pesca. 

· La convencf6n mis antigua fue la del mar ·del norte y el 
atUntfco del noroeste, para la regulaci6n de la fiscalizaC:ión de las pe!. 
querfas en el mar del norte, firmado en la Haya en 1882 por (.Bélgica, Di
namarca, Francia, Alemania, Holanda e Inglaterra). D1cha·convención dis
puso que "los pescadores de ceda pafs gozarán de derechos exclusivos de -
pesca dentro .de la distancia de tres mil las desde la lfnea de la más baja 

.111rea. a lo largo de toda la extensi6n de las costas de sus respectivos •
pafses•. Respecto a la libertad de navegaci6n ·y anclaje, la convención - · 

·atspuesó que sus disposicfones no afectan y que la reglamentación al·res-
pecto fuera la del Estado r1bereilo 1 . esta convención fue reemplazada más -
tarde por la de 1967. 

Otra de las onvenciones más antiguas fué la de 1902, firma
da en Copenhague, estableciendo el Consejo Internacional para la explota
ctcSn. del mar. Reemplazada después por la de 1964 que mb tarde se habla
rl de ella. 

Una de las· convenciones referentes a .la conservac16n, es la 
conyencfcSn sobre reglamentaci6n de las medidas de las redes de pesca y de 
las limitaciones de tamai'lo de los peces, suscrita en Londres en 1946. Es 
ta convencicSn fue reemplazada en 1959, por la convenci6n sobre las pesque 
rfas en el suroeste atl&ntico, que es una de las más importantes, en mati 
rt1 de conservac16n, la convencicSn establect6 una cUusula en el sentido 
de que "los derechos, reivindicatarios o puntos de vista de ninguno de los 
estados contratantes en relacicSn al alcance de su Jur1sd1cci6n sobre las 
pescp1erfas". Lo m&s importante de esta convenci6n.es el poder de formular 
rec011end1ciones a los estado.s miembros, sobre medidas de hs redes, tau~ 
llo ·de los peces, perf6dos y zonas de veda, aparejos· de pesca y otras naed!. 
das para el incremento y mejoramiento de los recursos del mar, todas elJ1s 
basad.s en tnvesUgacfoaes. ·· · · 



43. 

En 1964 .la convenctón sobre las ,pesquerfas en el atl&nttco -
del noreste, s61o se r~firi6 a 1os lfm1te~ de las zonas de pesca y el •e-
ceso recfproco de los pescadores de un pa1s a la zona de pesca de los de-
llls. 

•La convenci6n de 1958, sobre conservaci6n. la adhesión a es 
ta convención fue la misma a la de 1964; En 1971, se fijó en Bergen, Nor~ 
vega. La convenctdn sobre la regulación de la pesca del arengue altanttco. 
Escandtnero. Este acuerdo prohfbe la pesca de ciertas especies de arengue. 
Asf se ha establecido diversos acuerdos referentes al mar del norte en el 
at1'nt1co noroeste, asf también en ese mismo afto el 12 de febrero de 1971. 
tos Estados Unidos y la URSS, firmaron un acuerdo bilateral para la protef_ 
c16n y reparación de dailos de los aparejos de pesca en el pacffico del no!. 
destEI. lli 

Convención del Atl&ntf co Sur 

.· ·. El convenio que abarca todo el Océano A.1 tlnttco y sus mares 
adyacentes es el de conservación del atún. en el Atlántico, firmado en Rfo 
de Janeiro en 1°966, la comisión adopta medidas por mayorfa y sus funcfo-
nes son de estudiar los aspectos ctentfftcos .y técnicos de la pesca del -

· a'tCin, basindose en las u#anaciones de los· pafses miembros y asf ·como de -
.sus propias tnvest_igaciones. 

En el océano pacfftco la convención sobre pesca en alta 111ar, 
en el océano Pacffico norte, suscritos en Tokyo en 1952, asf como la decla 
r1cf6n de Santiago de 1952 y conventos complementarios. Con excepción deT 
acuerdo bilateral entre USA y URSS con respecto a las medidas de conserva-. 
Ct6n 1 derechos de ambas partes. 

Conservación de 11 foca del Artico 

Dicha convencf6n sobre pesca cie· 1949, fue ampliada mediante 
protocolo suscrito en Washing.ton en 1963. para especificar las especies de 
focas en el 4rt1co. 

Un convenio importante fue el_ acuerdo bilateral el'tre Canada 
y Nor~ega en 1971. sobre las focas de venfoundland. 

! 

· Por 11edio del cual, se establec16 que se nombraré una comi-
stGn pira que se presentaran próposfcfones con respecto a periodos, lllfto-

Orrege Viculia Francfsco.-Tendencfas del Derecho del Mar contempora
neo.-Ed1t. el Ateneo.-Buenos Aires.-1974. 
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dos de caza y cuotas nacionales., htas se ttjan anuaimente ~urTt:iliOnd\cn-
do las Gltimas a 60,000 focas por cada ·parte, ·· · 

Otro acuerdo es el de ·la caza de focas en el pacUico norte 
suscrito en Washington en 1957, por Canadi, Estados Unidos, Jap6n y URSS. 
acuerdo modificado en 1963, éste acuerdo estableci6 medidas drht1.cas de 
conservaci6n. una de las medidas es la prohibición de caza de lis focas -
(_caza pellgica) y la segunda fue la que la URSS impuso, la suspensión de 
11 caza comercial en las islas Co11111ander. si. el número de focas bajaba a 
.. nos de 50,000. 

La Foca·Antlrttca 

·Se llev6. a cabo en Londres, en julio de 1972, la cónvenct6n 
SC)bre 1• conservac16n de la Foca, en esta convención todos los pafses per
tenecientes al tratado ant&rtico de 1958, se adhirieron y en dicha conven . 
ci6n se debe de proporccionar o adoptar medidas especfficas como la inves:" 
ttgact6n, informaci6n con respecto a los volúmenes· de caza. ademas las -
partes pueden adoptar medidas de conservaci6ri que Juzguen adecuados, como, ;;> 
cazas maximas permisibles,. especies protegidas y no protegidas; perfodos . 
de caza y vedas, regiones de veda, e.stableci_miento de zonas de_ reserva; • 

· Hat tes en cuanto . a . edad,. sexo, y· t_amai\o. mi todo. y ·aparejos de ca za y· ~ • ;,,; . 
otras.i·gual. Tambi.én se prevé la creación de un sistema de inspección y 
control. · · · 

.La Co.nservación de la Ballena 

La conservación ¡n¡s antigua fue la de 1937, modificada en -
19~ y 1945. dicha convención fue puesta en vigor en 1946. La convención 
tiene alcance mundial, pues se aplica a todos los. mares y todo tipo de b.!. 
llenas. exclusivamente se aplica en el ant&rtico, porque en el At16ntico 
1 en el Pacffico norte, la ballena fue parcialmente exterminada. 

La convención se aplica a los-barcos-fabricas, estaciones 
terrestres y cazadores de ballenas bajo la jurisdicción de los estados -
contratantes. El anexo de la convención incluye todas las medidas relati 
vas a la conservación de la especie. Las partes deben de comunicar a las 
oftctnas internacionales de Estadfsticas Balleneras. que tiene su sede en -
Noruega para la informaci6n de exceso de caza de ballenas para asf llevar 
un control e imponer multa o castigo a los infrictores. ~ 

Otra Mdida adoptada fue la de fiJ•~ ~n ciertoperfodo 'de -
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caza y ftjar cuota, que finalmente resultó ser alta porque agot6 los - -
stocks permfttdos. Otra medida de conservaci.ón adoptada fue la de no uti 
ltzar nuevos barcos-fabricas en la ant4rtida. Ahora bten algunos.pafses 
respetaron la convención pero otros no. Otro convento ballenero fue el -
del pacffico norte suscrito en 1970, entre USA, Japón y URSS, estab1ecie.!l 
do cuotas para los pafses contratantes. 

Protecct6n de Aparejos de Pesca 

La convenci6n para la ftsca11zactón de las pesquerfas en el 
1111r del norte. suscrita en ·la Haya en 1882, dicha convenct.ón previó un --

.· sbte111 de control, tnspecci6n e incl!ISO captura de barCC)S pesqueros ex-- · 
tranjeros y este debta entregar a 1.as autori.dades de su paf$ la sanción - . ·. 
correspondiente y los tri.bunales de su· pafs serfan los competentes para • 
conocer de' la reclamact6n (o los) por daftos infringidos. Posteriormente· 
se celebró.un convenio entre Noruega e Inglaterra y Alemania, entre el.pe 
rfodo éle las dos guerras, dicho acuerdo constsU6 ~n crear un sistema de-
conct1 taci6n y arbitraje no oblfgatorio, este sistema consi.st1.6 en que se 
for111rf1 una junta establecida en Noruega, otra en Inglaterra; cada una -
se componfa por dos miembros, uno Inglaterra y el .otro .de Noruega, cada~
junta atenderfa asuntos y reclamaciones por daftos causados en .aguas a~ya- · . 
centes al pafs donde estaban establecidos los aparejos de pesca. ocasiona . 
dos por pescadores de otro pafs~ o un buque puede estropear los aparejos.,. · 
de pesca que han stdo instalados por los botes de las poblaciones coste--
ras. · · · · ·· · .. 

. Otra Convenct6n fue la de 1967, dicha convenc16n se aplica 
a los Odanos At1'nttco y~rttco, ast como sus mares adyacentes (Biltico 
y Medtterr,neo) ,se prevean disposiciones en cuanto al registro y. marca -
de los barcos para asegurar su identtficactón. sefta.lamtento de los apar!, 
jos de pesca para indicar ·su posición y extensión. y en cuanto al deber 
de no interferir las actividades de otros barcos yapareJos de pesca. y 
p1r1 la solución de alguna contienda a solicitud de la parte afectada y 
.la contraparte, designara una junta u otra autoridad apropiada para cono
cer el reclamo, la cual examinar' los hechos y procurara alcanzar un acue!. ·.· 
do. todo ello sin perjuicio de los procedimientos judici.ales ord1.nartos. . .. 

Deftntctones 

El Talud o Decline. 

Es la repetida curva tsob4tica de los 200 metros. suele -
cotné:tdtr casi siempre la prtmera falla brusca y.rlptda hacia los abh·· 
•s. Es el comienzo del llaudo talud, pendiente ó declive. continental 
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o insular que va a llegar, en fnclfnada pendiente h1st1 la 1ns6bata o se,! 
. di Je ~ .SCC iiiet1·üi Je; 11ruciumi id11. 

Cuencas Petigicas 

A partir de 2.500 metros de profundfd1d empfez1 les grandes 
produndfdades o cuencas oceánicas, que muchos autores dividen en dos cla
ses pellgicas o abisales. 

Las cuencas pellgicas se entienden desde 11 fs6bata Gltima-
11en~ citada hasta la de 5.000 metros. Tiene un fondo pendiente suave -- ' 
por la gran amplitud que ofrece y en ella· reina una oscuridad.absoluta; - ··•·· 
las corrientes se han~hecho muy lentas; las temperaturas a falta'de fn-. - ' 
fluencia solar, mu,y ~rfas y las presiones muy gran~es. 

. Sus dep6sftos de barro se subdividen tambiEn en dos .clases: · 
_lodos caldreos y lodos silfceos. 

Cuencas Abisales 

Desde la regi6n anterfo.r y med-tante cortaduras 'muy ripidas i 
se penetra por fin a la cuenca abisales o zorfa de los grandes abismos - -
ocelnfcos, cuyos accidentes topogrlficos que alteran muy variadalllente su 
suelo, pueden ser. s_egún los geólogos depresiones o excavaciones alarga-
dts elevaciones, canales, trincheras, crestas, fosas, surcos, callones, -

.:etc •• _. HJ · 

VIII. El REgimen de los Fondos Marinos y Oce•ntcos. 

Este aspecto se refiere a la jurtsdicci6n nacional y ·del -
Rfgimen Internacional aplicable al lrea submarina, siendo esta la plata
fo ...... continental y lo~ fondos marinos y oceánicos. · · 

La convenci6n sobre la plataforma continental de 1958, se 
observa que se refiere principalmente a los espacios submarinos adyacen
tes al Estado Riberefto que viene siendo la plataforma continental, el ta 
lud continental y el 1 lamado z6calo continental que abarca el conjunto ie 
los anteriores_. ¡ 

111 Azdrraga y Bustamante,JosE Luis de.-La Plataforma Subaarfna y el -
. . Derecho Internacional .-Edit. Ministerio de Marina (Consejo Superior 

de lnves~1gaciones Cientfficas).- Madrtd.-1952.;. pp. 9 y 10~ 
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El pri.mer espacto que se encuentra a part1r de la costa es 
la plataforma continental. dicha plataforma es una pendiente leve que se 
tn1c1a a partir de la·costa en dirección hacia el mar hasta alcanzar una 
profundidad de 200 metros. en esta profundidad la pendiente inicia un 
descenso mucho mis marcado y abrupto. formando el Talud Continental. 

La plataforma continental y el talud este conjunto se le da 
el nombre de z6calo o terraza continental, 

A parttr de la base del talud continental. se inicia una 
nueva pendiente generalmente muy suave que llega hasta delimitar con los 
fondos profundos o abtslaes, este espacio es el que se conoce como emer-- · 
s16n continental y todo el conjunto anterior es el que forma el margen -- · · 
continental. · 

La e111ersi6n continental se compone de sedimentos tanto de -
~r§ienes continental como marinos, algunas .veces cu.brtendo las rocas de -
tipo continental y fondos abi.sales, los fondos profundos tienen una com-
pos1c16n geológica diferentes a la cotinental debido a esta dtsti.nta com
PoS1c16n geot6gica a veces resulta inapropieado referirse a una prolonga
.c16n del territorio por ejemplo: Parte de la emersión continental perten.!. 
ce a 11 categorfa geo16gica de los fondos profundos .. 

. La profundidad de 200 metros de la plataforma continental -
se encuentra a una distancia aproximadamente. de 40 mn las de la costa. pe 
ro en algunos lugares. la profundidad de 200 metros se encuentra a la ·dis 
tineta de cinco· o menos aún de .la costa. iniciándose inmediatamente el ti 
lud continental, y en otros lugares es contrariamente se encuentra a 400-. 
o 500 o hasta 800 millas de la costa, siendo la pendiente excepcionalmen
te suave. 

En complemento a los espacios submarinos adyacentes a los • 
continentes. las vastas extensiones de las profundidades oceánicas reve-
lan la presencia de montañas submarinas. algunas veces con altu.ras consi- . 
derables, de bancos, depresiones. mesetas submarinas y otras configuracto : 
nes del mundo marino. Todo esto es de gran interés, desde el punto de -= ··.· 
vtsta de los recursos minerales que allf se encuentran. 

El porcentaje del lrea submarina cuando es menor a 200 me-
tros de profundidad representa aproximadamente un 7.SS del total de los 
fondos marinos y ocelnicos; entre .200 y 100 metros, el porcentaje d1sminu 
,.. constderablemente. cosa que ocurre también entre 100 y los 2,000 me- :-. 
tros, este mayor porcentaje corresponde a los fondos profundos o abisales/.'' 
Estos antecedentes penatten tomar determinados cri.terios para deltmitar -
la Jur1sdicct6n nacional sobre el lrea submarina, asf podra un pah que 

. --·· ,, -·· ·~. ,,., _ _..;.,..:.,..:.., 
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tenga una plataforma estrecha del 1.mitar& su Jurtsd1ccf6n sobre la 'base •• 
del criterio de la distancia ejemplo: un pais cuya plataforma se extiende 
por largas distancias antes de alcanzar la profundidad de 200 metros. se 
tnc11nar& por el criterio batimétrico o inclusive. geo16gico, que este le 
11egure una mayor área submarina sometido a su Jurtsdtcci6n. 

Recursos vivos de la plataforma continental. son aquellas· 
especies marinas que tienen su medio de vfda en la plataforma y desde la 
Convencf6n de Ginebra sobre la plataforma continental de 1958, se asimi·· 
lan al rfgimen de la plataforma y no al de las aguas suprayacentes. en al 

. gunos pafse~ es muy importante por la explotac16n de la perla. 

· Pero 11 explotacf6n de la plataforma es en h actualfdad de 
. gran fnterfs porque con el desarrollo tecnol6gico. ha alcanzado un valor · 

cOinparable con el terrestre. porque s~ explota el petr61eo y otros m1ner!.. 
les de la plataforma continental, 

Extlte otro ttpo de explotact6n que es el de los nódulos de· 
fosforita y sobre todo de. manganeso, estos nódulos tienen el tamafto de P!. 
queftas ptedras de un diámetro promedio de cinco centfmetros, de color o~
curo. estos pequei'los nódulos. yacen por millones de toneladas en los fon• 

· dos 11ari nos profundos, norma 1 mente entre. 1 os 4000 y 12000 pi es de profun- · 
dfdad, cubriendo vastas extensiones oceánicas. Por ser muy livianos y p~. 
rosos, se encuentran casi flotando en el fondo marino. lo que fac11tta m.!!.' 
cho su explotact6n. · 

La .fmportancta de estos yacimientos es tan grande porque se 
encuentran por millones de toneladas en el océano pacfftco por cada milla · 
cuad.rada. 

•. :;_ .... ,•. 

• · . · Los nódulo~· que tienen fosforita son de gran utilidad en la 
industria de los fertilizantes y la industria qufmica. los de manganeso - · 
son .los más complejos por su diversidad de m.inerales que contienen, en su .. 
totaf de ellos se encuentra el 41S de manganeso, el 2H de hierro; cobal.; 
to, nfquel y cobre se encuentra en menores proporciones. Pero esto puede 
traer consigo un gran problema como por ejemplo el desplazamiento de la ~ 
explotación marina por la terrestre, porque puede llegar a ser que la ex
plotación marina sea menor. costeable que la terrestre y esto generarfa -- . 
desplazamiento de las fuentes y ocasione efectos adversos para 11 econo-
•fa de los pafses en desarrollo. 

Este problema lo ha venido observando el rfgimen internaci!t 
nal de los fondos marinos desde 1967. El Delegado de Malta en las 'Nacio· 
nes Unidas, sei'la16 que .. la reserva ·subm1rfn1.de ma.nganeso 1lcanz1ba para •. 
400.000 anos, en comp1r1ctón con la reserva terrestre que :s61o alcanza --
100 anos; el nfquel la reserva marina es de 150.000 y la terrestre 100:·· 
anos¡ el cobre la marina de 6.000 aftos 1 11 terrestre 40 anos. 
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A) i'íatatorma Cont\neñtal 

•Hay que hacer un pequefto anilisis de principio de la liber 
tad de los mares, su evoluci6n se caracteriza en 4 ca~egortas jurfdicas • 
que son: 

a) La etapa en que el mar fuf considerado res nullius, sus
ceptible de ocupaci6n¡ 

b) la etapa en que fue considerado res communis, no suscep· 
ttble de ocupaci6n y aprovechable por todos. 

c.) la,etapa de subordtnaci6n, en que la libertad ya no es -
restr1ngtda, sfnosujeta a determinadas condtctones. 

d) La etapa actual que es 11 del patrimonio comGn de la hu· 
.. nidad,·que subordina los fondos marinos a un ~fgimen -
tnternactonal adiDintstrado". W , 

. la plataforma continental es considerada desde. dos lngulos 
diferentes: "como concepto geol.ógtco, o sea desde uri punto de vista cien
ttftco, y como figura jurfdica, dentr~ del lresdel derecho internacional> 
del ilar. 

Desde el punto de vista ctentffico, se entiende· el &rea sub 
1111rina adyacente a la costa de un estado r1berefto, asf como el lecho y e T ... 
subsuelo respectivos, la cual penetra en la mar .en una pendiente suave y ··· 
cuyo lfmite exterior,· antes de prectpitarse hacia los abismos oce6nicos, .· 
convencionalmente se estim6 que llega a unos 200 metros de profundidad. 

- Es decir, se trata de la prolongación del macizo continental que penetra 
en el area ocelntca adyacente. De. aquf que Gilbert Gidel la haya denomi• 
1aa40 •La parte sumergida delterritorio de un Estado" W 

G. Tunk1n, la deftne como: La superficie de lecho y·e1 sub
suelo de las zonas submarinas adyacentes a la costa (.incluye islas). pero 
situadas fuera de la zona del mar territorial, hasta una profundidad de·'"' . 
200 •etros, o más .de este lfmite, hasta donde la profundidad de las aguas··.·. 
supra.vacentes permite la explotación de los recursos naturales de dichas 
zonas•. M1f 

~Las plataformas continentales cubren solamente el 7.51 del 
area total de los oce,nos y dicho porcentaje equivale al 181 de la super
ftcte de los continentes de nuestro planeta. Aunque los cientfficos mar! 
nos poseen informaci6n topográfica .sobre todas las plataformas continent!. 
les del 11Undo, los datos relattvos 1 los sedimentos de sus capas superfi· ·· 

. ,' . . ·, '. ' ' 

Orrego VtcuflaFrinctsco.-Tendencias del Derecho del Mar Contempora
neo.• (UNl'fAR).-Edtt. El Ateneo.• Buenos Atres.-1974. p. 78. 
VargH Jorge· A.~ Terainologfa sobre Derecho del Mar.•Edit.-Centro - · 
4e Estudtos Econc1•icos y Socia les de 1 T~.rcer Mundo .-(CEESTEM). • "'- , 
xtco.-p. 208 y 209~ · · · · · · · · 
Turktn G.-C.urso de Derecho lnternactona .-Traductdo por Federico Pi
te .-Edf t .-Progres.o.-Moscu .-1980 .p .55 •. 
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ct11es s61o se conocen en una cuarta parte de ellas y apenas en un 101 lo 
rel1cfonado con su estructura rocosa y geo16gica". W 

a) L1 doctrina de la plataforma continental, 

A rafz de la aparicf6n de la tecnologfa y la explo~acf6n suJ!. 
1111rtn1 o sea la plataforma continental. se busc6 una justfficacion para -
la Jurtsdicción nacfonal, autores de mediados de este siglo sostuvi.eron -
que el prfncipfo de la libertad de los mares sólo era aplicable a la nave-

. gact6n y a la pesca y no a la área submarina. a rafz de esto se hizo nece
sarto legislar sobre este nuevo principio y en que se fundamenta la juris-
dfccf6n del Estado rfberefto. · 

La r1z6n de esto es independizar el ¡rea submarina del prin
ctpfo de la libertad de los mares consiguiéndose evitar el carácter de -'.~ 
•res c0mmunfs" (no susceptible de ocupación y aprovechable por todos). de .: 
esta l!llnera. el Estado rtberefto quedaba libre para explotar el área subma~ 
rh11 no seno dentro de su jurfsdicci6n nacional. sfno también más al U de· 
el11 •. Pero se so·stuvo más tarde que el. Derecho Internacional carecfa de - : 
prtncfpios aplicables al ¡rea submarina siendo necesario crear normas ent!, : 
r1•n~e nuevas. ·· 

Al n1cer el principio de la libertad de los mares nadie se • · 
ifl!lgfn6 que se podrfa explotar la plataforma continental, en ese entonces 
el Gntco recurso suscep~ible de aprovechamiento fué la pesca~. Pero si s~ f!!, 
terpreta al nivel del genero, observaremos que este es el aprovechamiento· :>i 
de lis riqeuzas marinas, que primero comprendi6 la pesca y luego la explo"' >i 
tac16n submarina. Entre una y otra etapa, evolí.tcion6 en los términos que >" i; 
se>fndfcaron sin que nadie pueda sostener la existencia actual de una 1 i-• ·c.:~ 
bert1d trrestricta. sino subordinada al interés de la comunidad internacto··J 
n1l ¡· •L1 cons.agr1cfón_ del concepto del patrimonio común de la humanidad".-.·.:,;: 

El jurista Francisco Orrego "cuna hace referencia a las con- ··· 
secuencias importantes a este principio, al sostener que la Jurisdicción •\} 
del Estado rfberefto .sobre el área submarina se fundamenta en una derogaci6n: · 
del principio de la lfbertad de los mares. se deduce que todo aquello no ~.· .. ,¡ 
COllprend!do dentro de; los .términos de la derogación continua siendo, "res .. :·., 
CC>lmunts , y en ningun caso un irea susceptible de ocupación. Desde la -~ 
1probaci6n del concepto del patrimonio común, ello ya resulta perfectamen"' · 
te claro. · 

T1111btén aclara que hay otra consecuencia más importante si ·~··· 
1cept1.,s que el principio de la libertad de los mares se referfa al géne~ 
ro •rtquezas del mar". se ll_ega a la conclusi6n de que el rfgfmen jurfdico 
1pl1c1ble al .trea submarina es inseparable del r~gfmen aplicable a las - .• 
.•yu11 suprayacentes. Si se admite una derogacidn del princtpfo en benef1~. 
e o de ·la jurhdfcct6n del Est1do riberefto sobre el área, submarina que es· 
un1 de 115 riquezas del mar, y no hay ninguna.r1Z6n lógica que impida el •. 
•provechamiento de los recursos vivos de 11s 1gU1s suprayacentes, que es -

.. otr1 .de. las riquezas del mar. 
·. !!/ V.rgas JOrge A.-u. Ctt. p.209 
. ' 
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La 1nterpretaci6n que hace el jurista al respecto de la na
turaleza de los derechos del Estado riberei\o sobre el &rea·submarina y de 
las aguas, son dos: La primera, concibe el fenómeno como una proyección -
de hs competencias territoriales en el mar, esto es. la perspectiva que 
va de la tierra hacia el mar. 

La segunda nace de una perspectiva inversa, esto es, que va 
del mar hacia la tierra, fundamentándose la jurisdicción del Estado en una 
derogación del principio de la 1 ibertad de los mares. De esta manera só
lo P.Uede usarse el mar dentro de las derogaciones que se concretan al - -
aprovechamiento de las riquezas del mar y no para otros fines. , 

• • 
Antecedentes 

. El antecedente de una reivindicación sobre plataforma, la en 
· contramos en Argentina desde 1916, en la obra de SEGUNDO STORNI, denomina:" 
·da Intereses Argentinos en el Mar. Segundo Sto ni y José León Sulréz • pla!!_ · 
tearonla necesidad de aplicar el concepto de mar territorial para todos -
·los~ efectos, seguridad, comercio, pesca y caza. Sin embargo, es eón la -
Proclama· Truman, que .la plataforma continental se cincorpora a diversas 1!, · 
t111ciones del mundo, erí especial a los pahes latinoamericanos que poseen 
una ancha plataforma continental. rica en hidrocarbur,os y gas natural. en; 
lH costas del caribe y del océano Atlántico, como es el caso de México, • 
Br•stl y Argentina, cuya plataforma se extiende a una di~tancia de 800 U• : 

·l&letros. desde la costa. En latinoamértca sobresalen Mexico y Venezuela¡ · 
.. en MExico la extracción de hidrocarburos se encuentra en la plataforma co.n 

tinenta 1 de Campeche. Tabasco y Chiapas. 

La Proclama Truman 

El entonces Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica 
HARRY S TRUMMAN, al tanto de los descubrimientos realizados por las 1nves
ttgac.iones cientfficas marinas, y su tecnolo.gfa altamente desarrollada; pa · 
·ra extraer del mar. los energhicos y minerales que servirfan para reacti-~: 
· var la economfa de su pafs debilitada a rafz de la segunda guerra mundial:1 
. el 28 de septiembre de 1945, firmó dos proclamas, una de llas referente 1' 
·1as pesquerfas y la otra relativa a la ·plataforma continental. 

la proclama No. 2667 referente a la plataforma continental -
establec16: " •• ~El Gobierno de los Estados· de Norteamérica considera los -
recursos naturales del subsuelo y del fondo del mar de la plataforma contt 

. nental por debajo del alta mar próximo a las costas de los Estados Unidos-• 
de Norteamérica"• ·aclarando que "el car•cter de alta mar de ,lH aguas 
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sttu1du _so_bre 11 plat1forma co.l)~.ff'en.t1l_ y, 'J derecho de su 1t bre e irre!_ 
trtcta navegactcSn, no ~e ven afectados en modo 1lguno". 

Como fundamento de este acto unilateral se adujo que era •• 
•Justo y razonable el ejercicio de jurfsdiccfdn por parte del Estado rfb!, 
refto contiguo sobre los citados recursos. 

• ••• Puesto que la efectividad de las medtdlS para utilizar 
o conservar fstos recursos depende de la cooperac16n y protecci6n que se 
proporcione desde la costa, dado que es posible considerar a la plataforma · · 
conttnental como una extensi6n del macizo continental de la naci6n coste- ' 
r1 -~. por lo mfsmo, perteneciente a ella de niodo natur1l, ya que estos r!_ 
cursos con frecuencia constituye una expresicSn que se prolonga hacia el - ; 
m&r de una fuente o dep6sf to que yace dentro del territorio y puesto que 
11 propfa protecct6n obliga a la naci6n ribereila a mantener una vigf1an-
ct1 estrecha en relaci6n con las actividades que se desarrollan frente a 
sus costas, las cuales son de naturaleza necesarta para el aprovechamien-: 
to de tales recursos. · 

En la segunda proclama No. 2668 se sefta16 que los recursos 
pesqueros son de especial importancia para las comunidades coste.ras, por 
lo que existe una urgente necesidad de 'prot.egerlos contra explotaciones - · 
1bus1va.s, estableciendo al efecto " zonas de conservaci6n en aquellas - -
•reas de 1.a alta mar contiguas a las costas de Estados Unidos en que las 
1cttv.id1des pesqueras se han desarrollado y mantenido o lo serln en el fu 
turo 1 una escala importante ". Mb adelante aclara que se reconoce o.-= 
1cept1 el derecho de culaquier Estado a establecer las referidas zonas de 
conservaci6n fuera de sus costas "siempre y cuando se otorguen el recono
ctmiento correspondiente a cualquiera interés pesquero de nacionales de • · 
Est1dos Unidos, ... y se respete tgualmente al car&cter de alta mar y el d.! 
recho a la libre navegaci6n de tales zonas. Los principios blsfcos de e! 
ta proclama fueron después incorporados en la Convenc16n de Ginebra de ~-
1958 sobre la Pesca y la Conservac16n de los recursos vivos de alta mar. 
(artfculos 3, 4 y 6). . . · 

. Tan solo un mes despu6s de haber stdo emf tfda la proclama -
Tr&11111n, el 29.de octubre de 1945, el entonces Presidente de MAxico, MANUEL 
AYJLA CAMACHO, formul6 una declaracf6n por la cual ,.refvfndfca toda la -
plataforma o z~calo continental adyacente a sus costas y a todas y cada -
una de las riquezas naturales conocidas e inéditas que se encuentran en • 
11 •fSlla ... 

ctan.en el 
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Desde uh punto de vista hist6rico, México se convirti~ asf 
en el primer pafs de América Latina que adoptó una polftica nacional pa
ra 11 defensa y la reafirmación de la soberanfa sobre los recursos subm!, 
rimos no renobables. ~ 

.. la convenci6n de Ginebra de 1958, sobre la Plataforma Con-
tinental, establece su régimen jurfdfco internacional y define a la pla
taforma continental en su artfculo lo. como: 

• . ' 
a) El lecho el mar y el subsuelo de las zonas submarinas -

adyacentes a las costas pero situadas fuera de la zona 
del mar territorial, hasta una profundidad de 200 me- -
tros. o mh alU de este lfmite, hasta donde la profun
didad de las aguas suprayacentes permita la explotaci6n 

·de. los recursos naturales en diversas zonas¡ 

b) El lecho del mar y el subsuelo de las regiones submari
nas an,logas adyacentes a las cotas de islas. 

Artfculo 2: Establece que el Estado riberefto ejerce dere
cho de soberanfa sobre la plataforma continental a los efectos de su.ex-· 
ploractón y de. la explotaci6n de sus recursos naturales. 

1. Los derechos a que se refiere el p¡rrafo 1. de este ar
tfculo son exclusivos en el sentido de que, s{ el Estado ribereño no ex
plora la plataforma continental o no explota .los recursos naturales de -
fsta. nadie podrá emprender estas actividades o reivindicar la platafor-
111· Conttnental sin expreso consentimiento de dicho Estado. 

2. los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma •
continental son independientes de su ocupación real o fictivia, asf como 
de toda declaración expresa. 

. 3. Para los efectos de estos artfculos, se entiende po.r --
•recursos naturales" los recursos minerales y otros recursos no vivos del 
lecho del mar y del subsuelo. Oicha expresión comprende asimismo, los -
organts.mos vivos, pertenecientes a especies .sedentarias, es decir~ aque
llos que en el perfodo de explotación están inmóviles en el ·lecho del mar ·. 
o en su subsuelo, o sólo pueden moverse en constante contacto fhico con 

. dtcho lecho y subsuelo". W 

W. VARGAS JORGE. A.-Terminologfa sobre derecho del mar.-Centro de Estu
dtos Económicos y Sociales del Tercer Mundo.-(CEESTEM).-México.-
1979.- p~ 222 y 224. . : 

W CONVENCIOr~ DE GINEBRA de 1958.-Sobre la plataforma Continental de • 
fecha 29 de abril de 1958.- ed1. cuarta.-1967 .- p. 41 y 42. 
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8) los Fondos Marinos Oce4nfcos fuera de la Jurtsdicci6n 
N1cfonal. · · · ·· , , · ··· 

1) la propuesta de M1lt1. 

El Dr. ARVID PARDO, embajador de Malta, tom6 concfencfa del 
peligro que representaba para la paz mundial, el que no se hubiera regla
mentado sobre los Fondos Marinos Oceinicos. Esta laguna del derecho del 

... r. motiv6 que los Estados tecno16g1camente desarrollados planearan ce-
lebrar una min1convención para repartirse los fondos marinos oceintcos. 
El Dr. Arvid Pardo, en un discurso que dur6 4 horas denunció el proyecto 
de l.tt miniconvenctón integrada por Estados Unidos, URSS. Francia, Japón, 
lrllf Bretafta y Alemania Federal¡ destacó lós adelantos de la oceonograffa · . 

. geologfa y surgió a la XXII Asamblea General de. las Naciones Unidas a de..: ,; 
clarar los Fondos Marinos Oceánicos fuera de la jurtsdtcctón nacional, • ..; · 
•p1trtmonio común de ·1a humanidad" y a congelar las reclamactones de sob!. .; 
r1nfa vinculadas con los citados fondos, hasta tener un tratado sobre pl!,.: 
tlfonna continental. Esencialmente el Dr. Pardo Propuso lo stgufente: 

1. Los fondos Marinos Oce,nf cos 'son el "patrfmonio común de 
la humanidad". En consecuencia. deben .utt 1 fzarse y explotarse para prop! 
sitos pacfficos y para beneficio de la colectividad internacfonal. · , . 

:, "·~ 
2. las retlamactones de soberanfa vinculadas con los citados · 

fondos. deben quedar "congeladas". hasta que .se te_nga un tratado sobre la· 
pl1tlforma continental. · 

. 3. Debe crearse un 6rgano representativo amplio. pero no· de~ 
.. sfado numeroso. con tres objetivos principales: · 

1) P1ra consfderar las consecuencias relactonadas con .la se
.. ·guridad. la economfa y otros factores. derivados del est!. 

blecfmfento de un régimen internacional de los Fondos ma-. ·:e 
rfnos oceánicos fuera de las Jurisdicciones nacionales. '.ii 

b) Para asegurar que el proyecto de tratado, proteja é1 ca-• >; 
rlcter internacional del fondo del océano. ,,., 

·:;J\j 

e) Pira que prepare el establecimiento de un o,rganismo inte!. < 
n1cional 1 que asegure que las actividades nactonales. em- ;;' 
prendidas en la alta mar y en los fondos marinos oce&ni-- <· 
cos. estar•n de acuerdo con los principios fnclufdos en - ·· 
el tr1tado propuesto. ;:: 

·l-y 

C1 cre1cf6n de un ~rgantsmo·espec1a1 • 

. Con poderes 1decuados para 1dllfnfstrar en bien de 11 h11111n1-
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d1d los fondos marinos oce&nicos que estfn mls 1na de la Jurtsdicci6n --
. nacional. Este organismo 1ctuarfa. no en car4cter de soberano. sino de -
fiduciiria de todos los pafses del mundo. dotado de los poderes suficien
tes para reglamentar la explotaci6n comercial de los referidos fondos ma
rinos. 

b) La C011tsi6n de los Fondos Marinos Oce&nicos. 

A rafz de 11 propuesta de malta. la Asamblea General de la 
N1cfones Unidas, cre6 un Comité encargado de estudiar la ut11tzaci6n con 
ftnes pacf ficos de los fondos marinos oceánicos con participaci6n final -
de 91 •iembros. El 21 de diciembre de 1968, se estableci6 la "Comisi6n -
sobre. la utiltzaci6n, con fines pacfficos de los fondos marinos y oceáni-
cos fuera de. los lfmttes de la Jurtsdicct6n nacton1~"· · 

·.· 

. : 

Sus funciones principales fueron: 
. 

· 1) Elaboracic1n de pr.inctpios Jurfd1cos relativos a la coope 
r1ci6n internacional, en la explot1ci6n y éxplorac16n de 
los fondos marinos. · · 

11) Estudios de los medios y arl>itrtos. para promover la ex
plot1ct6n y el empleo de los recursos de es1 zona. 

111) Adopct6n de medidas contra 11 cont1minaci6n. 

· c) Principios que Fundamenta la Exploraci6n y Exp1otaci6n de 
los Recursos de los Fondos Marinos Oceánicos. · 

1) Son patrimonio comGn de la humanidad. 

IJ). Parttctpaci6n equitativa en los beneficios procedentes -
de la zona, teniendo especial consideraet6n, por las ne
cesidades de los pueblos en desarrollo. 

111) No fllbra reivindicaciones ni ejercicio de soberanfa sobre 
ntnguna parte de la zona. 

IX. El Rfgtmen-Jurfdico de Alta Mar. 

Se enteder' por ALTA MAR, la parte del mar no perteneciente -
al mar ter.rttorial nt a las aguas tnteriores de un Estado. Definict6n dado 
por la Convenct6n sobre· la alta ur. de Ginebra de. 1958. !Y · 

. W Convenctan de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958.• Art. lo •. 
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. . _ . . . . . Alta Mar. es el .espac•o marino que se encuentra ltbre. de - . 
culquter mantfestacfón permanente de soberanfa por parte de algGn estado• 
es dectr. es el espacio oceántco que queda más allá del lfmite exterior 
de 11 faja marftima sobre la cual los estados rtbere~os ejercen su sobe
r1nfa o bien proyecta sus competencfas en forma exclusiva. ya que se tra 
ti del mar territorial o de la zona económica exclusiva. según sea el c:i 
so•. W 

El alta mar es el irea que ocupan las aguas suprayacentes 
que se encuentran sobre ·1os fondos marinos oceánir.os situados fuera de -
las Jurisdicciones nacionales¡ El alta mar es simplemente el área que -
se denomina "zona internacional". 

L1 alta mar esta cubierta a todos los Estados. con litoral 
•rfttlllO o sin 1 ttoral. Esta zona esta reservada para fines exclusiva-
mente plCfficos y ningGn estado puede ejercer en ella. su soberanfa tam-
btfrf es importante subrayar que en la alta mar se ejercen.· las siguientes 
1 t bertades • · 

l. la de na~egactc1n¡ 

2. L1 de sobrevuelo• 

3. L1 de tendfdo de cables y tuberfas submarinas• 

4 • L1 de pes.ca ¡ 

5. L1 de construir fslas artificiales y otras inst1lactones 
·autorizadas por el derecho internacional¡ y • 

.. e·. • . • 6 •. La de tnvésttgaci6n cientfftca. g/ 
( .. ·. ~- ~ ·. . . . - . 

AJ. Los Grandes Problemas Jurfdicos del Alta Mar. 

En primer lugar su ambito especial por el vacfo legfslat1vo 
que 1 ntvel multtlateral se presenta. conduce a un estado indeterminado "'! 

de fse ambito espacial. A lsto se agrega los problemas planteados por -
los .. res interiores. mares cerrados y semicerrados. las bahfas ordina- -
rt1s ~las hist6rtcas. los golfos. los estrechos. etc ••• Esta incertidum
bre se refleia en las declaraciones unilaterales-de los estados basadas -
en 11 1usenc a de una norma de derecho tnternacional que lo impida. tam-
btln Por la extstencta de una zona contigua. por los derechos derivados -
de 11 plataforma continental y su rfgimen jurfdico. en los fondos marinos 
~ ocelntcos. y en la.nueva ~eglamentaci6n que se crea en la 1ctu1ltdad. 

§/ VARGAS JORGE A.- Teratnologf1 sobre Derecho del M1r.- (CEESTEM).-Mf· 
xtco.-1979.-p. 41. 

W Id•.- p. 42. 
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Esta pluralidad de re_gfmenes jurfdicos se traduce en el confrtcto ere- - . 
ctente entre lu normu unilaterales de los estados rtberenos y los cri· 
tertos de los pafses desarrollados de alto desenvolvfmtento tfcntco y ca 
pacidad de explotación. En este caso sólo nos vamos a refertr a los cui 
les es la situact6n actual. En primer lugar los criterios tradicionales 
de "res null f us", res communfs o res ni 11 tus communfs u sus no represen--
tan criterios suficientemente claros y definidos como para explicar la • 
naturaleza jurfdica de alta mar. En todo caso serfa la naturaleza Jurf-
dtca en primer ,lugar, que est6 abierto a todos los pafses del mundo con 
o stn litoral. Este es el principio de la igualdad de los estados. En 
segundo lugar es susceptible de dominio exclusivo o sea, que nadie puede 
apropiarse de esta zona, sino que es libre y en tercer lugar ese sector 
del 111ar tmpera la libertad de navegact6n. Sin embargo esa lfbertad de • 
navtqaci6n es con restricciones y 1 tmf taciones cons.agradas en los fnter.! · 
ses de la comunidad fnternactonal y de los derecho .de los Estados rfber.! 
ftos •.. La'libertad de alta mar i111plfca una utflizaci6n no exchlyentes de, 
la uttltzaei6n por· los demis. Su ejercicio no debe afectar el carlcter 
de .aguas de alta mar~ como tampoco entorpecer la utflfzaci6n de rutas "'!. 
rftt•s ordinarias, indispensables para la na~egaci6n internacional. 

8) Restricciones del Rfgimen de Alta Mar 

LIS restr'fcctones y limitaciones de los intereses de la co• 
•nidad fnternactonal ya sel de los Estados con 1 itoral o sin 1 itoral. ·· . . 

1) Es una lfmitacicSn de hecho derivada de la indetermina- -
ct6n de la extenstcSn del mar territortal. Y su conse• -
cuencia jurfdtca es: 

Que los Estados sin litoral han argumentado que el estado -
de tftcleterminacicSn o de pluralidad legislativa de los Estado.s ribereilos :"' ... ·· 
t!s -la restricci6n de su derecho a participar en la explotacicSn de las gran·'';· 
des lreas 1111rftimas, en cierto modo es necesario buscarle una solución a - ''.,, 
esa pluralidad legislativa. 

Otra causa es el rfgimen de 1.a zona contigua; otra .11m1ta-
ct'1n es el rfgimen de la plataforma continental, donde tambifn el Estado . 
rtberefto tiene un conjunto de derechos sobre el lecho del mar y del sub-- ' 
suelo de las zonas adyacentes hasta una profundidad de 200 •etros o hasta 
donde pueda explotar esa riqueza. · 

., .. 

Extste otra ltmttactcSn que es sobre los derechos de pesca, é' 

ta•btfn tmplfd un rfgimen aplicable a 11 Alta Mar. Ade111h de las reglas <;S 
derivadas de la preservación del •dio •rino, esas reglas t•pltcan el •• ·':;;; 
•bandono del crtterto del pafs del p1bel16n otro principio es el de la au., C\,\' 
tortd1d eo11p1rttda, este prtnctpto es atrtbufdo 1 que el r•gi•en tnternl': ~~.;ií: 
ctonal por sf solo no puede abarcar· todos los espacios y, por consiguien- > 
te, el Estado rtberello es U facultado para ejercer ciertos derechos en -- ':f¡ 

.:d[~ 
"-'·.~. 

",. 1.i,1 
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nombre. propio y para ejercer otros derechos y facultades a representaci6n. 
de los intereses de la comunidad internacional. . . . . 

·'! 

Con respecto al régimen de libertad en Alta Mar excluye de
.termfoadas actividades, la primera de ellas es relacionada con los expe
rimentos nucleares en alta mar. Tales experimentos nucleares afectan - -
grandes zonas de la alta mar. está utor1zación de la al ta mar para prue-- ·. 
bis nucleares no solo afecta la libertad de navegación, sino que pone en 
peligro a los que la utilizan. sino que, por otra parte, es un instrumen-
'to grave de depredación del medio marino. En· la primera Conferencia so-- '· 
bre el derecho del mar, celebrada en Ginebra en 1958. puso de manifiesto 
que muchos Estados temen profunda y sinceramente que las explocfones nu-
celares constituyen una infracción de la libertad del mar. "En 1963 se •-. '"" 
suscribi6 el Tratado de Moscú, que prohfbe los ensayos con armas nuclea•- · }¡; 
res en la atmósfera, en. el espacio ul traterrestre y debajo del agua, el -: '.~i! 
cual amplfa su imbito espacial de aplicación. siendo este de caricter u..:. 
mttado, a ~ualquier otro medio y si la explosión causa desechos radioact!· ;'~ 
vos. 11Este tratado ha sido suscrito por mb de 104 estados, este es un -.<> .. ~ 
primer logro legislativo concreto para evitar la continuacf6n de las prU,!.~A·i 
bu y los experimentos de armas nucleares. Asimismo en 1967, se suscribe /· 
otro tratado que es el de Tlatelolco; que proscribe las armas nucleares·-.'.:};:~ 
en América Latina, excluyendo asf una zona especffica de los efectos .de •io/''. 
hs ·armas nucleares y de su utilización. su objetivo es mb amplio que •"'! · 
los simples experimentos del mar". 47/ ·/,! 

Otra áctividad consiste en las maniobras de caricter naval ~·: 
cuando estas se realizan cerca de.costas extranjeras que no lo autorizan .• , 
o de rutas marftimas internacionales, porque lógicamente implican una 11• ·Y; 
•1tact6n injustificada y perjudicial en contra de aquel los Estados cerca-.:. •j 
nos al lugar de la maniobra y serfa lógico establecer una. reglamentación ;. 
de caricter internacional que crea las normas que permiten la realizaci6n: · 
de fsas maniobras y disponga de las medidas prevent tvas en favor de los - .. 
Estados ribereños que establezcan las oportunidades eri que se puedan rea-. 
1·1z1r y los lugares en que pueden ser efectuadas. · ·;:r· 

C) L1 Libertad de Investigación Cientffica 

La Comisi6n de Derecho Internacional, seftala que las liber
tades que menciona la Convenci6n de Ginebra de 1958, sobre la Alta Mar, -
enuncia que existen y son reconocidas por el Derecho Internacional, como 

'·' 

es 11 de las investigaciones oceanográficas fundamentales, llamadas tam-- . 
b14!n abiertas o h1vestigacfones cientfficas de buena fe. y otro tipo de - .. · .. · 
tnvest19aciones. Las caracterfsticas de este tipo de 1nvestigac1ones son:>; 

;,:: :1 

. ' ';.'~ '¡ 
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d) Esos resultados deben ser publicados¡ 

e) Debe observarse el principio de preservaci6n del medio. 
o sea. que en ningún caso pueden traducirse en una de-
prectaci6n del medto marino y, 

f) En ningún caso dan derechos para reivindicar o para ex
plotar ninguno de los recursos naturales renovables. 

El segu·ndo caso es la tnvestigaci6n aplicada, ya sea de C!. 
ricter comercial o de car•cter militar. si observamos el problema desde 
el punto de vista de la convenci6n sobre la plataforma continental. en -
su 1rtfculo So. establece los derechos y deberes tanto del Estado riber_! 
llo, COlllO de la comunidad internacional• Astm1smo se requiere para toda 
tnyestfgaci6n el consentinitento del Estado ribereilo. pero ese .·consenti- - · 
•tento no es de car&cter dtscresional. stno decaricter reglado. es de-
ctr el Estado riberefto no negar& normalmente el permiso soltCttado, o -
sea no debe negarse cuando se trata de tnstttuciones de caricter. cientf
ftco, adem&s el Estado riberefto se reserva el derecho de conocer y parti 
et par o colaborar en esas investigaciones. . . -

El Allbtto de las Jnvest.tgaciones Cientfficas. 

. COllO es evidente la investtgaci6n ctentffica esta sometida al 
consenttmtento y 1 la reglamentaci6n del Estado riberefto. también se debe 
aclarar que el paso inocente no incluye el derecho de investigar, de esta 
.. ner1 el Estado rtbereilo ttene una plenitud de competencia, una sobera-
nfl absoluta para establecer r.eglas de Juego y control para impedir e.sa -
acttvtdad. 

Con lo que respecta a 11 plataforma continental, se requiere {;\ 
el consentimiento expreso del Estado ribereilo, como ya se dijo con anterto 
rtdad no es una facultad .del Estado. sino que en determinados casos el Es:;' .. 
tado debe de otorgar ese permiso, además el Estado ribereilo tiene partici•. 
pact6n en las investigaciones que se realicen y a dar publicidad a los re
sultados obtenidos. 

Con lo que respecta a la alta mar. se encuentra en formact6n 
de reglas de Derecho consuetudinario, en virtud de que la investfgact6n -· 
ctentfftc1 debe realizarse en beneficio común de la humanidad, debiendo -- .. 
dar a conocer 1 todo el •undo esos resultados. tal COllO ya se habfa dicho 
con 1ntellcic5n. 

La Untc1n Soytfttca present6 en Julto de 1971. al COlli.tf p1-
r1 11 Uttliz1ct6n con fines pacfftcos de los fondos marinos y oceantcos -
fuera de los lf•ttes dela Jurtsdtcci6n nacional. 



'º· 
•En las Naciones Unidas, en un proyecto de artfculos de un 

tratado sobre la Utilizaci6n de los Fondos Marinos con fines pacfficos,
Hentado sobre la idea de cooperaci6n pacffica de los Estados en 11 uti
ltzaci6n de los recursos del lecho del mar en beneficio de la comunidad 
internacional conforme a éste proyecto los fondos marinos están abiertos 
exclusivamente para fines especfficos a todos los estados y se prohfbe -
utn tzar el fondo del mar y su subsuelo para, fines bélicos". W 

D) Dos Aspectos del Régimen de la Alta Mar; excepciones a 
la Ley del Pabe116n, principalmente a ta piraterfa y -
al Acceso de los .Pafses sin Litoral 

Ptrate.rfa 

. El Derecho Internactonal fQblfco lo seftata como delito de· , . 
Upo tnternacional y esU actividad se encuentra tipificada en la conven :-· 
ctc1n de Ginebra del afto de 1958, en los artfculos 19 y 20, de la Conven:' <·y, 
ctc1n ·sobre 1 a alta mar. 

: ·:'•]' 

. El acto de piraterfa, en primer lugar. implica una relact6n{:'. 
entre 2 objetos, es decir entre un buque a otro buque o tmbién con la tn-: 
tervencic1n de una aeronave, el acto de violencia de detención o de depre~ 
d1ctc1n. 1 tiene un ámbito ffstco, es decir, debe haber ocurrido fuera de la . 
jurtsdicci6n territorial. de un Estado, en alta mar, o en un territorio no 
S011ettdo a la jurisdicc16n de ningún Estado. El acto de violencia puede 
ser de caricter ffsico, pero también de carácter psfquico o moral, caso.
tfptco del cual serfa ta intimidaci6n por amenaza, ademh se realiza con
tra otro buque o aeronave. Por consiguiente, todos tos actos efectuados 
dentro de un mismo buque para subvertir su estructura jerárquica y tomar · 
él-dominio del buque, en si mismos, no constituyen un acto de piraterfa. 

Este delito de ptraterfa por su propia naturaleza afecta ta 
segurtdad de navegación y ademb es un delito contra la humanidad con lo 
que respecta a este acto de ptraterfa, la sancic1n se le debe de aplicar. -
confonie al artfculo llo. de la Convenci6n de Ginebra de 1958, sobre la -
citada convención sobre la alta mar. Dicho artfculo se refiere al aborda· 
je en alta mar y a las responsab11 idades penales o disciplinarias para eT 
captUn o para cualquier otra persona. caso en el cual debe aplicarse . -"".. 
prt .. ro la ley del Pabe116n y luego la ley de la Nacionalidad del indivi
duo. 

Una excepción a la ley del pabe116n la conte11pla el artfcu"". 
lo 13 de la convenctón, que hace referencia • la prohtbictón del tr"ico 
• esclavos. 

!!/ G.TUNKJN.-Curso de Derecho Internacional .-Op,ctt •. pp,53 1 54~ 
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Acceso de los Pafses sin Litoral 

Los principios en que se basan los Estados sin litoral. Los 
contempla la Convenct6n de Ginebra de 1958 y son los s.tgufentes: 

l. La obligación del Estado riberefto de conceder al estado 
stn litoral el libre acceso al mar sin embargo, se condfcfon6 este prin
cipio a la existencia de la reciprocidad. 

r 
2. El derecho de trbsito para el territorio. 

3. La utiltzaci6n de puertos y facilidades marftimas. 

4. El prtncipfo de .igualdad de trato. 
' ' ' 

5. Se establece la reglamentac16n conjunta de los. llamados 
derechos terrestres entre el Estado sin 11.toral y el 
do de trlns 1 to. · · 

Los Estados sfn litoral han crtticado este Gltimo princ:tpfo, ·. 
en virtud de que deja a la discreci6n del Estado de trinsfto la concesi6n, · · 
1• •s que todo~ la faci'lftación. del eJer:-cic.fo de ese derecho. E.n 1965 se 
suscribió la Convención sobre Comercio deTr•nsito de los Estados sfn lito• 
ral. este prfncfpio conduce .a una consecuencil' Jurfdica fundamental :,<que es· 
el no cobro de derechos aduaneros para las mercancfas en trlnstto; única•.
•nte .se permite el cobro de tasas •. La tasa no es· sino la contriprest•c.fón 
de un servicio prestado, viene siendo .esta la dtferencta de la naturaleza -
Jurfdtca del impuesto. · 

, ,• ·. 
. El estado de tr&nsfto, seftala que "El estado de transtto man- · 

ttene la plena soberanfa y el derecho de adoptar medidas para impedir la le 
st6n a sus intereses legftimos'~. Estas lesiones no se traducen como lesto": 
nes de los derechos del Estado. sfn litoral. · 

La convención tambi~n sei\ala én primer lugar, la oblfgacicSn - ' 
de adoptar por el Estado de transito las medidas necesarias admtnhtrattvas . 
que per11itan el paso libre, no interrumpido y continuo •. El estado de trln
stto no tendri derecho a obstaculizar o establecer lapsos de tiempo en los 
cuales debe ejercer el derecho a obstaculizar o establecer lapsos de tiempo · 
en los cuales. debe ejercerse el derecho, ni a interrumpir la continuidad de. 
He derecho. En segundo lugar la obligación a establecer una documentación ·; 
st•pltftcada y de métodos expedidos pra trl11ttes, siendofsta otra forma -
que sirve para obstaculizar indirectamente los derechos de.1 estado sin ltt.t 
ral •. En tercer lugar se estableció la oblfgactón de conceder condiciones. -
statlares de alucenamfento, que se fundaMntar• para que el ejerctcto de 



los derechos del estado stn lttoral no resulten obsucul hados. 

La convenvencf6n contempla 4 excepctones a la apltcacf6n de 
esos derechos fundamentales del estado sfn litoral, y son tos prfnctpios 
de llOral, salubridad de la seguridad pública y de su emergencta. 

ªEn la resoluct6n de las Naciones Unidas de 1970 (2750-B) -
consagra el reconocimiento de igualdad de los estados con respecto a la 
1lt1 mar, el desarrollo de igualdad de los estados sin litoral a particf
per en la admfnistracf6n del rfgtmen por establecer, 11 necesidad de eva
luar y tomar los efectos pr&ctfcas y de la igualdad tedrfca, y consagra -
a5t•tsmo, la necesidad de entcndfmfentos locales y regionales dentro del 
•reo general de los principios que se consagren a nivel multilateral". 
w 

Se enfatizan los derechos de los estados sfn litoral· a ope--· 
rar buques bajo su bandera. a disfrutar de la lfbre navegact6n en alta -
•r, 1 disfrutar del paso inocente p0r .las aguas de los Estados ribereftos 
y 1 11 utilización de puertos y facilidades marftimas. Los estados sfn -
1ttoral enfatizaron en 11 necesidad de Ja delfmftac16n de las diferentes 
.zonas del mar. Astmtsmo. esos mismos estados destacaron la necesidad y - ·. 
11 conventencia de una reglamentact6n multilateral de la extenst6n del -
.. ,. territorial. adem's htcferon valer que es necesarto contar con 1nsta-
1ec1ones costeras y tener part1cfpact6n en la explotacfcSn de los fondos -
Mrtnos y ademis de tener derechos a instalar oleoductos y la facfl fdad • 
de •l•cenamtento y una repartfcf6n equftatfva de todos los beneficios. 

L1·Preserv1cf6ndel Medto 

. En la actualidad es el tema de gran interfs porque extste -- .. ·. 
11 necesidad de legtslar con respecto a este problema que es la depreda-
ctan del medio marino dentro del marco de la preserveci6n del medfo huma
no. 

L• preservac16n del medio se traduce en el campo Jurf dfco en 
una necesidad de regulacicSn jurfdfca, .de acuerdo con este criterio las Na.· 
ctones Unidas en forma di recta o 1 ndf recta e 1 hombre esta contri huyendo i 
1• destruccf6n de los recursos vfvos del mar, y esto es por medio de la -
conta•fnac16n tal como ya se mencion6 en el primer capftulo. 

!JI Orrego Vicufta Francisco.- Tendencias del Derecho del Mar Contempo
rlneo.- Op. Cft. p. 133 



En la Conferencia de Ginebra de 1958. en sus dos convenciones 
11 de Alta Mar y la de plataforma continental. contienen un conjunto. de -- .. 
dtspostc1ones y reglamentaciones relativas a contamtnactón de caracter ex- '· ·; 
cestv1mente restringido y con un objeto especffico, que es la preservaci6n 
del medio marino. Existe un adelanto más con la convenci6n de Moscú de --
1113 en la cual prohfbe los ensayos con armas nucleares; y en 1967 se lle-
va 1 cabo el tratado de Tlatelolco y este ful con la finalidad de regular •. 
11 preservación del medio, enfatizando que sf se siguen llevando a cabo -
los experimentos nucleares, por los. efectos de estos experimentos, traen
constr. la preexistencia de la radioactividad y estos generaran un peligro 
para a humanidad y ademis existe el temor de que se haya inhabitable el -
espacio terrestre. 

.; ·~; 
'il 

En 1919, se llevó a cabo la convenión de Bruselas, con el ob~.~5 
Jeto especffico de que se establezca· el, principtO de responsabilidad y re~+:; 
9l .. nt1r su aplicación por accidentes que causen contaminación por hidro~/ll 
arburos en 1 a A 1 ta Mar. ":'.; 

·:<! 
.;'';\ 
'j 
.;:l 

Asf 'ta11btfn hacemos un pequeflo enunciado de las Conferenctas> ., 
de Estocolmo, sobre Ja preservación de la c.ontamhlacidn marina. suscrita ?: 
en .. Oslo el 15 de febrero de 1972, y la de Londres de ese mismo ailo, refe~~ •} 
rente a 11 e ltmi nacicSn. ·r4 

X.• La .Jurisdicción de los Organismos lnternaCtonales en 11 Alta Mar • 
.. 

El derecho internacional es el derecho que regula las relact!/.~~
nes entre comunidades soberanos, incluyendo las organizaciones de esta~os · :; 
(t~tergubernamenta 1 es) • . 

• . L1 capacidad de las organizaciones internaciones depende de · .. 
101 poderes que hayan sido delegados por los Estados mielllbros en su const! ., 
tucf6n, es decir, .depende de una interpretación de la constttucicSn de cada : 
orpntzaci6n •. Normalmente los organismos internacionales no son provistos>: 
de poderes soberanos en el sentido de permitirles el ejercicio de una ju•:--:··,' 
rtsdicci6n territorial, equivalente a la jurisdicción nacional. Stn emblr .,· 
90 .ha habido casos en que los barcos han navegado bajo la bandera de 1 as ':" ; 
llacfones Unidas u otros organismos internacionales. En el artfculo 7 de ~· 
la Convenci6n sobre alta mar, se Hmtta a disponer que las nonnas sobre n!. ! 

cton1lidad de los buques, la cuesti6n de los buques que est'n al servicio 
offctal de una organtzaci6n intergubernamental enarbolen su bandera. De -
esta •nera se reconoce h capacidad de las organizaciones internaciona• • 
les. 



CAPITULO 1 JI 

LAS CONTRIBUCIONES DE MEXICO Y LA DE LA AMERICA 
LATINA AL DERECHO INTERNACIONAL DEL MAR 

XJ. Lis Principales Aportaciones Latinoamericanas. 

L1 contrtbuctcSn m&s grande con respecto al derecho del mar 
reflnte a la zona econ6mica exclusiva y al mar territorial es la de amf
rtc1 latina. 

Los 1utores 11tfnoamerfcanos quicteron protegerlos recur--
1os marinos y obtener be"-eftcios de sus aguas adyacentes a sus costas, -
Por otra parte los Juristas lattnoamericanos dferon una diversa interpr!, 
tactcSn de la proclama Truman rebasando la intensi6n de esa proclama por- .. · 
que scSlo se tom6 en cuenta los recursos minera1es, y la latinoamericana 
contribuycS agregando la de los recursos no renovable.s. 

LIS contrtbuctories latf noamerfcanas evolucfonan al derecho 
tnternacfonal de los espacios marftfmos·~ adem&s afectcS otras .&reas, del 
Derecho de Gentes. El jurista Mexicano Cfsar Sepúlveda, hace referen- -
ct1 1 este Derecho de Gentes y dice "Ha •strado la posibilidad de méto~ 
dos novedosos de .creaci6n de reglas internacionales y en el curso.de ':' -
ella, ha agitado la diplomacia parlamentaria, o sea que ha servido de -
agente din&mfco de cambio. Mis todavfa, esos desarrollos han afectado -
profundamente varfas instituciones fntergubernamentales, y estl en vfSP.! 
ras·de dar nacimfent~ a algunas nuevas"· jJ1J 

Hago una breve resena de las tres etapas i•portantes dentro 
del 111rco Jurfdfco del Derecho del Mar. 

L1 prt .. ra desde su origen h1sta 1945, donde la Proclama 
Tr1111n le da otra orfentacicSn por la declaracf6n de la plataforma conti
nental, adem&s en esta primera etapa persistfcS la fuerza del poderfo ma
rftfllO y no la del derecho. 

En 11 segunda etapa fue la de los anos 1945 a 1967, cuando 
el Doctor Arvt.d Pardo, embajador de Malta ante las Ilaciones Unfdas pro-
nunctcS su importante discruso, sobre el espacfo ocefnfco, dicha propues
ta culillltn6 en dos hechos. 

J9J SepGlveda, Ces1r.-Mbfco ante los nuevos aspectos del DerechO del -
lllr.-Jnstftuto Mextc1rio "Matfas Romero• de Estudios Dtplomfttcos. 
Secret1rf1 de Relaciones Extertores.-Mfxfco.-1971.p~l. 
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a) La declaratoria de la Asablea General de las Naciones Un! 
das. de que.los fondos marinos y oce4nicos y su subsuelo 
fuera de los lfmites de la Jurisdicci6n nacional, asf co
llO los recursos de la zona, son "Patrimonio Común de la -
Humantdad•; y 

b) La celebraci6n de la tercera conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Siendo en este tiempo lis aportaciones que sobresalieron, -
fueron las latinoamericanas, siendo estas las que contribuyeron a la for
•c16n de un nuevo derecho de los espacios marftimos, esta evoluc.t6n co-
rrelponde a tres pafses: Chile, Ecuador y Perú, éstos se convirtieron en 
los precursores e iniciadores .de la necesidad de incorporar cierto desarr!!_. 
110 social y econ6mico al régtmen legal de .los mares, ya estos tres pafses,: 
11edi1nte actos untlaterales o por medio de acuerdos semiregionales o re--

. gtonales mantuvieron una ide.· dentro de la comunidad internacional una .. 
orfentacf6n de desarrollo socioecon6mico a las polfttcas respecto a la ut! . 
1tzact6n de los recursos oce,ntcos. 

La tercef'.a etapa se tntci6 con la propuesta de Malta de 1967 .• 
que adn estf vigente hasta nuestros dfas, pues esta marc6 la conducta in
ternacional de los Est«dos ante el Nuevo Derecho del Mar.· 

Asf a 111ner1 de resumen, se enfatizaron las caracterhttcas. 
prtnctpales de la intervenct6n de los pafses de la Wrica Latina en el ~ 
proceso d.e rev1st6n del Derecho del Mar. 

· Motivando a dar interpretaciones Jurf dfcas asociadas con las 
••pltas zonas marftimas adyacentes, que van desde el mar terrftortal, ha,!. 
ta el de la zona de 200 millas marftimas, provocando varios ataques a la 
tfsts latinoamericana, asf como fuerte oposici6n por parte de Jurts~as de 
pafses desarrollados: y su fundamentact6n de la polftica marftima de los 
pafses lattnoamertcanos, se htzo no con base en un solo elemento, sino -- . 
atendiendo a un conjunto de factores de naturaleza diversa: Polfticos, -
Hfst6r'tcos, Culturales¡ Militares y Psico16gtcos, asf como el Geo16gico -
el de ttpo ,social y económico y los de car4cter ctentfftco y técnico. 

Las aportaciones Latinoamericanas de mayor tmportancta son: 

1". Zona Econ6•1ca Exclusiva: I 

2. La Allplfacic1n de la anchura del Mar Terrttorfal. 



... 
3. L• dettntct6n del Lfmtte exterior de.11 Pl1t1tor1111 Cont! 

nent11. 
, 

4. L• regl1mentacf6n de las acttvfdades de tnvesttg1ct6n 
ctentfftca martn1. 

Dtchas aportaciones y1 ttenen el c1r&ter de "Lec Lata", y -
for111n parte ya del derec~o f nternactonal posttfvo. 

Otros conceptos que tambtfn han nacido dentro de la Amfrfca 
L•tfna fue él del mar eptcontfnentll y el mar complementario, que s61o ·
for11ularon a nivel nacional y no se les di6 reconoctmtento a nivel tnter
ucfonal' 

Otr• contrtbuctdn de la 'Amlrtca Latina· fue el concepto de. 
•Mir P1trtmontal", que surgf6 de forma sorprestva en la Conferencia ESP.!. 
cflltzada de los paises del caribe sobre problemas del mir, celebrada en 
hnto Domtngo, ~ép:.iblfca Dominicana en Junto de 1972. · 

Aporhctones Latfno1mertcanas 

A rafz de las Proclamas TrU1111n, los pafses L1tfnoamertcanos 
htcteron refvtndacfones can respecto al mar terrftortal, tales reivindt
c1ctones pertenecientes a la soberanfa de la nación el mar Epiconttnen-- · 
t11 ·~ el Zócalo Continental, Argentina reivindica el 1 l de octubre de -- , 
1946. México reivindica el 29 de octubre de ese mismo afto toda. su plata 
forM continental o Zócalo continental adyacentes a sus costas y toda.s "'i 
c1d1 una de las riquezas naturales conocidas e inéditas que se encuen~ -
tran en la misma, mediante la vigilancia, aprovechamiento y control de -
111 1onas de protección pesqueras necesarias para la conservación de ta
les fuentes de su bienestar". 

P1n1llll retvtndtca el 17 de dtciembre de 1946, en la cual de 
cl1r1 que la Jurtsdfcctón nacional para efectos de la pesca en general ':' 
se dtberl extender a todo el espacio comprendtdo sobre el lecho marfttmo. 
de 11 plataforma continental. En diversas proclamactones prestdenctales · 
de P1fses como Chtle, Perú y Costa Rica, establecen que su soberanfa y -
Jurtsdtcctón sobre la plataforma y Zócalo conttnental adyacente a las -
costas o tslas, cualqutera que sea la profundtdad de .las aguas, alcanza 
hast1 1• dtstancta de 200 mtllas, declaraciones que tfenen importancia, 
1• que constituyen el primer precedente en el mundo de un• reivindica- -
e tan de 200 mt 11 as niutt cas • !!J . · 

.l!J Varg1s, Carrefto Edmundo.-Amlrtc1 L1tfna y el Derecho del Mar.-Edit. 
F.C.E.-Méxtco.-1 •• edtctdn.-1973.p.2. 
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Nic1r1gu1 en su Constituci6n Polfttc1 de 1948. Gu1ter.11l1 y 
lrastl reivinc!tcaron -sus respect1vas piataformas continentoles Cülii1de-
rlndolas, como parte de su territorio, con posterioridad a estas Declar1 
ctones el Salvador en su Constitución Polftica de 1950 recoge el esta- -
blecimtento de un mar adyacente de 200 m111as marinas. en 1951. Honduras 
.. diente un Decreto Magistrativo establece también una Jurisdicción mar! 
tt .. de 200 millas al declarar la protección y control sobre el océano -
Atllnttco de toda la.extensión del mar comprendido dentro del perfmetro 
for111do por la costa con una paralela matem4tica proyectada en el mar a 
200 mtllas marftimas de distancia de la Costa Continental Hondurefta, de
jlndose en el mismo Decreto constancia de que no afectarfa 11 libertad -
de nevegación reconocida por el Derecho ln~ernacional. 

r Est1s Declaraciones produjeron una verdadera revolución en 
el ca•po del Derecho Internacional Marfti1110. ya que 11ed1ante .estos 1c- -
tos untlate.rales se regulaban materias que solamente corresponda al Der,! 
cho Interno supuestamente. · 

~ 

Declaracto,nes de S1nttago de 1952 1 adoptada por Chile. ECU!, 
dor y PerG en Santiago de Chtle el 18 de •Josto de ese 11is110 ano, duran
te h.Prtmera Conferencia: sobre Explotact n y Conservact6n delas Riqu!, 
zas Marftimas del Pac,fico Sur. 

. '• 

En.dtcha declaración pro~laman como norma de polfttca lntet . 
nactonal marft1mas la soberanfa y Jurtsdicci6n exclusiva de Chile, ~cua- .··· 
dor y Perú, sobre el mar que baila las costlS de sus respectivos pafses. · 
hasta una dtstancta mfnima de 200 millas marinas desde las referidas cos 
tas, asf como el suelo y subsuelo que comprenden dichas aguas, dejlndose 
constancia en dicha declaración que no significa el desconocimientode -
las necesarias limitaciones al ejercicio de la soberanfa y jurisdicción 
estlblectdas por el Derecho Internacional para el PISO inocente e tnofen 
stvo, en esa zona. de las naves de todas las naciones. -

. . Cabe seftalar que las justiftcactones que adujeron estos Es- . 
tados para ampliar sus jurisdicciones marftimas se fundaron en considera · 
ctones.económicas y sociales: tales como la obligaci6n de los gobiernos-.· 
de 1segurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y -
la procuración de medios de desarrollo econ6mico. todo ello para obtener 
.. 10res ventajas para sus respectivos pafses, declaraci6n que el haber -
stdo ratificada por los citados pafses. se haya incorporada como derecho 
vtgente 1 los ordenamientos jurfdicos internos de estos tres Estados. 

Postertoniente a esta Declar.acicSn se proclamaron Procla111-
ctones unilaterales de 200 l!ltllas par pafses como Nicaragua en. 1963. Ar
.. ntt na en 1966. Panlu en 1967, Uruguay en 1969 ~ Bras i 1 en. 1970 y Costa 
Rtca en )962 .procl1111ciones que revtsten 110d11t.d1des propias. 
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Como cons.ecuenci1 de las procl1miciones de jurhdicctc1n Mar! 
tt ... de 200 millas marinas, entre los ai'los de 1966 a 1970, por los pafses 
del Atllntico Sur produjo nuevamente un extraordinario interés por los -
pafses latinoamericanos por los problemas jurfdtcos internacionales marf
tt110s encausando principalmente una·posici6n común sobre el derecho del -
.. r. Por lo cual, se celebraron tres importantes reuniones sobre éste d.!, 
recho y son las de Montevideo de 1970, la de Lima de ese mismo ai'lo, y la 
Santo Domingo de 1972, las cuales han influfdo en forma notable en el de
sarrollo progresivo del Derecho Internacional marfttmo 1 en consolidaci6n 
de una consolidaci6n común de lattnoamértca sobre fsta materta. · 

111~ Los precursores de las nuevas concepciones jurfdtcas. 

El ju1·tsta Andrfs Bello, fue el padre esptrttual del ·mar pa- · 
trt11Dnial, dicha obra en que aparece el concepto de 1111r patrimonial, va -
adqutriendo importancia. Dicha obra titulada principios de Derecho Inter 
nacional, publicada en Santiago en 1832, hace h1ncap16 en la agotabtl1dad :;,, 
de los recursos del mar, y ademh justifica el derechó del Estado rtbere- ·· I 
fto a aprovechar y conservar las especies marinas que se encuentran frente ·;·~ 
a sus costas. 

· Ahora en torno a la concepc16n jurfd1ca de plataforma cont1- . 
nental fue influencia de Am6ri.ca Latina a principio de este Siglo, por el 

·profesor Od6n de Ben, y•del Cos, ante el Congreso Nacional de Pesca en.MJ. 
drtd en 1918, en el que se propuso la ampliaci6n del mar territorial, con 
objeto de tnclutr las ,aguas eptcontinentales. 

• Por 111r ep1conttnental se entiende "el mar que cubre la pla
tafonna continental geológica de un Estado riberei'lo dado: o en otras pala 
bras. las aguas subprayacentes a la plataforma continental 11 W -

En 1916 el CaptUn Segundo R. Stont, en su obra titulada In
tereses Argentinos en el Har, subordinó la.extens16n del mar territorial 
• la profundidad del fondo del mar, esta concepción fue manejada por ~19!!. 
nos autores a mitad del Siglo XVIII. 

R. Stoni seftaló que el concepto de plataforma continental e,! 
taita supeditada 1 la noción 1.egal del mar ~rgentino. 

Para el afio de 1918. Josf Le6n Sulrez pronunct6 una Confere.n. 

!Y Azclrraga y Bustamante de. Josf Luts.-Plataforma Subllllrtna y el Der.!, 
ello Jnternac~onal. Consejo Superior de Investigaciones Cfentfftcas. 
lladrtd.-1952, p.77. · 
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eta tntttu1ada "El Mar Territorial y las Industrias Marftimas•. Sulrez -
en contra de las tendencias tradicionalistas de tomar la anchura mfnima 

· pera e1 mar territorial ademis plante6 ahf mismo que la anchura deberfa 
11r desde 11 meseta continental, agrega el autor que tal como lo habfa -
.,ncionado R. Stoni que el fondo del mar era la única medida útil para -
la fijact6n de la anchura del mar territorial, concluyendo que se regla
.,ntarl sobre 11 fauna marina en beneficio de la humanidad. 

En un informe ante el Comitf de expertos para la Codfffca-
ct6n Progresiva del Derecho Internacional en 1925, Suirez plante6 una -
plataforma continental hasta una profundidad de 200 metros, adelanttndo
.. a la Procl1ma Truman 20 anos antes. 

Otro jurista Argentino en el afio de 1.927, Juan Josf NUera 
propueso la anchura de '12 millas para.el mar territorial. Asimismo es -
uno de los primeros en proponer los criterios geogriffcos geo16gtcos y -
bto16gfcos·en la delfmitaci6n de los espacios marinos • 

. 1111. La Zona Econ6m1cá Exclusiva. 

Por zona econ6mtca exclusiva se entiende: •un lrea sftuad1 
llls alll del mar territorial y adyacente a iste· que no se extende.rí mis 
a111 de las 200 11111 las marinas y en la cual el Estado rfberefto tiene de-

.... rechos de soberanfa, para los fines de exploraci6n y explotaci6n, conse!. 
v1ctan y ordenación de los recursos naturales, tanto vivos como no vt- -
vos. del lecho y el subsuelo del mar.y de las aguas suprayacentes, y con 
respecto a otras actividades con miras a la exploract6n y explotact6n -- \· 
econ&nica, de la zona, tal como la producct6n de energfa derivada del -
agua, de las corrientes y de los vientos, jurfsdicci6n ••• con respeco al 
est1blecimfento y la utflizaci6n de 'islas artificiales, fnstalactones y 
estructuras; a la 1nvestigaci6n cientffica marina; a la preservacf6n del 
llldto 111arino y otros derechos y deberes. 

En 11 zona econ6mica exclusiva, todos los Estados, sean ri
bereftos o sin litoral gozan ••• de las libertades ••• de navegacf6n y so-
brevuelo y de tendido de cables y tuberfas submartn1s, y de otro uso del 
•r internacional legftfmos relacionados con dichas 11bertldes. §1/ 

Vargas Jorge A.-Contrtbuct6n .de la Allfrfca Latina al Derecho. del - · 
Mar.-Untversidad Nacion1l Aut6noma de Mixfco.-(U.N.A.M.) - Mfxtco 
1981.p.31. 
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La nueva figura tnter"'ctonal aparece en Alllfrica Latina en -
1970, bajo la denominaci6n de "Mar Patrimonial". 

Esta expresi6n se us6 por primera vez por Gabriel Valdéz, M! 
ntstro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile, quiin di6 un dis-
curso refutando la propuesta del Presidente Nixon sobre los fondos Mari-
nos Ocelntcos. El ministro de Chile subray6 que la zona marftima bajo la 
jurtsdicct6n del Estado riberefto, ademls de un criterio battmitrico,·debe 
rfa c•prender ºun mar patrimonial de hasta 200 millas donde existe libe!: 
ud de navegaci6n y sobrevuelo". !Y 

t El Dr. Vargas Carrefto present6 un Informe al Comitf Jurfdfco 
lntera .. rtcano de Rfo de Janeiro. en .. rzo de 1971, deffne el mar patrt119. 
ntal. · 

•Es el espacio marf ttmo en el cual el Estado rf bereno tiene · 
el derecho'exclusfvo a explorar, conservar y explotar los recursos natura 
les del ur adyacentes a sus costas, y del suelo y subsuelo del mismo ui='I 
asf COllO de la plataforma continental y su subsuelo hasta el lfmfte que - · ···· 
dicho Estado determine de acuerdo con criterios razonables. atendiendo a 
sus caracterf sticas geogrlficas, geológicas y bio16gicas, y a las necesi
dades del racional aprovechamiento de sus recursos. 

La ftnalfdad de éste espacio mar.fttmo es ••• promover el ·llllxf · · 
• desarrollo de las economfas de los Estados ribereftos y, consecuenciaT 
llénte elevar los niveles de v1da de sus pueblos". !§! -

Este concepto de mar patrimonial al igual que el de zona ec!. 
na.tea exclusiva. nacen por motivos económicos, también con el objeto de 
pr~servar el patrimonio común de la humanidad. 

Los ele11entos que distinguen al mar patrimonial es que· se -
respetan las libertades de navegaci6n sobrevuelo y de tendido de cables y 
tuberfas sublllarinas, pero con una excepción la libertad de pesca, este -
respecto a las libertades ya antes mecnionadas contribuy6 para que fuera 
aceptado la preposición de "mar patrt1110nial" y quedando en el proyecto de 
convenct6n de la tercera conferencia del mar, bajo la denominación de "Z!. . 
na Econdlltca Exclusiva. 

HJ Vargas. Carrefto Edmundo.-Amértca Latina y el Derecho del Mar.-Fondo 
de Cultur~ EconcSllica.-Méxtco.-1973.~.74. • : .. 

!!/ V .. rgas Carrefto Edllundo.-Jnforme Preliminar Sobre el Derecho del Mar. 
Mir .Territorial y .Mar Patrfmonial .-Rio de Janetro.-1971. · 

•' ·:-, 
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Es pertinente aclarar. como es que el concepto de mar patr! 
110ntal dej6 de llamarse asf y se le adjudic6 el nombre de "zona econ6mt
c1 exclusiva". Esto es a r1fz de la propuesta por la Delegación del gr.!!_ 
po Africano en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho -
del Mir, proponiendo que fuera zona econ6mica exclusiva en lugar de mar 
territorial, mismo nombre que fue aprobado. 

A rafz de esia propuesta nacieron tres posturas diferentes. 
LI primera fue la de las grandes potencias, que pretendieron que 11 zona 
de 200 millas fuera considerada parte de Alta Mar, con contadas excepcig, 
nes 1 favor del Estado riberefto. 

L1 Segunda fue la de pafses llamados •terrttori1listas•, e.n. 
c1be11dos Por Brasil, Ecuador. Panami y PerQ, quienes aprobaron y mani-
fast1ron en favor de un mar territori•l de 200 millas n'uttcas. 

L1 tercera postura fue de el. grupo de p1fses llamados •pa-- · 
trt110nt1l tstas• encabezados por p1fses de Wric1 Latina. principalmente 
fllxtco, Colombia y Venezuela. 

Pira estos Estados la Zona Econc1mica Exclusiva era ca1tftc1 
di COllO sui generts, integrada Por elementos del mar territorial, ta11- ":' ··. 
btfn gozan de una soberanfa sobre los recursos. y sus principios que .ri- .. 
.. n esta son: Libertad de navegaci6n, sobrevuelo y tendido de cables, •
con excepcic1n de la libertad de pesca que y1 con antertorid1d nos refe~! 
llOS. . . 

Por Glt1110 seftalaremos que esta postura de los pafses p1tri 
110ntalist1s, fue la 1prob1d1 por 11 tercera conferencia del mar y de es':' 
te 110do se dio un paso progresivo con respecto 11 espacio oce,nico. 

XIY.- LI Anchura del Mar Territorial. 

En las Conferencias de Gtnebra de 1958 y 1960, varios paf-
ses l1ttnoamericanos propusieron y expusieron lo inoperante que venfa a 
ser 11 regla establecida de 3 millas nauttcas. para el mar territorial, 
proponiendo una anchura max11111 de 12 millas, dicha postura fue propuesta·· 
por Mfxtco y la Jndi1. 

Y en 1965, en Rio de Janeiro se expres6 que •todo Estado -
... rtcano ttene el derecho de fijar 11 anchura de su .,, territorial has 
ti ~n lf•ite de 12 mtl las .,rtnas 11edtd11 • p1rttr de 11 1tnea de ~se ":' 
1p1tc1ble. · 
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En 111 d•claractones de Montevtdeo y Lt•a, se expresa que el 
'E"i"tl'do rtberelló ttene el derecho a en-ablecer los 1 fmttes de su soberañfa 
o Jurtsdtcctón marfttmas ".atendiendo a sus caracterfsttcas geogr4ftcas. -
geolaglcas y biológicas y a las necesidades del racional aprovechamiento 
de sus recursos". 56/. Dichas declaraciones se formularon dentro del -
contexto de la tfsl~de las 200 millas, con el ftn de impulsarla y con el 
prop5slto expreso de delimitar el mar terrltortal. • 

-
Dtcha postura fue Integrada al proyecto de convención sobre 

el Derecho del mar, en donde la mayorfa de los paf ses latinoamericanos -
apoyaron una extensión de 12 millas n¡utlcas para la anchura del 1111r te-
rrftortal, dicha propuesta aparece en el artfculo 3 del citado proyecto. 

' ' 

XV.• Confere~cla de Ginebra d,e 1960. 

Las.Nactones Untdas convocaron a una nueva Conferencia a ce 
lebrarse en Ginebra de 1960, con participación de 88 Estados, de los·cui 
les 82 eran miembros de las Nactones Unidas y de Organismos Espectaltza-
dos. · 

··· El objetivo de esta conferencia era lograr un acuerdo sobre 
la extenstan del .. r territorial. · · 

.· Los Estados Unidos de Norteallllrlca y Canad4, hicieron una -
·. propuesta consistente en fijar un lfmlte de sets millas para el mar terrt 

tortal 1 otras sets para admtntstractón pesquera que se conoció como la :- , 
f4r11Uh sets por sets¡ estos mismos pafses llegaron a un acuerdo, el dere 
cho de pesca adquirido, serfa respetado durante un perfodo de transtcl6n""'.' 
de dtez aftos a fin de permitir a los Interesados, durante ese tiempo, bus 
car otros lugares~ podrfa adell4s por acuerdo mutuo prolongar ese ~tempo.-: 

Mfxtco volvió a proponer las doce millas COlllO extenstcSn del 
.. r terrttortal, apoyado por otros Estados: Arabia Saudita, lrak, lndone
sta, Lfbano, Marruevos, R.A~U., Sud4n, Venezuela, Yemen y Rusta. La pro-. 
posfctón de las doce millas fue rechazada por 30 votos en contra, 36 a fa . 
vor y ,20 mtemb·ros se abstuvieron de votar. -

·w Vargas, Jorge A.·Contrlbuclones de la.Allfrtca Lattna al Derecho del 
. Mar.-Op. ctt. 1981-·P· 41. 
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. 
Los 8 Estados seftalados, hicieron una nueva propostcitSn a la 

que se llam6 de las dtez potencias¡ ésta decfa que la decisttSn serfa dif!, 
rid1 hasta 1965 mientras tanto un status que, serfa mantenido por los Es
tados, con excepci6n de los que adquirieron su independencia después de -
1945¡ pués fstos podrfan llevar la anchura del mar territorial a doce mt
llas, y a una zona contigua en la que tuvieran un derecho de pesca exclu
sivo de sets millas. 

La nueva proposcitSn fue considerada inaceptable por los par
tidarios de la f6nnula sets por seis, porque expresaba una discrtmtnaci6n 
entre los antiguos y J6venes Estados, asf como que los Estados, acepta- "". 
rf1n una zona de pesca exclusiva, sin ninguna garantfa de que una solu- .;.,;. 
ci61 apropiada serf 1 encontrada en materia de· umitacitSn tll mar terrtto•"". 
rial. · 

XVI.• El Lfaite Exterfor de la Platafonaa Continental. 

El problema sobre el lf11tte exterior de la plataforma, apar!. 
ce en el texto nnal del art1culo 1, que expresa que dtcho espacio sublla-. 
rino podri llegar 111'5 al la de los 200 metros, es hasta donde la profundi~ 
dad de 111 1guas suprayacentes permit1 la explotaci6n de los recursos na"'.. ·· 
turales de dtchas zonas. _ ... { 

Y el lf•tte exterior de la plataforma continental irl avan-- . 
11ndo hacta las profundidades oceinicas 1 medida que vayan adelantando --< 
los progresos ctentfficos y tecno16gicos que permitan su explotaci6n, és- . 
to se ·1e ·ha venido nombrando como la "Claúsula de Explotabil idad". o sea 
que es un lfmite flexible o ellsttco. América Latina pro,uso el criterio 
de ·1a explotabi ltdad además de apoyar el criterio de guea plataforma --. 
conttnental se uede rolon ar hasta un lfm1te exterior de la emersi6n o 

r en cont nenta a o tando en esta orma un en o ue em nentemente· eo-- .. 
r o 9 co, esta propuesta fue apoyada por el grupo lat noamer cano en -

la Co•tst&n de los Fondos Marinos y óceanicos, as t como tam61en en las se 
stones de la Tercera Conferencia del Mar. -

La 1ceptacitSn del enfoque geomorfoltSgico, combinado con la - . 
tisis de la anchura de 200 millas niuticas en el artfculo 76 del proyecto 
de ConvencitSn sobre el Derecho del Mar, se seftala que la plataforma cont! 
nental de un Estado rtberefto, comprende el lecho y subsuelo de las &reas 
su ... rtnas que.se extienden más alU de su mar terrttortal y a todo lo -- · 
l~rgo ~e 11 prolongaci6n natural de su territorio hasta el borde exterior:. , 
del u_rgen continental, o bien hasta una dtstancta de 200 •111as martnas.~-~ 
en 101 casos en que el borde extertor del Margen continental no llegue a · 
esa dtstanct1". · 
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L1 tercera Conferencia del mar desech6 la tfsfs de 11 ·explo 
tlbflfd1d de 11 plataforma conttnental y en su lugar se acept6 el concei 
to l«fl10rf'o16gtco y este lo combtnan con el de las ZOO mtll1s nauttcas: -
estos dos conceptos latinoamericanos se tncorporaron 11 nuevo derecho del •r. . 

XVII. La lnvesttgaci6n Cientffica Marina. 

Las causas prfnctpales que motivaron a que se reglamentara -
10brefl1 tnvesttgaci6n ctentfftca. Esto fue lo que cond.uJo a varios Est!. 
dos a legislar sobre esta actividad. sobre todo los pdses latinoamerica• 
nos que cuentan con abundante y variados recursos marinos renovables y no 
renovables. frente 1 sus costas y resistentes estudios. se han localizado 
abundantes concentraciones de n6dulos poltmetalicos. pri.ncipalmente fren
te a las .costas de Chtle y Mfxico. Esto acarrecS que ma,yor nGmero de nav!, · 

. 91cfones extranjeras concuerrier.n a las costas de estos Estados. con ya
ct•tentos mtnerales para extraer estos y asf hacer explotaciones ilimita• 
das, en perjuicio de los Estados riberenos. · 

XVIII. Los Fondos Marinos Internacionales y Nacionales • . 
Los antecedentes del tema de los recursos de los "Fondos Ma· 

rtnos y Ocelnfcos. y de un subsuelo. fuera de los lfmites de la Jurfsdic· 
ctc1n nacional". son a partir del 7 de abril de 1966, donde el Consejo Ec~ 
,.,.feo y Social. de la ONU. soltctt6 a su Secretario General que se estu
dtar1. la sttuaci6n de los Recursos Minerales y Al tmenttcios. excluyendo • 
los peces. llls alU de la plataforma continental. 

La pri111era potencia que tuvo la inicfattva fue la URSS, al • 
propanerle a la Comist6n Oceanográfica lnterna.cional de la Organizacf6n • 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencta y la Cultura. UNESCO, 
que creara un grupo especial de trabajo sobre los aspectos legales de los 
ocelnos y la utilizaci6n de sus recursos para asf poder preparar un pro-· 
19cto de convenci6n sobre las normas internacionales de 11 exploraci6n y 
explotact6n.de los recursos minerales de alta mar. 

La C011fsic1n de Fondos Marinos. · I 

En 11 Asamblea General de la ONU, entrd en discust6n en 11 
Prt•ra C011tsic1n se llev6 a cabo el estudio de los Fondos Marinos, nilnf--

-<:• 
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. El'COllftf Especial se reun16 tres veces en 1968, estable·· 
cfendo dos grupos de trabajo plenarios, uno para que se encargara de los 
11p1ctos jurfdfcos y el otro de los aspectos tfcnicos y econ6micos. El 
Pleno se reserv6 los asuntos cientfffcos. Pero esto no dio resultado, ~ 
por lo que 11 Asamblea General restableci6 en.ese mismo afto el Comit6, • 
pero ya con caricter de permanente y bajo el nombre de Comfsf6n sobre la 
Uttlfzacf6n con Fines Pacfficos de los Fondos Marinos y Oce•nicos Fuera . 
de los Lfmttes de la Jurisdfcci6n Nacional. · 

A) Resoluct6n de la Moratorta. 
.• 

En el afio de 1969, el Secretario General del Consejo Econ6· 
•feo qútfn consultar& la opfnf6n de. los Estados Unidos sobre la conve- • 
ntencta de convocar a una nueva Conferencia sobre Derecho del Mar.· Pero 
lltl resoluci6n f111portante fue la 1 lamada de la "Moratoria", en la que • 
1e·estfpula que, hasta tanto se establezca el rEgimen tnternactonal para 
101 Fondos Marinos. 

a) Los Estados y las personas· ffstcas o Jurfdfcas, est•n •• 
obligados a abstenerse.de cualquiera actividades de explotact6n de los • 
recursos de la zona de los Fondos Marinos y Oce&ntcos y su subsuelo fue· 
ra de los Lf•ttes de la Jurfsdtcci6n Nacional; 

b) No se reconocer• ninguna reclamaci6n sobre cualquier pa.t. 
te de esa zona o sus recursos. 

. ! 
. Dfcha Comfsf6n en 1970, se reuni6 en Nueva York, y en Gfne· 

·brl para formular una .delcárac16n de principios sobre los Fondos Marinos, 
1tendo esta reuntan •Y 111POrtante porque ·en ella se 11ev6 a cabo la De· 
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claractón de Prfnctpfos que Regulan los Fondos ftlarfnos y Ocelnf cos y su • 
subsuelo fuera de los lfm1tes de la Jurisdicción Nacional. Asimismo en • 
fse mismo ano la Asamblea General adoptó dos importantes resoluciones. . . . ; .. 

· 1). la primera incluyó el "Tratado sobre la Proh1btc16n • 
del Empla.zamfento de Armas Nucleares y otras Armas de destrucción masiva 

. en los Fondos Marinos y Oceánicos y en su subsuelo, esto constituyó un P.!. 
so fundamental para asegurar la utilización exclusivamente pacffica de la 
Zona. 

· 2). la otra resolución fu~ emitida por la Asamblea Gene-
ral la cual procedió a convocar a una tercera conferencia del mar. que -
debió celebrarse en 1983. 

la Comtstón se reuntó· tres veces en 1971, 1972 y 1973 en 
Nueva York y en Ginebra respecttvamente,dtvidténdose en tres subcom1sto-
nes. 

La primera se encargó de redactar proyectos de artfculos · ._ .. 
sobre el establecimiento del régimen internacional de los Fondos Marinos• . 
asf como la estructura de la Autoridad Internacional que se crearfa para 
supervisar y controlar las actividades en los mismos. con base en la de·
claractón de los Principios de 1970. 

La Segunda Comisión fue encargada de preparar todos aque
llos temas y cuestiones relativos al derecho del mar. incluyendo a lo re• 
ferente al régimen del alta mar, la plataforma continental, el mar terri
torial y su anchura, los estrechos internacionales, la zona contigua, 1.a 
pesca y conservación de los recursos vivos de alta mar, la llamada Zona -
Económica exclusiva. los problemas e intereses de los pafses sin litoral, 
la plataforma cerrada. angosta o ancha y al mismo tiempo preparar el pro
,yecto de articulado. 

• La Tercera, su fúnción fue preparar artfculos sobre los • 
problemas de la preservación del medio marino y la prevención de la conta 
11fnación, la investigación cientffica y la cuestión del desarrollo y - :- · 
transferencia de tecnologfa. 

8). la Tercera Conferencia del Mar. 

los trabajos preparatorios de la Tercera Conferencia se • 
pretendió que se llevara a cabo en diciembre de 1972, pero no fu~ posible 
sino hasta diciembre de 1973, en donde la Asamblea General acord6 que se 
realizara en Nueva York. el primer perfodo de Sesiones, para asf tratar • 
cuestiones relativas a la aprobac16n del reglamento del programa de ta --
Conferencia, la creaci6n de Organos subsidiarios y la asignación de ta· • 

.• 
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reu para esos 6rganos. 

El Segundo Pertodo de Sesiones se rea11z6 en la ciudad de 
Caracas del 20 de Junio al 29 de agosto de 1974. El tercer perfodo ful -
en Gtnebra del 17 de marzo al 10 de mayo de 1975; El cuarto fu! en la -
ciudad de Nueva York, del 15 de marzo al 7 de mayo de 19769 el Quinto fue 
en .la misma ciudad de Nueva York, del 2 de agosto al 17 de septiembre de 
ese mtsmo ano• El Sexto también realizado en el mismo lugar del 23 de ma
yo al 15 de julto de 1977 y el Séptimo en Ginebra, de1·28 de marzo al 19 
de 111yo de 1978. · 

t 
El punto tmportante a discuttr era cast en su generaltdad 

el de los Fondos Marinos m4s all& de la jurisdicci6n Nacional. 

Volviendo un poco hacia atrb en .el ano de 1971, la Comt
si6n de Fondos Marinos, tenfa como gufa la Declaraci6n de Principios de • 
1970. que suponfan que la Zona no era ni res nullius ni res comnunis, es· 
decir, ni de ningún Estado ni de todos los Estados de la Comunidad Inter
nacional. sino del "Patrimonio Común de la Humanidad". 

Retrocediendo nuevamente a los perfodos de Sesiones, en -
el Segundo no se logr6 llegar a ningún acuerdo sobre el tema. Pero en el 
Tercer'Perfodo de la Sesión de Ginebra en 1975, se empez6 a tratar la - -
cuestión del mecanismo internacional de los Fondos Marinos, yen la Se- -
si6n Cuarta de 1976 los Estados Unidos trataron de cambiar la posición. -
porque para esta potencia los Recursos de la Zona revisten gran importan~ 
eta para asf seguir manteniendo su poder fo económico. pero el grupo de -
los 77 se opuso y además consideraron inaceptable por la simple razón de 
que los paf ses desarrollados iban a estar en ventaja con respecto a los - .· 
subdesarrollados, porque ellos sf cuentan con la tecnologfa avanzada y el 
capital necesario para asf poder explotar la Zona. 

MExico propuso una alternativa en cuanto al problema de -
carencia de medios tecnológicos para la explotación del 4rea reservada. 
Se sugirió que los Estados se comprometieran a cooperar para facilitar la 
tecnologfa, tanto a la Empresa como a los pafses en desarrollo, ~sto se -
desarrolló en el Sexto perfodo de Sesiones, el apoyo y la posición de Mé
xico. ante las Sesiones de Conciliatoria en la Conferencia y ofreció en -
dicha Conferencia una alternativa de compromiso sobre el sistema de explo 
taci6n de los fondos marinos. En dicha propuesta, México no pudo ofrecer 
una alternativa definitiva en cuanto al problema de la carencia de medios 
tecnológicos para la explotación en el 4rea reservada. S61o rurgió que -
los Esiados se comprometieran a cooperar para factl itar 1.a tecno 1 og1a. ~
tanto a la Empresa como a los pafses en edesarrol lo pero sin tener una -
obltgacf6n conctl iatoria. Aún sabedor de que esto era inaceptable por -
las grandes potencias, pero sin embargo estás propuestas de México hizo -
que c1mbiara el ambiente de las negociaciones. recibiendo Estados Unidos· 
estas propuestas con bast1nte ánimo. 
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La postctón que Méxtco adoptó durante las negociactones -
fuf 'compattble con los intereses especiales del pafs y esta posición fue 
la de un apoyo al concepto de "Patrimonio Común de la Humanidad". para -
que no se convirtiera realmente en un principio de la retórica internaci.2_ 
nal. 

C). Los Derechos Soberanos de México sobre Fondos Marinos. 

Méxtco. tiene Derechos Soberanos sobre los Recursos vivos 
o no vtvos. renovables o no renovables, en las aguas suelo y subsuelo de 
su zona económica exclusiva. asf como derechos soberanos sobre los recur
sos de porciones considerables de los Fondos Marinos en la Costa del Pa-
ctftco. sobre todo, la plataforma Continental, México somete parte de los 
Fondos Marinos de ese Océano a su Jurisdicct6n Nacional. En virtud de -· 
que se encuentran ~n ellos grandes depósitos de los nódulos de manganeso. 

También es importante seftalar la importancia que tiene es 
tablecer el Lfmite exterior de Zona Económica Exclusiva alrededor de sus
fslas, por la importancta que revisten con respecto a los recursos mari-
nos existentes alrededor de las islas (Clarion y Revillagigedo); porque -
se encuentran uno de los más ricos depósitos de nódulos de manganeso que 
exfsten en el mundo. 

Sfendo este el motivo principalmente de interés de Méxt-
co. por los Fondos Marinos Nacionales, pero a la vez México tiene gran i.!!. 
terés en la explotación de los recursos de los Fondos Marinos Internacio
nales porque su población también es parte de la humanidad, pero México -
lo que nece~ita aprender es la explotación de los fondos marinos y para -
ello debe insistir en la participación con los pafses en desarrollo en el 
sistema que adopte para la explotación de los Fondos Mari nos Jnternacion!. 
les. 

La legislación Mexicana incluyó una cláusula sobre los re 
cursos de la Plataforma Continental y Fondos Marinos y su subsuelo, en eT 
1rtfculo 18 de la Nueva Ley Minera de 1975. 



CAPITULO IV 

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA TERCERA CONFEMAR EN 

EL ORDEN INTERNACIONAL 

XIX.- Conclusión. Aprobación y Vigencia de la Tercera Conferencia Sobre 
el Derecho del Mar. 

A). Conclusión: 

En este punto se llega al an,lisis de como fu~ que se - -
11ev6 a cabo las plfiticas o conferencias para llevar a cabo una Tercera -
Conferencia Sobre el Derecho del l·:ar, de acuerdo a 1 as necesidades y obje 
tivos de los patses interesados para obtener una relación especffica y ---=. 
clara del uso. aprovechamiento, exploración y explotación de los Fondos -
Marinos y Oceánicos. 

Por ·conclusión se entiende, los antecedentes principales 
para la realización de una Tercera Conferencia sobre el mar, que de aquf 
en adelante detallaremos. 

Primordialmente señalaremos que fu~ el Embajador de Malta. 
Arvid Pardo, ante la vigésima Segunda Asamblea General de las Naciones Uni 
das en 1967 y que es conocida como la "Propuesta de Malta". Proponiendo 7: 
que se incluyera una delcaración y tratado sobre la Reserva exclusiva para· 
fineS' pacUicos de lecho del mar y del Fondo Oceánico, bajo aguas no com-
prendidas en los Limites de la Jurisdicción Nacional actual y sobre el em
pleo de sus recursos en Beneficio de la Humanidad" 57 / 

Entre otras cosas. el Embajador Pardo propuso la creac16n 
de un organismo con poderes adecuados para adm;nistración en beneficio de 
la humanidad, los fondos marinos y oceánicos que estén más allá de la ju-
r1sdicci6n nacional. 

!1J Ezekely Alberto.- México y el Derecho Internacional del Mar.-U.N.A.M. 
la. ed1ci6n.-México.-1978.p.185. 
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Que los poderes y funciones de ~ste organismo queden in-
clufdos en un tratado internacional y que los Fondos Marinos y Oceánicos 
sean considerados como Patrimonio Común de la Humanidad. A esta iniciati 
va siguieron dos resoluciones de la Asamblea General de las ~aciones Uni7 
das: 

La primera de Ese mismo año, la 2340 (XXII). que estable
cfa una Comisión ad-hoc con objeto de estudiar el asunto¡ 

La segunda, del 28 de diciembre de 1968, la 2467 (XXIII) 
que:establecfa la creación de una Comisión permanente para estudiar la -
Utilización de los Fondos Marinos y Oceánicos con fines pacfficos y la --
2574 (XXIV) del 15 de diciembre de 1969, relativa a la zona a que a.lude -
el tftulo del tema, en que hay una zona de los. Fondos Marfnos y Oceánicos 
~ de sú subsuelo que se· halla fuera de los L fmites de la Jurisdicción r•a-' 
cional, L fmite que estaban por determinarse. 

Y en el año de 1970, la Asamblea General propuso dos reso 
luciones de las cuales. La segunda resolución fué emitida por la Asamblea 
Geberal para convocar a una Tercera Conferencia de las l~aciones Unidas s.e, 
bre el Derecho .del Mar~ que debfa celeb~arse en 1973. 

En dicha resoluci6n se tenfan que tratar y ocuparse del; 

1). Establecimiento de un régimen internacional equitati
vo que incluya un mecanismo internacional para la zo
na y los recursos dé los fon:::·, ,.,,.-ino5 y oceánicos y·_ " 
su.subsuelo fuera de los limites de la jurisdicci6n -
nacional, de la definici6n precisa de la zona y una -
amplia gama de cuestiones conexas. 

b). ~égimen de la alta mar. 

e). La plataforma continental. 

d). El mar territorial (inclufdas la anchura y los estre
chos internacional es) • 

• e). La zona contigua de la pesca y la convención de los -
recursos vivos de .la alta mar (inclutdas la cuesti6n 
de los derechos preferenciales de los Estados ribere
llos. 
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f). La protecci6n del medio marino (incluyendo la conta
minación y la investigación cient,fica). 

La misma resolución amplió la compos1ci6n de la "Comis16n 
Sobre la Utilización con fines pacfficos de los Fondos Marinos y Oceáni
cos. fuera de los Lfmites de la Jurisdicción Nacional". 

Confiriéndole facultades en orden a preparar dicha Confe
rencia, encargándole especialmente la redacción de .una lista de los te-
lllS a tratar en la Conferenc.ia y el proyecto de arttculos sobre dichos -
temas.y mediante Resoluci6n 3067 (XXVIII), de 6 de noviembre .de 1973, la. 
Asamblea General, solicitó al Secretario General que convocara a un Pri-
11er Perfodo de Sesiones de l'a Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, en noviembre-diciembre de 1973 para celebrarse 
en Nueva York, con el prop6sito de tratar materias organizativas, inclu,. 
yendo la elección de autoridades, la aJopción de la agenda y las reglas 
de procedimiento de la Conferencia, as{ como el establecimiento de 6rga
nos subsidiarios y la asignación de tareas para dichos 6rganos. 

Asf fué como el 10 de diciembre de 1982, concluy6 la Ter
cera Conferencia sobre el Derecho del Mar, en Montego Bay, Jamaica que•
danda con el nombre de "Convención de las Naciones Unidas sobre el Dere
cho del Mar", ratificada por México el dta 21 de .febrero de 1983:y depo-· •. 
sitada ante la Secretaria General de la Organización de las Naciones Uni i 
das, el dfa 18 de marzo de 1983, y por Decreto Presidencial se publicó :- • 
en el Diario Oficial de la Federación el dta lo. de junio de 1983. 

Anllisis del Cotenido de la Tercera Confemar. 

En relación a la Primera Conferencia de 1958 con la Terce 
ra Conferencia de 1982, encontrarnos que ~sta última es mucho más precisa. 
El documento consta de 320 articulos aprobados en 17 partes, a las que -
se agregan anexos. Introduciendo una nueva reglamentaci6n distinta a la 
establecida, su contenido es detallado y en algunos casos muy técnico, -
trat¡ndose temas tradicionales del derecho del mar y aspectos jurtdicos 
novedosos e innovadores como el del mar territorial extendiéndose a 12 -
•illas marinas medidas a partir de las lfneas de base, lo novedoso son -
los Estados Archipelágicos. de sus aguas archipel!gicas, regulando las -

·normas aplicables a todos los buques, ~ncontramos que las vtas marttimas 
1 dispositivos de separación del tráfico en el mar territorial; es nove
doso, los buques de propulsión nuclear y buques que transporten sustan-
c1as nucleares u otras sustancias intrfnsecamente peligrosos o nocivas, 
ta•bién se encuentra la reglamentación y aplicación de normas· aplicables 
a ·los buques mercantes y a los buques de Estado destinados a fines come.t 
enes. y a los destinados a fines no comerciales. Otra cuest16n novedo-
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sa son los estrechos utilizados para la navegaci6n internacional, la CO!!. 
dici6n jurtdica d~ dichas aguas, asf como rutas de Alta Mar o rutas que 

·atraviesen una Zona Económica Exclusiva que pasen a través de un estre-
cho utilizado para la navegación internacional, el paso en tránsito reg!!. 
la también las actividades de investigación y levantamiento hidrografi--

·cos, también reguló las vias marftimas y dispositivos de sep~ración del 
trifico en estrechos utilizados para la navegación internacional; el Pa
so Inocente, Derecho de paso por las vfas marftirnas archipe13gicas. Lo 
Innovador para ~sta Tercera Conferencia fué el triunfo de la regulación 

·de la Zona Económica Exclusiva su régimen jurfdico, deberes y derechos -
·del Estado ribereño en la zona económica exclusiva, regulando una anchu

ra de Zona Económica Exclusiva d0 188 millas marinas, a partir del lfmi
te exterior de su mar territori a·: ., así como los Derechos y Deberes de ~~ 
otros Estados en la Zona Económicd Exclusiva, asimismo se regu16 la con
servaci6n de los recursos vivos en su zona económica exclusiva, reglamen . 
tando también las poblaciones de especies marinas existentes en su zona
Y ademSs estableciendo por ~sta Tercera Conferencia, los Derechos de los 
Estados sin litoral; en lo que respecta a la Plataforma Continental se -
abarcan nuevos conceptos que no fueron contemplados en la primera, agre
gando el ejercicio de los derechos del Estado ribereño sobre la platafor 
11a continenta 1 , ·también regula 1 a prevención. reduce ión y contro 1 de 1 .
contaminación causada por tubcr,as excavaciones de túneles. indicando -
las cartas y listas de coordenadas geográficas. 

Alta Mar. en ambas conferencias se especificaron las li-
bertades de pesca, navegación, sobrevuelo, de tendido de cables y tube-
rfas submarinas, pero además la Tercera Conferencia abarca la libertad -
de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas por el 
Derecho Internacional y la libertad de investigación cienttfica con suj!_ 
ción a las disposiciones de las partes, además hace clara la utilización 
de la Alta Mar con fines pac;ficos, ilegitimidad delas reivindicaciones 
de soberanfa sobre la Alta Mar, inmunidad de los buques de guerra en Al~ 
ta Har y otros aspectos jur,dicos con respecto a la Navegación. El tema 
de Conservación y Administración de los Recursos vivos en la alta mar se 
encuentra regulado dentro de la Tercera Conferencia en la Parte de Alta 
Mar. reglamentando los recursos vivos renovables y no renovables. 

En la Tercera Conferencia se estableció el régimen de las · 
islas. situación que no se previó en la primera; Además en la Tercera -
Conferencia trata el tema'de la Zona Internacional; La Autoridad compren 
de el Consejo, La Secretarfa, La Empresa. La Asamblea; protección y pre= 
servación del medio marino, Derechos soberanos de los Estados de explo-
tar sus recursos naturales ast como medidas para prevenir, reducir y CO!!. 
trolar la contaminación del medio marino; Cooperación Mundial Regional; 
Asistencia Técnica, Vigilancia y Evaluación Ambiental, Ejecución, Garan
ttas, Zonas Cubiertas de Hielo, Responsabilidad, lnnumidad Soberana, -
Obligaciones Contrafdas a rafz de otras convenciones sobre protección y 
coriservación del medio marino; Investigación Cientffica Marina, Coopera
ción Internacional, Instalaciones o equipo de investigación cienttfica -
en el •edio marino. Responsabilidad, solución de controversias y medidas 
provisionales; Desarrollo y Transmisión de Tecnologfa Marina. Oisposici.2., 
nes Finales y Generales. Ast como sus 7 anexos. 
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PARTE J 

1 N T R o D u e e I o N 

Comprende la Terminologfa y el alcance de la Convención 
Especifica lo que es ''Zona" 

: Autoridad 

Actividades en la Zona, 

Marino. 
Explica lo que se entiende por contaminact:ón del medio 

Hace claro lo que se entiende por Vertimiento. 

YERTIM.I ENTO: 

. Se entiende por Evacuación deliberada de desechos u - -
otras materias desde buques, aeronaves, .plataformas u otras construc--
ctones en el mar¡ · · 

Por hundimiento deliberado de buque, aeronave, platafo!. 
• u otras construcciones en el mar, 

También da una calra definición de lo que se entiende -
por Estados Partes. 

PARTE JI 

Mar Territorial y Zona Contigua 

. ¡ 
... · Con relación a la Primera Conferencia de 1958, y la Tel"
cera Conferencia~ respecto a la soberanfa del mar territorial, vemos. en 
fsta Gltima que se toman en cuenta a los Estados Archipfe14gicos. por -> 

.otra parte con respec·to a la anchura del mar territorial encontramos -
que es hasta la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el De
recho del t-:ar delimitando ésta a 12 mil las marinas; ya que anteriormen
te no existfa una regulación, puesto que se iba desde 3 millas hasta 12. 
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millas. y en algunos 'casos hasta mls. rigiéndose bajo normas de carácter 
consuetudinario. Asimismo, la Tercera Convención regula más ampliamente 
los limites del mar territorial, implementando el uso de cartas y listas 
de coordenadas geográficas, asi como la delimitación del mar territorial 
entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente. 

Paso Inocente 

Dentro de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas so 
bre el Derecho del Mar. el paso inocente por el mar territorial se haya
regulado más concretamente que en la Convención de 1958, ya que regula -
el significado de paso inocente, dando o delimitando lo que debe enten-
derse por el mismo, asimismo señala cuando el paso inocente es perjudi-
cial pa~a la paz y el buen orden o la seguridad del Estado r1bere~o en -
su artfculo 19, plr otra parte con respecto al paso de submarinos y dada 
la tecnologfa de nuestros dfas prevé el paso de vehf culos sumergibles de 
los cuales deberán navegar en la superficie enarbolando su pabellón del 
Estado perteneciente. 

Es importante y quids lo mis relevante, aunque en algunas 
fonnas limitativas. la facultad que otorga la Tercera Conferencia con -
respecto a la reglamentación y expedición de leyes que regulen el paso -
inocente, ya que tal reglamentación deberfa ser de alguna manera enunci!_ 
tiva y no limitativa. Además ya en esta Convención se prevé la posibili 
dad de señalar vfas de.paso por el mar territorial, tanto de embarcacio:
nes provenientes de Estados con litoral, y sin el, 10 cual nos parece -
acertado en razón de que en la Convención de Ginebra de 1958, no se abar
caban todos los derechos y deberes que gozan en ésta Tercera Conferencia 
los Estados sin litoral. 

Por otra parte, y debido a la tecnologta de nuestros dfas, 
se regula el paso de embarcaciones de propulsión nuclear. asf como los .: 
gravamenes que pueden imponerse a los transportes maritimos que navegan 
sobre el mar territorial, que en nuestro concepto más que un gravamen es 
un derecho, así como el uso de instalaciones u otras medidas de protec-
ci6n y seguridad para los barcos o naves que transiten por el mar terri
torial. 

En esta Convención también se haya delimitada la jurisdic
c16n penal y Civil que puede ejercer el Estado ribereño sobre los buques./ 
que transiten por su mar territorial. y sólo en el caso de jurisdicción 
penal. cuando ocurra o surja un acto delictivo que tenga consecuencias -
en el Estado riberefto y esté en peligro la paz del pats o el buen orden 
en el 111ar territorial. 

Ad cano otras disposiciones que marca la propia Convención.· 
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Finalmente señala de una manera más precisa lo que debe en 
tenderse por buques de guerra, delimitando sus derechos y obligaciones -

-con el Estado ribereño y de ésto con ellos, con respecto a su paso por -
el mar territorial. 

Zona.Contigua 

·En relaci6n a la Zona Contigua, la Tercera Convención rel.! 
.. cionada con la de Ginebra de 1958, delimita a la misma es decir, mien- -
tras la Convención de 1958, la delimitaba a 12 millas marinas, la Terce
Conferencia la delimita hasta 24 millas marinas, por otra parte lo refe~ 
rente a las costas de dos Es.tados que se hayan frente a frente, es regu· 
lado en el Capttulo de mar territorial y no como en la de Ginebra de - • 
1958, que lo r.egula en la sección de Zona Contigua. 

P A R T E IIJ 

Estrechos Utilizados para la Navegación Internacional 

Los estrechos utilizados para uso internacional, no afecta. 
la condición jurtdica del Estado ribereño ni restricciones a su sobera-
nfa, éstos estrechos continúan siendo del Estado al que forman parte. 

El paso inocente se aplica en los estrechos utilizados pa
ra la navegación internacional o sea cuando se navegue entre una parte • 
de l\lta Mar y otra parte en zonas económicas exclusivas, pero sin embar· 
go existe una excepción al derecho de paso inocente, y es cuando un es-- . 
trecho esté formado por una Isla de un Estado ribereño de ese estrecho y 
su territorio continental sf del otro lado de la isla que atraviese una 
Zona Económica Exclusha o que exista una ruta de Alta Mar, entendiéndo
se como paso en tránsito. La libertad de navegación y sobrevuelo exclu
s.ivaíncnte para fines de tránsito rápido e ininterrumpido, además este re 
qu1sito no impedirá el paso por el estrecho para entrar en un Estado ri:' 
bereño del estrecho, para salir de dicho Estado. 

Obligaciones de los buques y aeronaves durante el paso en 
trlnsito, el cual debe ser sin demora respetando la integridad territo
rial, los buques cumplirán reglamentos, procedimientos y prácticas inter 
nacionales de seguridad en el mar• prevenir abordajes. y reducción y coñ 
trol de la contaminación causada por buques. Las aeronaves tendrán la -
ob11gac16n de observar el Reglamento del Aire establecido por la Organi
zación de Aviación Civil Internacional, mantendrán tanto buques como ae
ronaves sintonizada la radio frecuencia. 
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Durante el paso medio podrá realizar Investigación Cientf
fica Marina, o levantamientos hidrográficos, sin previa autorización del 
Estado ribereño. 

También el Estado ribereño tiene los derechos de estable-
cer o designar vfas maritimas o dispositivos de separación del tráfico -
para la navegación por los estrechos, dando debida publicidad a la dec1-
sf6n de cambiar o modificar los estrechos utilizados por los Estados pa
ra la navegación internacional, Tamando consideraci6n a la Organización 
Internacional competente para su adopción, y en los casos de que las - -
vfas marfti~as o dispositivos de separación del tráfico atraviesen las -
eglfls de 2 o más Estados ribereños, los Estados cooperarán y formularán 
propuestas a la ya antes cftacta Organización, asimismo regulará la segu
ridad de la navegación y prevendrá la contaminación, re9la~entando cue~
tfones aplicables a descarga y transporte de hidrocarburos y sustancias 
nocivas, asf como otros aspectos relativos a todo lo que se deriva de -- . 
contaminación, dando debida publicación a las Leyes o Reglamentos que -
dicten los Estados ribereños, con respecto a sus .aguas ... 

P A R T E IV 

Estados Archipelágicos. 

Los Estados Archipelágicos es una cuestión totalmente nove
dosa inclufda en ~sta Tercera Conferencia, y se entiende como "Estado Ar
chipelágico" totalmente por uno o varios archipiélagos y que podrá in
cluir otras islas. 

Y por Archipiélago se entiende como un grupo de islas, in-
clufdas partes de islas, las aguas que los conectan y otros elementos na• 

. turales, que est~n tan estrechamente relac;onados entre s1 que tales is-
las, aguas y elementos naturales formen una entidad geográfica, económica. 
y polftica intrfnseca o que históricamente.hayan sido consideradas como -
tal. Artfculo 46 inciso b". 

En dichos archipiélagos· se podrán trazar 1 fneas de base ar
chipelágicas rectas que un~n los puntos extremos de las islas y los arre
cifes, asf como.otras disposiciones que regula la propia Convenci6n. Ta
les como: Medición de la anchura del mar territorial¡ De la zona contigua, 
de la Zona Económica Exclusiva y de su plataforma continental, también la 
condtc~6n jurfdica de las aguas archipelágicas del espacio aéreo sobre -
las aguas archipelágicas del espacio aéreo sobre las aguas y de su lecho 
1 subsuelo1 también del imita sus aguas interiores, asf como el Estado Ar•· 
chtpeUgico respetara los acuerdo~ existentes con respecto a derechos de 
pesca y tendido de cables submarinos. el paso inocente. y derecho de paso 
por les vfas marftimas y rutas aéres sobre ellas. ·· · 
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·PARTE V 

Zona Económica Exclusiva 

"La Zona Económica exclusiva regulada por la Tercera Confe 
rencia de las flaciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es una faja si-:
tuada más allá del mar territorial adyacente a éste, sujeta al régimen -
jurfdico especifico establecido en ésta parte, de acuerdo con el cual -
los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y li-
bertades de los demás Estados se rigen por las disposiciones de esta COil 
venci6n". (articulo 55 y demás relativos). 

Dicha Zona Económica exclusiva, tienen Derechos Jurisdic-
ción y Deberes que el Estado ribereño goza. 

Derechos: Para los fines de exploración y explotación, con 
servacfón y administración de los recursos naturales, tanto vivos como -
no vivos de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo -
del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la explotación y 
exploración económica de la zona, tal como la producción de energfa der! 
vada ~el agua de las corrientes y de los vientos¡ Jurisdicción es sobre: 
El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones 
y estructuras, investigaci6n cientifica marina, protección y preserva- -
ción del medio marino, 'y otros derechos y deberes previstos en esta Con
vención.· 

La anchura de la zona económica exclusiva no se extenderá 
más allá de 200 millas marinas contadas desde las lineas de base a par-
tir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, articulo "57". 
Además se regula los derechos y deberes de otros Estados en la Zona Eco
nómica Exclusiva, asf como la base para la solución de conflictos relati 
vos a la atribución de derechos y jurisdicción en la zona económica ex-= 
elusiva, también se prevé la creación de islas artificiales, asi como -
sus instalaciones y estructuras en la zona económica exclusiva. Determi 
nará el Estado ribereño la captura permisible de los recursos vivos de~ 
su Zona Económica Exclusiva, la utilización de los recursos vivos que -
en ella se encuentren en los casos que no tenga capacidad para explotar 
toda la captura permisible, dando acceso a otros Estados a capturar el -
excedente de la captura permisible¡ también se establece la reglamenta-
ción con respecto a las poblaciones quP se encuentren dentro de las zo-
nas económicas exclusivas de dos o más Estados ribereños como por ejem-
plo: Las especies altamente migratorias. mamiferos marinos, poblaciones 
an&dronas, especies catádronas y especies sedentarias. 

La propia Convención establece que los Estados sin lftoral . 
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tendrán derecho a parttcipar, sobre una base equttativa, e~ la e~plota-
ción de una parte apropiada del excedente de los recuros vtvos de las ZQ · 
nas exclusivas de los Estados riberefios de la misma subregión o regi6n. 
(artfculo 69 y en el articulo 70), se establece también el derecho de -
los Estados en situación geográfica desventajosa. Se entiende por Esta-

. dos en 'situación geográfica desventajosa "Los Estados incluidos entre -
los Estados ribereílos de mares cerrados o semicerr~dos, cuya situación -
geográfica les haya depender de la explotación de los recursos vivos de 
las zonas económicas exclusivas de otros Estados de la subregión o re- -
gión para el adecuado abastecimiento de pescado a fin de satisfacer las 
necesidades en materia de nutrición de su población o de parte de ella, 
asf como los Estados ribereños qe no puedan reivindicar zonas •coriómicas 
exclusivas propias. 

La ejecución de leyes y reglamentos que establecen el Est,t ··· 
do ribereño con respecto a su zona Económica Exclusiva, también uno de - . 
lo* deberes del Estado ribereño es de publicar sus cartas y listas de.~~ 
'ºordenadas geográficas para precisar su ubicación, depositando un ejem• 
plar en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

P A R T E VI 

Plataforma Contiental 

El concepto de Plataforma Contiental es mucho más claro y 
preciso en la Tercera Conferencia, porque tiene un criterio geomorfológ.! · 
co de ese espacio submarino y el criterio de la distancia y el articulo 
76 de la Convención dice asf: 

"La Plataforma Continental de un Estado ribereño comprende .. 
el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá.• 
de su mar territorial y, a todo lo largo de 1~ prolongaci6n natural de~ ... 
su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien ha!:', 
ta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las lineas de base 
a partir de las cuales se mide la anchura d~l mar territorial, en los ca 
sos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa dis:
tancia". 

En.la primera Conferencia se hizo una definic16n señalando. 
una profundidad de 200 metros y uno de los avances y logros de ésta. Ter-···· 
cera Conferencia es el criterio de la distancia de 200 millas marinas;. - · 
tal como lo establece el citado artfculo "76", además ésta nueva Conven-0, 
cf6n reglamentá nuevos aspectos referentes a la plataforma conttnental.-
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como el caso del margen continental, comprende la prolongación sumergf 
da de la masa continental del Estado ribereílo, y está constituida por eT 
lecho y el subsuelo de la plataforma. el talud y la emersión continental; 
establecerá el borde exterior del margen continental, tal como ya se di
jo se encuentra más reglamentada y establecida una publicidad debida de 
sus datos geod~sicos que describan de modo permanente el limite exterior 
de su plataforma continental. tales datos serán entregados al Secretario 
General de las Naciones Unidas, quién se encargará de publicar a su debi 
do tiempo esos datos. 

El Estado ribereílo en ejercicio de su derecho de soberanfa, 
nofdeberá afectar a la navegación ni a otros derechos y libertades de -
los demás Estados; lo relacionado con el derecho de tendido de cables o 
la Conservación de los mismos. pero agrega en la Tercera Conferencia que 
el trazado de lineas para el tendido de tales tuberfas en la Plataforma· 
Continent~l estará sujeto al consentimiento de Estado ribereño. 

La reglamentación que hacfa la Primera Convención en su ·
artfculo 5, no se tomó en cuenta para ésta Tercera Convención, pero si -
se reglamentaron diversos aspectos tales como: la construcción de islas 
artificiales e instalaciones y estructuras sobre la plataforma continen
tal, tambiin se refie~e a perforacion~s sobre el cual el Estado ribereño 
tendrá el derecho absoluto a autorizar·y regular dicha actividad; pagos 
o contribuciones en especie respecto a la explotación de los recursos no 
vivos de la plata~rma continental ~ás allá de las 200 millas marinas -
contadas a partir de la linea de base, articulo 82 de la Tercera Conven
ción de 1982, en virtud de que los paises altamente desarrollados están 
en ventaja de los demás Estados en vfas de desarrollo. 

La delimitación de la plataforma continental en la primera 
Conv~nción sólo consideraba un arreglo entre ambas partes. para llegar a 
un acuerdo bilateral, y a falta de este se determinaba por la linea nre-
dia cuyos puntos sean todos equidistantes de los puntos más próximos de 
las lineas de base, donde se mide la extensión del mar territorial de ca 
da Estado. Pero en la Tercera Convención se establece una nueva disposT 
ct6n con respecto a un arreglo entre partes. sometiendo el conflicto o~ 
al arbitraje de una corte internacional de Justicia y en c~so de que no · 
llegasen a un acuerdo se regirán de acuerdo a los procedimientos previs
tos por la parte XV, que es lo relativo a solución de controversias. 

/ 
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P A R T E Vil 

Alta Mar 

En esta Tercera Conferencia es mucho más explfcita que la 
primera, en virtud de que ya determina que la Alta Mar está abierta a t.Q. 
dos los Estados, sean ribere~os o sin litoral, la reglamentación no in-
clu1da en la Tercera Conferencia es una de la libertad que antes no se -
contemplab~ es la. de construir islas artificiales y otras instalaciones 
permitidas por el derecho internacional, esta nueva libertad de crear i!_ 
las en la Convención de Ginebra de 1958, no se contemplaba en virtud de 
que aOn la tecnologia no hab1a alcanzado un avance tan inmenso como lo -
ha hecho en nuestros d fas. 

La Alta Mar será utilizáda exclusivamente con fines pactfi 
cos, y ningan Estado podrá legitimarse cuaquier parte de la Alta Mar a= 
su soberanfa. 

En ambas convenciones se sefiala que todos los Estados con 
o sin litoral tienen el derecho que los buques que enarbolan su pabellón·· 
neveguen en alta mar. 

Lo referente a la nacionalidad de los buques, las 2 Conven 
cienes lo contemplan de la misma manera. y con respecto a la condición= 
juddka sólo el término de bnrdera que se une en la primera es cambiado -
por el nuevo concepto de Pabellón en la Tercera, anexando en su articulo 
94 los deberes del Estado del pabellón. · ': 

La inmunidad de los buques de guerra en Alta Mar, las 2 -
Convenciones la reglamentan de igual manera es donde i~tervienen en los 
2 principios el de la libertad del mar y el principio de la jurisdicción. 
exclusiva del Estado del pabellón que enarbolan y prohibe cualquier inge 
tencia de cualquier Estado en actividades del buque en Alta Mar~ claro -
con sus excepciones, como es el caso de que se sospecha que es un barco 
pirata, o un barco que trafica esclavos, estupefacientes o efectúa tran!_ 
misiones no autorizadas. · 

Consevación y Administración de los Recursos Vivos en la 
Alta Mar 

,·,-.' 

El artfculo 116 de la Tercera Convención, cita que todos -
los Estados tienen el derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca 
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a)~ Su~ obligaciones convencionales; 

b]. Sus derechos y .deberes. 
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Deberes de los Estados en la conservación y admin;stración 
.de los recursos vivos. esto es para promover la cooperación entre Esta-
dos, además se tienen que limitar a una captura permisible y deberán es
tablecer otras medidas de conservación para los recursos vivos en Alta -
Mar. Los Estados interesados garantizarán que las medidas de conserva-
c1ón y su aplicación no entrañen discriminación de hecho o de derecho -
contra los pescadores de ningQn Estado. 

La misma Tercera convención prevé la conservación y admi-
nistraci6n de los mamHeros madnos en la Alta Mar •. 

P A R T E VJI J 

R.égimen de las Islas 

Se entiende como isla "Una extensión natural de tierra, ro
deada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar artfcu
lo 121 de la Tercera Conveoci6n sobre el Derecho del M~r". 

Su mar territorial. la zona contigua, su zona económica ex
clusiva y su plataforma continental se entenderá conforme a las disposi-
ciones de ésta Tercera Convención. Para ésta Convención las rocas no ap
tas para mantener habitación humana o vida económica propia no tendr6n ni 
zona económica exclusiva ni plataforma continental. 

PARTE IX 

Mares Cerrados o Semicerrados 

Por mar cerrado o semicerrado se entiende: 

Un Golfo, cuenca marftima o mar rodeada por dos o más Esta
dos y comunicados con otro mar o el océano por una salida estrecha o com.;. 
puesto entera o fundamentalmente de los mares territoriales y tas zonas -
económicas exclusivas de dos o más Estados ribereños artfculo 122 de la -
Tercera Convención". 
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los EÚados ribereños de un mar cerrado o semicerrado coo
perarSn entre si a la coordinación de la administración, conservación, -
explotación y exploración de los recursos vivos del mar; asimismo coordi 
narán el ejercicio de sus derechos y deberes, respecto a la protección y 
conservación del medio marino, asi como coordinarán sus politicas de in-

. vestigación cientifica en la zona e invitarán a otros Estados o a organj_ 
zaciones a cooperar con ellos si asi llegaren a un acuerdo entre ambos, 
para mejorar sus relaciones entre si. 

P A R T E X 

• • Derechos de acceso al Mar y desde el Mar de los Estados 
sin litoral y libertad de transito. 

Los Estados sin litoral son los que no tienen costa mar1ti 
ma. 

Estado en Transito: "Es un Estado con o sin costa marfti
ma situado entre un Estado sin litoral y el mar, a través de cuyo terri
torio pase el trafico en transito articulo 124 de la Tercera Convención. 

Los Estados sin litoral y los Estados de Tr~nsito podrán~ 
por mutuo acuerdo, incluir como medio de tra·nsporte las tuberías y gaso
ductos y otros medios de transporte distintos de los incluidos en ésta -
Convención en el articulo ya antes citado, los Estados sin litoral ten-
drSn derecho al acceso al mar y desde el mar podrán ejercer sus derechos 
que se encuentran estipulados en esta Tercera Conferencia incluidos los 
relacionados con la libertad de la alta mar y con el patrimonio común de 
la humanidad, los Estados sin litoral gozan de libertad de tránsito a -
travAs del territorio de los Estados de tránsito por todos los medios de 
transporte y estos derechos ser¿n coordinados y reglamentados de acuerdo 
a los convenios celebrados entre ambos Estados o sea acuerdos bilatera--
les o regionales. · 

El art1'culo 126 de la Tércer CONFERMAR, establece la exhi
btci6n de la aplicaci6n de la Cláusula de la naci6n más favorecida, 

Las disposiciones de ~sta convención, asf como los acuer-
dos especiales relativos al ejercicio del derecho de acceso al mar desde 
el már, que establezcan derechos y cocedan facilidades por raz6n de la -
sftuación geográfica especial de los estados sin litoral de la aplica- -
cf6n de la cláusula de la nación más favorecid.a. 
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El tráfico en tránsito no estará sujeto a derechos de adu.! 
na; impuestos u otros gravámenes con excepci6n de las tasas impuestas -
por servicios cspecfficos prestados como por ejemplo el uso de sus serv)_ 
cios portuarios o de radas, o de almacenamiento sf causar6n tasas de im-. 
puestos que especifica la propia convención, y al respecto se debe de te 
ner un mayor control del paso en tránsito en virtud de que se puede pre:! 
tara la utilizacidn de transporte de narcotrafico o de traslado de - -
sustancias nocivas que vayan a afectar al Estado que sirve de paso en -
tránsito. 

la propia Convención regula el no cobro de transporte en -
trlnsito por el Estado de tránsito, del cual lo establece adecuadamente 
1 mi punto de parecer. 

Tamhién la propia convención reglamenta a favor de .los Es
tados sin litoral, er uso de zonas francas y otras facilidades aduaneras 
en los puertos de entrada y de salida de los Estados de tránsito, median, 

·te acuerdos bilaterales como ya se tiene mencionado en los art1culos an•. 
teriores¡ el artfculo 129 de la Convenciór. cita la cooperación de los E~ 
tados sin litoral hacfa los Estados de tránsito, con lo que respecta o -
mejoramiento de las instalacfones.portuarias, y con lo que respecta a la 
igualdad de trato considero que en este aspecto fui reglamentado con - - · 
equidad para cualquier buque que provenga de un Estado con 1 itoral o sin 
éste •.. 

P A R T E XI 

La Zona 

En la parte de Zona se encuentra comprendido el término de 
"Recursos" el cual se entiende como los recursos minerales sólidos, lf-
quidos o gaseosos "In situn en la zona, situados en los fondos marinos o 
en su subsuelo, incluidos los nódulos pol imetál icos. 

Al respecto a estos nódulos polimetálicos, se maneja como 
un concepto novedoso e innovador y con una reglamentación más amplia que 
se tratara m6s adelante en ésta Convención, y por recursos extrafdos de 
la Zona, se denominarán "Minerales". -

Esta parte de la zona es un concepto nuevo que se maneja -
en esta Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del 
inlr y que no se encontraba regulada en la anterior conferencia de Gine-
bra de 1958, La nueva Convenci6n da una aplicación de las actividades -
que rea 11 zal'á 1 a zona. 
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la zon~ y sus recursos. est4 considerada como el "patrimo
ni6 coman de la humanidad. t~rmino que se emplea por primera vez desde -
1958 en la cual toda su reglamentación es en beneficio de la humanidad y 
no de unos cuantos. 

Ningún Estado podrá reivindicar o ejercer soberanfa o der~ 
chos soberanos sobre parte alguna de la zona o sus recursos. y ningún es 
tado o persona natural o jurfdica podrá apropiarse de parte alguna de la 
zona o sus recursos. No se reconocerán tal reivindicación o ejercicio -
de soberanfa, o de derechos soberanos ni tal apropiación. asf lo dispone 
el artfculo 37 de la Tercera Convención manifestando en ella que todos -
los recursos de la zona pertenecen, a toda la humanidad en cuyo nombre -
actuará la "Autoridad". con respecto a la autoridad se tocará en o-tra -
parte de la convención de la cual hablaremos más tarde. los recursos e,!_ 
trafdos. de la zona sólo podrán enajenarse con arreglo a ~sta parte rela
tiva a la zona y :i las normas, reglamentos y procedimientos de la autori 
dad~ de la cual comparto sus puntos de vista porque considero que es más 
objetiva esa postura en relación a los paises pobres o sea no avanzados 
tecnológicamente. La misma convención en el inciso 3 del mismo articulo 
aclara que ningún estado o persona natura1 o jurfdica reivindicará. ad-· 
quirirá o ejercerá derecho respecto de los minerales extrafdos de la zo
na .• salvo de conformidad con la parte relativa a la zona. 

· Este tema es uno de los más dinámicos y modernos del dere- · 
cho del espacio oceánico. siendo este un tema delicado y de difícil reso 
luc16n por los intereses creados por las grandes potencias. además ésta
Convención regula el comportamiento general de los Estados en relación a· 
la Zona. uno de los más importantes es el interés de mantener la paz, y 
ta seguridad y del fomento de la cooperación internacional. 

Los Estados participantes están obligados a velar por las 
actividades de la zona o sea ellos mismos velarán por sus pro¡>ios inter.!!_ 
ses que existen con respecto a la zona y las actividades de la zona se-
rln realizadas de común acuerdo con las disposiciones de esta Parte de -
ta Convención y será para beneficio de toda la humanidad,esto de confor
midad con la resolución 1514 (XV) y otras Resoluciones pertinentes de la 
"Asamblea. General". éste nuevo concepto de Asamblea General. también se 
tocar~ más ádelante. en esta multicitada Conferencia del mar. 

La Autoridad distribuirá equitativamente de los beneficios 
.financieros y otros beneficios económicos derivados de la actividad en -
la Zona en base a un mecanismo no discriminatorio. dicha zona estara - • 
abierta a la utilización con fines pacfficos por todos los Estados. ya -
sean ribereños o no lo sean. 

Considero que esta reglamentación establecida en ésta Par-· 
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te de la Tercera Conferencia, seda un logro gigantezco sf reaimente ::.e 
llegara a realizar y que no intervengan los convencionalismos por parte 
de los Estados poderosos y no tomar ventaja de los pafses no avanzados. 

Ahora bien, la citada Conferencia regula la investigación 
cfentffica marina, la cual se deberá hacer únicamente con fines pacífi
cos y en beneficio de toda la humanidad, tal como ya se dijo con ante
rioridad. 

Adem5s impulsará la transmisión de tecnologfa y conocimi
entos cientfftcos novedosos, asf también como adoptar las medidas nece
sarias para garantizar la protección del medio marino contra los efec-
tos nocivos que puedan resultar de esa actividad, t2mando medidas de -
protección relacionadas con las perforaciones, dragado, excavaciones o 
evacuaciones de desechos que se realicen en la Zona, también con lo que 
re5pecta ·a la construcción, funcionamiento o mantenimiento de las inst.!_ 
leciones de cables y tuberfas submarinas que se encuentre en la Zona. 

En el artfculo 146 de la Convenci6n se reglamenta la pro
tecc16n de la vida humana, considero que esta reglamentación va muy li
gada con la reglamentación que se hace a la contaminación por diversas 
causas al medio marino, siendo uno de los aspectos de gran relevancia -
para esta Conferencia y para la humanidad. 

Como ya se dijo con anterioridad, se está promoviendo y -
uno de los principales objetivos de esta Convención es la coooperación 
Internacional en pro del desarrollo general de todos los países. 

La Autoridad 11 evará y realizará convenciones para adop-
tar medidas para promover el crec;miento, la eficacia y la estabilidad 
de Jos mercados internacionales con respecto a los productos básicos -
que se obtengan de los minerales extra1dos de la zona, la Tercera Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, le otorga y le 
concede a 111 Autoridad el manejo total de la Zona, creando asf una Or9_! 
ntzación con poderes absolutos y libertad de acción para lograr un bens_ 
ficio global para toda la humanidad, esto es desde mi punto de vista. 

La Autoridad está compuesta por todos los miembros "ipso 
facto" de todos los Estados Parte, la Autoridad tendrá su Sede en Jamai 
ca. 

•La Autoridad para la Tercera Conferencia es la OrganUa
ct6n por conducto de la cual los Estados Partes organizarán y controta
rb les actividades en la zona de conformidad con esta Parte. particu--
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La Aurotidad tiene y tendrá facultades que le confiere es
ta Convención y dicha "Autoridad" se basa. en el principio de igual dad SQ. 
berana de todos los Estados. 

Los Organos de la Autoridad que son: Una Asamblea, un Con
sejo y una Secretaría, estableciendo también una Empresa, estos son Org!_ 
nos que sirven de auxilio y de apoyo a la realización de todas las acti
vid"ddes de la Autoridad, como por ejemplo la Asamblea tal como lo especi 
fica el articulo 159 de la Convención de 1982, estará integrada por to-
dos los miembros de la Autoridad. Cada miembro tendrá un representante 
en la Asamblea, al que podrán acompañar suplentes y asesores. Este órg!_ 
no es considerado como el Organo Supremo de ésta. La Asamblea estará f!_ 
cultada para establecer, de conformidad con esta Convención, la poHtica 
general de la Autoridad respecto de todas las cuestiones relativas a su 
competencia. 

Una de sus principales funciones son distribuir equitativa 
Mente los beneficios ~inancieros y otros beneficios económicos de la zo-: 
na. 

Iniciar estudios y hacer recomendaciones para promover la 
cooperación Internacional. examinar los problemas que se susciten con -
respecto a las actividades de la zona, establecer un sistema de compens~ 
ción y adoptar medidas de asistencia para el reajuste económico de la -
gran mayoria de los Estados pobres, tal como lo establece en el articulo 
160 de la Tercera Convención. 

El siguiente Organo es el Consejo: 

. El Consejo estará integrado .por 36 miembros de la Autor1--
dad elegidos por la Asamblea, artfculo 161, algunas de las· facultades y 
funciones serán: Ser el Organo Ejecutivo de la Autoridad y estará facul 
tado para establecer de conformidad con esta Convención y con la polfti
ca General establecida por la Asamblea y la polftica concreta que segui
r¡ la Autoridad en relación con toda cuestión o asunto de su competencia, 
aprobado los planes de trabajo a desarrollar la Autoridad, también vigi
lará y ejercerá control sobre las actividades en la zona, dictará y apli 
cará provisionalmente, hasta que los apruebe la Asamblea, las normas re
glamentos y procedimientos de la Autoridad y cualquier enmienda a ello -
tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión Jurfdica y técnica, 
estas normas se referirán a la protección, exploración y explotación en · · 

-la zona y a la gestión financiera y a la administración interna de la A!!, 
toridad. 
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. se dari pr1orfdad a la adopción de normas, reglamentos y 
procedimientos para la exploración y explotación de nódulos polimet.il i
cos y de los que no sean n6dulos "además. fiscalizará todos los pagos y 
cobros de la Autoridad relativos a las actividades que realice. presen
tará un presupuesto anual de la Autoridad. formulará recomendaciones y 
establecer¡ mecanismos o dispositivos para dirigir y supervisar las ac
tividades que se realicen en la zona para determinar si se cumplen las 
disposiciones de esta Parte referente a la Zona. 

En dicho Consejo se establecerán 2 Organos que servirán 
de apyo y son: 

a). Una Comis 16n de Planificación Económica y 

b). Una Comisión Jurfdica y Técnica. 

Otro Organo que integra a la Autoridad~ es la "Secretaria" 
1 esta se compondrá de un Secretario General y del personal que requie- ·~· 
ra la Autoridad, el Secretario General se.~á el más alto funcionarfo Ad
m1n1strat ivo de la Autoridad, actuará en todos las Sesiones que reali
cen la Asamblea. el Consejo y de cualquier Organo subsidiario. Desemp~ 
fiará las funciones administ~ativas que se le asignen por esta Conven- - · 
c16n. 

La Empre6a será el órgano de la Autor.fdad que real izará -
•ctfvidades en la zona directamente en cumplimiento a lo previsto por -
el ~rtfculo 153 de la citada Convención, ~si como actividades de trans
porte, tratamiento y (.;omercialización de minerales extraidos de la zona. 

La Autoridad tendrá de una personalidad jurfdica interna
cional, gozará de privilegios e inmunidades en el territorio de cada E!, 
tado, asf tambiin goza de inmunidad d~ jurisdicción de registro y de -~ 
cualquier forma de incautación. exención de todo tipo de restricciones, 
reglamentaciones. controles y moratorias, asi misnio los representantes 
de los Estados partes gozan de privilegios e inmunidades. 

la propia Convención regula la suspensión del ejerclcio de 
los derechos·y privilegios de los miembros en caso de incurrir en mora -
en el pago de sus cuotas a la Autoridad. y sólo se le podrá dejar votar 
.si es que comprueba que ha sido por causas ajenas a su voluntad incurrir 
en mora. 

Y en el caso de que un Estado Parte viole las dfsposfcfo
nes o contravenga éstas.podrá ser suspendido por· ta Asamblea artfculos 
186. 187. 188, 189 1 190 de la Convención son referentes a las soluc1o-
nes de controversias de los Fondos Marinos. 
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PARTE ·xu 

Protección y Preservación del Medio Marino. 

La Convención estipula en su artfculo. 192 que todos los Es
tados tienen la obligaci6n de proteger y preservar el medio marino. 

. Los Derechos soberanos de los Estados de explotar sus recu.r. 
·SOS naturales con arreglo a su polftica en materia de medio ambiente y de 
conservación y protección del medio ambiente, se tomarán medidas para pr.Q. 
venir, reducir y controlar la contaminación del medio marino, este nuevo 
aspecto es verdaderamente un logro obtenido en ésta Tercera Conferencia, 
en virtud de que en la anterior Convenci6n_de Ginebra de 1958, no se reg~ 
16 al respecto y además todavfa no se tenia una visión clara del peligro 
eminentemente que acarrea la contaminación del medio marino por desecho o 
Vt!rtimiento de sustancias peligrosas y nocivas para la vida marina, exte.n. 
dténdose a la vida humana, por injerir o beber las sustancias nocivas que · 
se enc~entran en las especies marinas. 

Y la Tercera Conferencia hace hincapié a ~ste gran problema 
regulando y estableciendo medidas y dispositivos recesarios para prevenir - . 
la contaminaci6n masiva del medio marino. En el artfculo 194 establece - .' 
que todos los Estados tomarán medidas necesarias encaminadas a real izar -
tal medida, garantizando que las actividades que t'ea11ccn en su jurisdic
ct6n est~n bajo control y eviten causar contaminación a su medio ambiente· 
o perjudicar a otro Estado, evitar .evacuaciones de sustancias tóxicas, -
perjudiciales o nosivas, prevenir accidentes marftimos para asi no causar 
derramamientos de hidrocarburos, o contaminación procedente de instalacio · 
nes en dispositivos utilizados en la exploración o explotación de los re:
cursos naturales de los fondos marinos y su subsuelo, garantizando la se
guridad de las operaciones en el mar y reglamenta el funcionamiento y la 
dotación de tales instalaciones o disposivos, al tomar medidas para pre
veni~ o reducir o controlar la contaminación los Estados se abstendrán de 
toda injerencia injustificable en las actividades real izadas por otros -
necesarias para proteger los ecosistemas raros amenazados con extinción -
por la captura desmedida que se tuv.o de esas especies y que corren el gr!, 
ve peligro de extinguirse y desde mi parecer al Estado infractor se le d~ 
ber& de castigar con no permitirle hacer uno de los derechos que tiene --· 
con respecto a esta Tercera Convención, así también los Estados tomarán -
todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la conta
minación del medio marino causada por la utilización de tecnologfa bajo -
su jurisdicción o control asf como introducir en un sector determinado el_ 
pec1es extrañas que puedan causar daño a las ya existentes o nativas de -
Isa 6rea. 

También se encuentra reglamentado la notificación a otros -
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Est~dcs cuando s~ halle en peligro el medio marino por contaminación y -
para prevenir y auxiliar en la eliminación de dicha contaminación, ókhd 
Conferencia planea desarrollar programas de investigación cientffka y -
hacer grandes estudios para prevenir el medio ambiente y promover asis-
tencia técnica de los paises desarrollados hacia los pa1ses en v1as de -
desa~rollo por medio de las Organizaciones Internacionales. 

Considero que ésta Convención abarca todos los aspectos re 
lathos a este gran problema y se encuentra en una postura que debió de
haberse reglamentado desde las primeras Convenciones • 

• • En la multicitada Convención de 1982. se encuentran regul!. 
das las reglas internacionales y legislación para prevenir, reducir y -
controlar la contaminación del medio marino¡ contaminación procedente de 
fuentes terrestres,· resultantes de actividades relativas a los fondos ma 
rtnos de jurisdicción nacional, contaminación por actividades en la zoni,· 
por vertimiento, causada por buques, desde la atmósfera a través de e11.-.. 

La ejecución de las Leyes o Reglamentos que se hayan dict!. 
do por conducto de las Organhaciones Internacionales para prevenir. re
ducir y controlar la contaminación del medio marino por las causas ya e!, 
pecificadas con antelación. · 

P A R T E XIII 

Investigación Cientffica Marina 

"El artfculo 238 de la Tercera Convención, establece que -
cualquiera que sea su situación geográfica. y las organizaciones ~ntern!. · 
cionales competentes.tienen derecho a realizar investigaciones cientffi- .. 
cas marinas con sujeción a los derechos y deberes de otros Estados segúri ·· 
lo dispuesto en esta Convención". 

Manifestando que los Estados y Organizaciones Internacio-
nales fomentaran y facilitaran el desarrollo y la realización de la in-
vestigación cientffica marina. con su aplicabilidad de sus principios. -
tal como el de.uso de investigación cientlfica para usos especfficos, fo 
mentando la cooperación de los Estados a la realización de la investiga:
ción cientfftca y con lo que respecta a· la investigación cientffica mar! 
na, en el mar territorial de los Estados rtbereftos; ellos est¡n en el -
ejercicio de su soberanfa y en su zona económica Exclusiva y su platafo.t 

· u esUn en ejerc,icio de su jurtsdicción teniendo el derecho de regular,· 
autorizar la investigación cientffica a otro Estado si asf lo 
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desea, o podrán rehusarse discresionalmente el uso de su Zona Econ6mica 
Exclusiva o de su plataforma continental con una excepción de lo dis· -
puesto en esta Parte XIII, en la Plataforma Conttnenetal más allá de -
las 200 millas marinas contadas desde las lfneas de base a partir de -
las cuales se mide la anchura del mar territorial y deberá publicar el 
lugar o sea el área y el tiempo para la realización de exploración u -
operaciones exploratorias, pero sin embargo no están obligados a dar d~ 
talles de las operaciones que se van a.realizar.! La misma Convención -
tiene estipulado los proyectos de investtgación cientffica marina real! 
zados por Organizaciones Internacionales o bajo sus auspicios. además -
deberá proporcionar al Estado ribereño donde se realice la investigación 
o exploración marina una descripción completa de toda la investigación, 
y los deberes con respecto al Estado ribereño, el mismo Estado ribereño 
se podrá rehusar a dar su consentimiento o exigir la suspensión de cual 
quier actividad de investigación cientffica marina que se esté realizan 
do en su zona exclusiva o en su plataforma continental por las diversas 
causas que especi·iica el artfculo 253 de la Tercera Convención~ estable 
ce la Convención del Derecho de los Estftdos vecinos sin litoral o en s'f 
tuaci6n geográfica desventajosa, y las medidas para facilitar la inves:' 
tigación cientffica marina y prestar asistencia a los buques de invest! 
gaci6n, asf como otros aspectos relativos a la investigación marina en 
la zona. establecer dispositivos de seguridad, no obstaculizar las ru-
tas establecidas para la navegación internacional, instalar equipos de 
seftalamientos y de advertencia, ast como responsabilizarse con respecto 
a las medidas que se tomen, la solución de controversias que se susciten 
est& reglamentado en el artfculo 264'de la citada Convención. 

P A R T E XIV 

Desarrollo y Transmisi6n de Tecnologfa Marina 

Los Estados fomentarán en la esfera de la ciencia y tecno
logfa marina, el desarrollo de la capacidad de los Estados que necesiten 
y soliciten asistencia técnica en esa esfera, particularmente de los Es-
tados en desarrollo, incl uf dos los Estados sin litoral y los Estados en 
situación geográfica desventajosa, en lo referente a la exploración, ex~ 
plotación, conservación y administración de los recursos marinos, la pr,2_ 
tecci6n y preservación del medio marino. la investigación cientffica ma
rina y otras actividades en el medio marino compatibles con esta Conven
ci6n con miras a acelerar el desarrollo económico y social de los Esta-
dos en desarrollo, los Estados fomentarán el desarrollo de tecnologfa • 
Marina apropiada, promoverán el desarrollo de los recursos humanos para 
la capacitación y la enseñanza de nacionales de otros Estados, lograr oJ!. 
Jetivos básicos comprendidos en los artfculos 268 y 269. 

Formas de cooperación Internacional para el desarrollo y • 
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la transmisión de tecnoiogía marioa, se llevürSn a cabo de !lr;uerdo a -
Convenios bilaterales o multilaterales. 

Se llevarán directrices, criterios y estandartes, coordina 
rán los programas internacionales, cooperarán con las Organizaciones In-: 
ternacionales y con la Autoridad, establecerán centros nacionales y re--

. gionales de investigaci6n cientffica y tecnología marina y por Qltimo 
las Organizaciones Internacionales competentes tomarán las medidas apro
piadas para garantizar una estrecha cooperación entre los Estados parte. 
considerando que es un instrumento que ha estado estudiando y observando 
todos y cada uno de los problemas que aquejan a la Humanidad y por lo 
tari,to se llegó a una reglamentación tan completa y compleja como lo es -
esta Parte XI Il de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar~ comprendida en sus artfculos 238 al 279. no habiendo mucho que, 
agregar puesto que está bastante clara la reglamentacic5n que se· hace en 
esta Convención. · · 

P A R T E XV 

Soluci6n de Controversias Especificadas en la Tercera 

·conferencia sobre Derechos del Mar 

Artfculo 279: "Los Estados partes. resolverán sus controver• 
sias relativas a la interpretación o a la aplicación de esta Convención 
por medios pacfficos. de conformidad con el párrafo 3 del art1culo 2 de 
la Carta de las Naciones Unidas, con ese fin, procurarán su solución por 
los medios indicados en el párrafo primero del artfculo 33 de la Carta". 

La solución de controversias deben ser por los medios pac! , 
ficos de su elección, y sólo en caso de que no llegaran a resol ve~ su •
conflicto se aplicarán los procedimientos establecidos en ésta parte, •
existe también la obligación de intercambiar opiniones, tratando de lle-: 
gar a una conciliación independientemente· de que tienen obligación los •, 
estados partes a firmar o ratificar esta Convención o adherirse a ella~· 
eligiendo los medios que servirán en caso de una controversia con otro -
estado o estados, mediante una declaración escrita especffica, señalada · 
en el artfculo 287 en donde las cuatro autoridades tendrán que resolver 
cualquier controversia y que son las que a continuación se mencionan: 

. . 

! 
1). El .Tribunal Internacional del Derecho del Mar. 

b). La Corte Internacional de Justicia. 

e). Un Tribunal Arbitral. 

d). Un Tribunal Arbitral.Especial. •.·¡ 
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Cualquiera de las Cortes o Tribunales mencionados, serán 
competentes para conocer las.controversias que se susciten entre par--

. tes,- tomándose medidas provisionales que se esUmen pertinentes con -
arreglo a esta Conferencia, también existen las limitaciones y excep-
ciones a la aplicabilidad vervigracia: Que se aleguen que el Estado -
ribereño ha actuado en contravención respecto a las libertades y los -
derechos de navegación, sobrevuelo o tendido de cables y tuberias sub
marinos o respecto de cualquier otros usos del mar internacional y de
más disposiciones que otorga la propia Convención en su artfculo 297, 

. de esta Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho -
del Mar. 

P A R T E XVI 

Disposiciones Generales 

•Los Estados partes cumplir&n de buena fé las obligacio-
nes contrafdas de.conformidad con esta Convención y ejercerán los dere
chos, competencia y libertades reconocidos en ella de manera que no - -
constituya un abuso de derecho, articulo 3CO, de la Tercera Conferen- -
cia". Concluyendo con la utiiización del mar con fines pacfficos y la 
no revelación de información cuando sea contraria a los intereses de al 
gOn Estado¡ y con lo que respecta a los objetos arqueológicos e histórI 
cos hallados en el mar, diciendo asf: 

•Que los Estados tienen la obligación.de proteger los ob
jetos de car&cter arqueológicos,e históricos hallados en el mar y coop~ 
rarán a tal efecto". 

• Y la búsqueda de objetos históricos en paises ribereños -
sin autorización del mismo, constituye una infracción cometida a su te
rritorio y por lo tanto debe estar reglamentado dentro de la parte de -
responsabilidad al Derecho Internacional, cosa que en esta Conferencia 
no se encuentra legislado y por lo tanto es una laguna que tiene esta -
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. y por lo -
tanto deberá de ser legislada al respecto. 

P A R T E XVII 

Disposiciones Finales 

El artfculo 305, de la citada Convenct6n.de las Naciones 
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Unidas sobre el Derecho del Mar, y esta Convención estará abierta a la -
firma· por parte de todos los Estados; hasta el 10 de diciembre de 1984, -
en el Ministerio .de Relaciones Exterioriores de Jamaica y, asimismo, des-

. de el 10 de junio de 1983 hasta el 10 de diciembre de 1984 en la Sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York. 

Esta Convención estará sujeta a ratificación por los.Esta
dos, quedando abierta a la adhesión de los Estados y entrará en vigor 12 
meses depués de la fecha en que haya sido depositado el sexagésimo ins-
trumento de ratificación o de adhesión. 

La Asamblea de la Autoridad se reunirá en la fecha de entra :; 
--,....~ 

da en vtgor de la Convenci6n y eleg.irá el Consejo de la Autoridad. '·• 
. <r:r 

:·.7:•· 

La Autoridad y sus Organos actuarán de conformidad con la -
resoluc16n II de la Tercera Conferencia de· las Naciones Unidas sobre el . :' 
derecho del mar, relativa a las inversiones preparatorias en primeras ac~ :' 
ttvtdades relacionadas con los nódulos polimetálfcos, y con las dectsio-'•c/, 
nes adoptadas por la Comisión Preparatoria en ·cumplimiento a esa resol u-•. :: 
ctón¡ además no se podrán formular reservas ni excepciones a esta Conven• :, 
ctón. · · ·: 

El comentario al respecto es que los nódulos pol fmedl icos ) 
explotan de una manera desmedida por los pafses altamente desarrollados -Xi 
tecnológicamente, en virtud de que no está vigente ninguna reglamentacfónJ 
que se los prohf ba hacer, y por lo tanto esta explotación que se está re!_ ~ 
11zando se seguirá esa actividad hasta en tanto no exista una reglamenta- ·;; 
ctón que esté en vigor y que se les limite a no extraer los minerales quer~ 
son el patrimonio común de la humanidad. · · , 

~ '. 

Ahora bien, la propia Convención en su artfculo 312 especi~ · 
fica que al vencimiento de un plazo de 10 años contados desde la fecha de :::

1 

entrada en vigor de esta Convención, cualquier Estado parte podrá propo--.:.~ 
ner mediante comunicación escrita al Secretario General de las Naciones .:·vr, 
Unidas enmiendas concretas a esta Convención. ·~ 

'·''; 

Denuncia, en el artfculo 317, aclara que un Estado parte po.),· 
dr& denunciar esta Convención mediante notificación escrita al Secretario- r, 
General de las Naciones Unidas e indicará las razones en que funde la de- · · 
nuncia. 

La Tercera Convención sobre el Derecho del Mar, tiene 1nte- \i: 
. grado 9.anexos que son parte integrante de ésta Convención y, salvo que v; 

se disponga expresamente otra cosa. dice la citada Convención en relaci6n '.,·:. 
1 toda referencia a la Convención o a una de sus partes constituye asimi!.( 
• üna referencia a los anexos correspondientes, ya que estos anexos es-- >', 
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tán ligados con cadá una de las partes integrantes de esta Tecera Confe
rencia. 

Y ésta Concesi6n se encuentra en textos auténticos en idio 
mas: Arabe. Chino, Español. Francés. Inglés y Ruso, serán depositados eñ 
poder.del Secretario General de las Naciones Unidas. Hecha en Montengo 
Bay. Jamaica, el dia diez de diciembre de mil novecientos ochenta y dos. 

Esta Convención prevalecerá en las relaciones entre los Es 
tados partes. sobre las Convenciones de Ginebra sobre el Derecho del Ma¡. 
de 29 de abril de 1958. clara siempre y cuando ésta Tercera Convención -
ent¡re en vigor o esté vigente, pero mientras tanto por el momento la que . 
se•encuentra en vigor en estos momentos es la Primera Convención de las - · 
Naciones Unidas de 1958, siendo todavia aplicable, puesto que aún no se 
han depositado todavfa los sexagésimos instrumentos de ratificación y m!! 
cho menos a transcurrido el plazo que la propia Convención señala para -
su entrada en vigor. Y para cualquier controversia que se suscite hasta 
en tanto no entre en vigor la nueva Convención se regirán los Estados --
por la Primera Convención de 1958. 58/ ., 

§JI 

... ,·. 

Tercera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar~
publicada en el .Diario Oficial de la Federación el dla lo. de Junio:.>;. 
de 1983. ; 

. ., ~ . 
. •:,. 

/ 

·. '· .. ·. 



c·o Ne L u s Jo NE s 

Después de haber desarrollado nuestro trbajo de investiga
ción referente a las implicaciones jurfdicas de la Tercera Confemar en -
el imbito internacional, las conclusiones a que llegamos son las siguie.n 
tes: 

l. En raz6n de que la navegación marftima desde la edad a.n 
tigua ha sido de vital importancia en el acercamiento y crecimiento de -
las culturas y en la satisfacción d~ la$ necesidades de los pueblos a -
través del comercio, la humanidad ha buscado siempre regular el tránsito, 
el uso y la explotación del mar. 

2. Tanto los Fenicios como los Cartagineses aportaron va-
liosas contribuciones al derecho marftimo, mismas que fueron aprovecha-
das por los griegos y los romanos y ~~tus últimos aportaron el principio 
de Libertad de r~avegación en el mar. 

3. La libertad de los mares no significa que un Estado PU!. 
da hacer un uso cualquiera de las aguas territoriales y de la zona cont! 
gua de los otros estados, po~ ejemplo: instalarse en ellas y entregarse · 
1 ace1ones que puedan perjudicar a esos estados, principalmente informa!. 
se de las fortificaciones que ahf han establecido, prácticas en ellas la 
pesca, etc. 

4. Libertad de 1os mares quiere decir sobre todo, pasaje -
en el mar territorial y la zona contigua de los Estados ribereños, a CO!! 
d1c16n de que sean con fines lfcitos. los Estados ribereños están suje
tos, para facilitar este libre pasaje, a ciertas obligaciones que deri-
ven de las exigencias de la vida internacional. 

5. El pasaje en el mar Territorial de un Estado y en los -
estrechos de carácter internacional no es una simple tolerancia, sino un 
derecho para los navfos de comercio de los otros Estados. Estos navfos 
tienen una misión pacffica y contribuyen al desarrollo de las· buenas re
laciones entre los pueblos. 

6. La explotacion de la riqueza del mar en las aguas terrf 
toriales y en la zona contigua, esta t.:::plotación está reservada exclusi
Y1mente a los Estados ribereños en su mar territorial y en la zona cont! 
gua; pero es libre para todos los estados en alta mar, a contidición de · 
que no sea abusiva, pues el abuso del derecho está prohibido. 

7. En lo concerniente a lo que se le nombra como Zona Con
tigua a su Mar Territorial, cabe aclarar que en la primera convención de 



Ginebra de 1958, esti tenfa una extensión de 12 millas y se consideraba -
como parte de Alta Mar, y mh adelante en la Tercera Convención se modif! 

·.ca a-12 millas marinas .. 

e .. la preocupación por parte de pafses latinoamericanos y -
·en especial los suramericanos, siempre ha existido en virtud de que cada 
dfa cobrabran más cbnciencia polftica con respecto al mar, porque aspira
ban un nivel de vida mejor que los orientara hacia un adecuado desarrollo. 
socioeconómico. · 

. 9. América Latina y en especial México contribuyeron al nu~ 
vo Derecho del mar con respecto a la ampliación de la anchura del mar te
rritorial manifestando que la extensión de 3 millas para delimitar al mar 
territorial es insuficiente y no constituye una norma general de Derecho 
Internacional. Por lo tanto, se justifica la ampliación de la zona del -
inar tradicionalmente llamada mar territorial incorporándose más tarde el 
lfmite de 12 millas marinas, en el artfculo 3 de la Tercera Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. : 1 

-~-

10. La Zona Económica Exclusiva, contribuye uno de los triun• ,:' 
fos de los pafses del Tercer Mundo, la cual representa un concepto verda;., ;' 
deramente innovador del Derecho del Mar, rompiendo asf los principios tr!. : 
dictonales que venhn operando .desde hace mucho tiempo. · · 

.! 

11. Para aquellos paf ses que sf tienen y gozan de una Zona EC.2, .i 

n6mica Exclusiva con una extensión de 200 millas marinas, medidas a par-... 
ttr de las lfneas debas~ desde donde se mide el mar territorial, no debe 
rhn de hacer uso de la Al ta Mar para fines de pesca. sino que esta zona.,.. '.; 
s61o deberá ser utilizada por pafses sin litoral o con escaso litoral en -·: 
la medida permisible por el Derecho Internacional, pero eso no excluye -
que los demás Estados no gocen o lleven a ~abo todas las demás libertades .. 
que establece la Primera y Tercera Convenciones de las Naciones Unidas so<; 
bre el Derecho del Mar. . ~<:: 

. ' :~.' 

12. Con relaci6n a la Plataforma Continental enunciada en la 
Ter~era Conferencia encontré que ésta de alguna manera propi.cia que paf--. 
ses en vfas de desarrollo queden en desventaja con resp~cto a pafses alta .· 
11ente desarrollados con tecnologia más adelantada. pues ellos son los - :: 
principales en explotar los recursos vivos de la Plataforma Continental -.'.: 
ll'lfs allá de las 200 millas marinas y además como lo señala el artfculo 82 '. 
de la citada Convención. Señala que los paises desarrollados realizarán ·· 
sus pagos y contribuciones de la producción de un sttto minero, despu~s -
de los primeros cinco años de producción y que a parttr del 1% del valor 
o volumen de la producción en el referido sitio minero, mi criterio perso- 'i 
nal es que está reglamentación no es acorde con el cri.terio del "Patri.mo
nio Coman de la Humanidad". 

13. Desde principios de siglo pasado, grandes Juristas Lati-- · 
noamericanos vislumbraban la necesidad de delimitar los espacios marinos,· 
en virtud de que vefan amenazadas constantemente sus costas por barcos ei ·• 
tranjeros, que saqueaban gran parte de los recursos vivos y minerales de-.: 
esas zonas. 

". 



14. Hubo gran interés por parte de los pafses latinoamerica
nos que se legislara con respecto a la Investigaci6n Cientffica Marina. 
en virtud de que vetan amenazados constantemente sus costas y cuyas act! 
vidades no dejaban ningún beneficio a los pafses ribereños. por lo tanto 
existió gran ;nterés para que se llevara a cabo una reglamentación apli
cable. a dichas zonas de mar adyacente a sus costas. 

15. La Primera Convenci6n de 1958 sobre la Plataforma Conti
nental tuvo un gran defecto. no haber establecido el lfmite exterior de 
dicho espacio submarino. En su artfculo 1. dispone que la Plataforma -- . · 
Continental designa el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submari~ 
nas adyacentes a las costas pero situadas fuera de la zona de mar terri
torial. hasta una profundidad de 200 metros. Pero ya en la Tercera Con
vei\ci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar hace una demarca 
ct6n precisa de los 1fmites del margen Continental. o bien hasta una di!: 
tancia de ZOO millas marinas. contadas desde las lfneas de base a partir· 
de las cuales se mide la anchura del mar territorial. en los casos en· -
que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. 

16. la Tercera Convención en su artfculo 125. establece los · 
Estados sin litoral tendr&n derecho a participar sobre una base equitati 
va de la explotación de una parte de· los recursos vivos de las zonas ex:" .··. 
elusivas de los Estados ribereilos más próximos a ellos o sea se la misma 
región o subreg;ón. pero cuando se logre la vigencia de la Tercera Conf!, ·. 
11ar serl imposible que esto se lleve 11 cabo en virtud de que los patses 
Ñs adelantados tecnológicamente real izarán toda la captura y no habril -
excedentes tal como lo prevé la citada Convención. 

17. la cooperaci6n Internacional se desarrol larci mis entre !"< 
todas las naciones del mundo cuando todos los Estados ratifiquen la Ter.,/;;: 
cera Convención y se apeguen a ella. 

18. El Pres tdente de 1 os Estados Unidos de Arnéri ca. Harry S. ·· 
Trumnan dtct6. el 28 de septiembre de 1945. dos decretos importantes que 
concernfan: a las riquezas del mar y a la Plataforma Continental. · 

19. Tr1Maan, proclamó la polftica que seguirán los Estados • 
Unidos de América respecto de los recursos naturales del subsuelo y del · 
lecho del mar del zócalo continental. . . · ;,: 

~"-.'~ 
20. El gobierno de los Estados Unidos considera los recursos ;·' 

naturales del subsuelo y del lecho del mar de la plataforma continental 
debajo de la alta mar y contiguas a .las costas de los Estados Unidos, C,2. 
llO de su pertenencia. y s~jetos a su jurfsdicci6n y a su control. 

21 ~ Se debe de reglamentar este uso de la alta mar. proht-- . 
btendo utilizarla en fines ilfcitos. ta.1 como el ensayo de armas de com- ' 
bite; del mismo modo no se puede permitir que los Estados dispongan de - . 
medios para explotar libremente las riquezas de la alta mar en su beneff' .. '. 
cto y .en una cantidad considerable. que ello pueda perjudicar a los otro.~.i; 
Estados (pesca de focas, de ba 11 e nas• etc.). · · · 11'. 'T< 



22. La cóntaminación constituye una grave amenaza para la sa 
1ud pública plantea por lo tanto, una serie de problemas técnicos y jurT 
dtcos a los cuales resulta dar una inmediata solución. 

23.La contaminación ambiental es uno de los problemas más 
agobiantes que tiene planteada la sociedad actual. ESto se enfatiza es
pecialmente en las grandes ciudades. en donde el fndice de contaminación 
ha llegado con frecuencia a niveles que podrfamos calificar de patológi
cos. 

24. La contaminación ambiental se manifiesta en diversas ma
neras y se habla de contaminación de aguas, aire y suelo. 

25. El petróleo, como medio de obtención de infinidad de pro 
duetos es por hoy uno de los principales productoes de la contaminación
a•biental, es por ello que se han tomado medidas con la finalidad de evi 
tar los fuertes <'esequi11brios ecológicos que ponen en peligro la vida y .· 
la sa 1 ud, no só 1 o de'l hombre sino de 1 ambiente que 1 os rodea. · · 

26. En nuestro pafs se han elaborado normas jurfdicas no s61o 
con el ffn de evitar que se siga contaminando el ambiente, sino también 
para restaurar, conservar y evitar que la contaminación ambiental aumen
te. tanto en lo referente a el agua, como la atmósfera y del suelo. 

27. En un porvenir no muy lejano, podrl suceder que sea nece 
sario crear un nuevo dominio del Derecho Internacional, llamado el domi:: 
nio submarino, que comprenderl todas las materias y problemas relativos 
a las grandes profundi,dades del mar. 

28. Ningún Estado conforme a lo establecido en la Tercera -
Conferencia sobre el Derecho del f.~ar, podrl reivindicar o ejercer sobera 
nfa o derechos soberanos sobre el Alta Mar, ya que está es el Patrimonio 
Común de la Humanidad y no deberá prevalecer ningún interés de por me--
dio. 

29. La reglamentaci6n jurfdica del alta mar establecida en -
la Tercera Confemar, es mucho más extensa que en la Primera Convención -
de Ginebra, en vtrtud de que se incluyen dos libertades más de las pre-
vistas anteriormente y consisten en primer lugar construir islas artifi
ciales y otras instalaciones permitidas por el Derecho Internacional y -
el segundo lugar la Libertad de Investigación Cienttfica, que no se con
templa en la Primera. 

30.Cuando se alcance la vigencia absoluta de la Tercera Con-• 
venc16n sobre el Derecho del Mar, se lograrán realizar los objetivos - -

'planteados por la misma, en virtud de que sus atribuciones son las de -
salvaguardar los intereses de la humanidad, al lograrse una efectiva ad
•1ntstrac1ón y vigilancia lo que constituye un Patrimonio común de la H~" 
•ni dad. 

' 
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