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Nuestro país ha adolecido tredicionalmente de una 

política marítima edeeueds.-. 

Illed ,eLtema quea continuacidn se desarrolla 

por parecerse atractivo y ,considerarlo besico pare nuestro • 

desenvolvimiento. 

Pereatindome del romanticismo, vale decir irreall 

dad, con que se concibe todo lo relacionado con el mara el as-

pecto de la Merina de Guerra, el comercial, la pesca, etc., --

me propuse ahondar en el tema para visualizarlo de una manera-

realista y extraer conclusiones que redunden en un enfoque --

correcto de éste y concomitantemente en mayor beneficio para 

el pais como resultado de una investigación y explotación ade-

cuadas de nueseros recursos naturales marítimos. 

Este trabajo intenta proyectar una imagen general-

del problema y pretende incluir los aspectos fundamentales que-

lo constituyen. Para ello se inicia con una parte histórica que 

informe sobre la importancia que el mar ha tenido para la huma—

nidad desde que ésta se lanzó a la aventura de utilizarlo para-

satisfacer necesidades y atender así a su supervivencia. 

Se continde con la fundamentecidn legislativa que, 

de acuerdo con nuestro Derecho, daría base legal para la uniti- 



cogida déles- estuertos quiveondulean e la Solbcién dé los . 

problemas del mar Para ello se intenta el dar bese legisle 

viva para la creación de un organismo, que, formando paree 

del gobierno federsoncentre lesatribueionet que permttán .• 	 , A • 

lleVer 'a cabo el objetivo que aqui se propone. 

Se hace referencia al Derecho Intenacional Compa-

rado para situar el problema en su contexto internacional, y -

al hacerlo, se encuentra que un organismo tal y como se propo-

ne,aería una novedad. 

Tambien son tratados los recursos que encierra el 

mar y en capítulo aparte se bosqueja el caos administrativo y-

la dependencia del exterior en que nos ha mantenido el descuido 

de los asuntos del mar. 

Como objetivo principal y último de esta tesis-

sería conveniente que llegara hasta los estratos de decisión -

gubernamentales para que fuese tomada en consideración, no por 

su perfección inexistente, sino para llamar la atención sobre-

una posible contribución a la economía nacional y al decano - 

llo general del país por el aprovechamiento de recursos bes - 

tisimos, aunque inexplotados. 



ANTECEDENTE1HISTORICOS DEL'COMERCIWMABITINO 

a)En este primer capitulo que habla del comercio 

marítimo, aludiendo, aAus'ispectoshiatóricosgenerales,, 

es imprescindible mencionar, antes de hablar de l,os feni-; 

cloa, los antecedentes mas remotos de que se, tiene noticia 

por documentos, tradiciones e historiadores que como Hero-

doto nos hablan de pueblos como los asirios, caldeos, egia 

dios, que durante la era mediterránea (hasta 850 a.C.) y -

en la edad de piedra más antigua de que se tiene noticiar 

contribuyeron ea diversas proporciones al incremento del -- 

comercio por meres y ríos (especialmente en el Nilo). (1) 

No se puede precisar el momento de iniciación --

del movimiento marítimo comercial, pero los descubrimientos 

arqueológicos !Mielan al tercer milenio y eón quizá a una -

época anterior. Estos primeros intentos de navegación se --

dieron en el Mediterráneo sobre cuya región oriental se si-

da Creta. (2) 

Creta, por su misma situación geográfica aunada 

a otras circunstancias, constituyó el primer imperio maríti-

mo del mundo circunscrito al Mediterráneo y especialmente - 

l.-Hibrodoto lo. y 2o, Nos. 115 y 1791 Desjardlns Arthur, In-
troduction historTie  a l'etude  du drolt commercial maVil 
lime, 7411i7MinMiteur, PíTia 111¿;75;ptig. 45, 

2.-Vicealmirante Orozco Vela Oliverio, te marina en la hin - 
toda del comercio, Talleres Gratico'l-U-.71J-WWIlon, nty.-
17162, png. 



o- 

tras formas y se inventaban tabulas para Justificar lo que 

no era sino una ¡imitación debida tanto a nivel de conoci - 

mientos como ai''ticnico empleado en la construcción de las 

naves. 

Recapacitando acerca de la motivación del quepa - 

cer humano en todas sus manifestaciones y consecuentemente - 

del objetivo que se persigue, se concluye que es la necesi - 

dad y la satisfacción de ¿ata lo que la motiva y califica. 

La navegación marítima comercial tuvo este mimo 

a la parte orienta'. de este mar, pues como se sabe, en aque-

lla época y.* causmde la ignorancia general de lmgeografie, 

no solo mundial sino loCal, se creía que la tierralénias 

origen y concomitantemente, el fenómeno de su reglamentación. 

E. caso de Creta, por ser isla, tuvo que entren-

taz' el problema que le planteaba su situación como tal • im-

plementar el transporte adecuado a esta circunstancia. 

Los cretences llegaron a dominar el comercio -- 

por mar en su ¿poca, gracias el desarrollo alcanzado por sus 

naves y construcciones que aún hoy perduran como loa rompe - 

olas de la isla de Faros, en Egipto, uno de 700 y otro de -- 

2,000 m. 

Por medio de sus naves e instalaciones reto - - 

rrfan puertos del Asia Menor, Chipre, Cerdeña, el Adriático, 

Cornualles, España, Etruria y Galla.y so dice que arribaron- 
a la India. (3)  

3.- Orozco Vela, op. cit., pág. 15 



En todos estos lugares se procuraban di---

.versos satisfactores y material primas coso:. tedio: cedros-

del Líbano, metales diversos, frutas, azufre, pdrpnre, Ti.. 

drio, aceite, tinturas, asfalto, tejidos, pieles, papiro 

cieno°, granos, pórfido y marfil. 

En cuanto a la reglamentación de este quehacer mi 

ritimo 1  en sus principios de consumo y a poco de intercambio, 

se encuentran monumentos legislativos tales como el Código de 

Bamurabi de 2,100 a.C., descubierto en 1901, que consta de -

282 pirrar°a de los que faltan 35 y que en sus articulo. 234 

240 y 275 a 277 trata materia marítima como: construccio 

nes navales, medida de los fletes, convenciones sobre contri 

tontón de tripulación, responsabilidad del transportista, --

etc.(4) 

Por las consideraciones remedadas y especialmente 

por la situacioé geogrífica de le isla de Creta que se encola 

traba en la confluencia de las vías marítimas entre Siria, 

Grecia y Egipto, fue por lo que le civilización sindica o -- 

cretense, deserrolld el comercio marítimo. (5) 

4.-Honfente Piótro, Le Leggi di Hammurabl, A.Oluffri Roma-
1926

5.-Segrl Ettore, Manuale di !torio del commercio, Ed. V. Boa 

Hammurabl, Marchadtet Billard, Paris 1907, pig.17. 
, pág.. 151, 191 y sirte.; Bérger Peter L, Li Code de  

piani, Tur1n 1915, págs. 1.5y sets.; Webster Hutton, 
neral histor7 of commerce, Heath Publishing Co.., Boston - 
T933 Ipag. 7 y t.4s., Pardessus J. M., Collections de lois-
marítimes anteribures a  XVIII sihcle, I74 volúmenes), -- 
Imprenta-real , 	pag. 89 

 



La secuencia earítiaa se continda con los fent - 

ciclo que heredaron las tradiciones , rutas y tipos de embar-

caciones cretenses, mejosíndolás y ampliindoles. 

Habitaron le fele comprendida entre el litoral 

mediterríneo y la cordillera del Líbano y se establecieron-

primeramente en Ras-Shamra, en el mismo lugar que ocupara - 

Ugarit cuyo apogeo se did de 1400 a 1340 a.C. Sus princi-

pales ciudades mantisas lo fueron Tiro y Bidón cuyo flore-

cimiento a su ves se did de los siglos XII a VIII a.C. 

In su caso, como aconteció con los cretenses, --

su situación s'opines •decís de la escasa capacidad de su 

suelo pare la agricultura, fui le motivación principal qui-

los lanzó al mar en donde llegaron a constituir el imperio-

marítimo comercial mía notable de la antieleded. Se esta --

blecieron teabién en Chipre, Rodee, las Ciclades, Menphis,-

y Beis; fundaron Leptis y Mica en Africa; Cidis y Millas& -

en 'apañe. Se asentaron, asimismo, en Cerdeña y en Sicilia. 

Desplasindoss por el Atlíntico, alcanzaron Bretaña e Ingle - 

terra. De todos estos lugares obtenían los materiales necee' 

rios pare su comercio cocos estaño, cobre, hierro, plata, --

oro y marfil. (6) 

--Posteriormente, en el ano 800 a.C., los fenicios- 

fundaron Cartago que llegó a superar a cualquier otro de sus 

6.- Orozco Vela, op. cit., págs. 14 y 15 



establecimientos aunque desafortunadamente para le historia-

del derecho marítimo, este pueblo no dejó testimonio alguno-

de regulación relativa. (7) 

b) La secuencia histórica nos lleva a loa -. 

griegos que se extendieron por el Mediterrineo del siglo -

VIII al VI a.C. y que fundaron su hegemonía en el dominio de 

la comunicación por mar ocupando el lugar de los fenicios, -

no sin tener que competir con loa cartagineses que dominaban 

la cuenca occidental del mismo sur, hasta que ístos fueron-

aniquilados por los romanos. (8) . 

No era pues ya la situación anterior de la época-

cretense y de la fenicia, en que se ejercía hegemonía abso - 

luta sobre ea imbito marítimo. 

Los griegos llegaron a sobreponerse a la alianza-

etrusco cartaginesa y con ellos se instituye el gran cosen!) 

marítimo al penetrar en el Asia Menor, en el Mar legro y en-

el Egeo; el dominar el Estrecho del Bósforo, al fundar Bleu 

cío y Calcedonia e innumerables colonias no solo en el Medi-

ten:1~ sino en el Ponto Euxino. Esto, aunado a la demanda-

de granos por parte de la creciente población que requiere - 

7.- Luz&ato Mario, Storia del comercio, Vacci Larroaa, Flo-
Tonel* 1914, pag. 47. Storia Universal., Imprenta dello-
Stato, Turín 1913, pies. 25 y 45. 

8.- flehme Paul, Historia del Derecho escrito, I (3 voldmenee), 
Francke, Leipzig 191T, p¿gs. bb y sgte. 



de su importación desde Igipto , Sicilia y Escitia y'que de.!:  

ben ser transportados por mar en su mayor partm. (9) 

La'ciudad estado Atenas, es le primera comunidad 

que depende pera su subsistencia de la comunicación mariti- 

ma con el exterior, lo que la lleva a desarrollar.  su marina 

y a fundar una liga marítima para .la protección de sus in - 

tereses. Poseía naves mercantes y de guerra, complementadas 

por instalaciones portuarias excelentes. (10). 

Este periodo, denominado heldnico-cartaginís - - 

(850-146 a.C.), y que da comienzo con Cartago y termina con-

la destrucción de éste y de Corinto, es tambiín reseñado mi-

aus antecedentes históricos en la !liada del Siglo XII y la-

Odisea que comprende del Siglo IX al VIII a.C. (11) 

■o ha quedado huella, si exceptuamos quid alguna 

reglamentación referida a las prestaCiones a cambio, a la a 

propiedad naval, de le que tenemos conociniento a través de-

las "Oraciones" de Demóstenes, de la legislación griega en -

materia marítima- Seto se debe, posiblemente, a que esta ---

legislación estaba formada en su casi totalidad por normas - 

9.- Rerodoto l  op.eit., I y II, mías. 127 y 181. 

10. Von Meyr Robert, Manuele di :noria del comercio, Casa 
oditrice Dott, Milano 1921 1  pigs. 23 y algte. 

11. Rehme Paul, ops cit. I pág. 70 

Il• 



conenetedinerias.(12) 

c).-Con los romanos los que ,suceden a_los gris 

gos,ea la  esetwaoll Ilkríthm tratada y cuyo imperiO-seextelL 
dió del siglo Y a.C. al V d.C.; se puede fijar el período rn 

mano desde la destrucción de Cartago hasta la muerte de Jus-

tiniano (146 a.C. a 565 d.C.).(13) 

También, como en el caso de Atenas, el aprovisio-

namiento de Roma dependía del exterior y para ello amén de -

organizar una magnifica red de comunicaciones terrestres, --

idearon además vías marítimas que los llevaron a zurcar el -

Mediterráneo, el Mar Rojo, el Océano Indico y el Atldnticor 

tocando puertos como Alejandría, Creta, Ostia, Puteoli, Brin 

die, Aquileya. Claro que la navegación en aquel tiempo de --

pendía de los vientos tales como los etesios del noroeste --

que durante el verano impedían la navegación y no fuí sino -

hasta que Hipalus, navegante griego, descubriera la periodi-

cidad de los vientos monzones a principios de nuestra era,-

que se pudo calcular la duración de las travesías aumenténdl 

se así considerablemente el trífico entre Egipto, la India y 

12.- Matthias -C.INauticum foenus, Imprenta Agustín Gaspar,-
Barcelona 1881 págs. 4 y sgts. 

13.- Costa Joaquín, Storia del diritto romano privato, edit2 
rial Saturnalia7Tbrfh 1911, pág. 3737. 



Ceylán. A este tráfico marítimo hace alusión el navegante . 

y geógrafo Artemidoro de Efeso en su "Periplo del Mar Idi-

treon, escrito e principios del eiglo II 0.0. (14) 

Los romanos obtenían diferentes materiales de . -

sus provincias que hoy llamaríamos colonias; muchos de estos 

productos ya han sido señalados anteriormente con respacto a 

cretenses, fenicios y griegos, aunque y como detalle curioso, 

se podría agregar que muchos de los nombres más afamados en-

el arte y la literatura, que hoy se recuerdan como de origen 

romano, provenían de las provincias conquistadas y sometidas 

como lo fuá España. Es el caso de los dos Sénecas, Marcial,-

Quintiliano, etc. (15) 

La obtención de materia prima así como el tráfico 

marítimo mismo llevaron a los romanos a Irlanda, Escocia, --

Jutlandia, Islas Bálticas, Suecia, Noruega, Asia Menor, Chi-

na, India y Africa. Así se continuó hasta la bipartición del 

imperio romano, lo que trajo como consecuencia inmediata la-

disminución del tráfico marítimo de Italia que se centraliad 

por Vizancio, capital del imperio romano 	de Oriente. Sobra 

viene así la declinación comercial y militar romana que es -

precipitada por las invasiones bárbaras y que culmina con--- 

14.- Frank Bruno, Storia economice di Roma, Casa editrice•--
Erasmus, Florencia 1923, pígs. 21Truta. 

15.- Orozco Vela, op. cit., pig. 20 



le definitiva caída de Roma en el año de 476 d.C.(16) 

D esta época proviene una Importantísima compi-

lación que fui denominada también Lex Rhodia, de la que se 

reprodujo lo conducente e la echazón llamándola De Legue 

Rhodia di Jactu y que Paulo cita en sus Sententia L. II, --

cap. VII. (17) 

La influencia griega alcanza también a la legis-

lación romana en caeos como al préstamo marítimo a cambio,-

con intereses hasta del 14 y 30%; y la echazón. (18) 

La marina bizantina domina el Nediterrineo hasta-

que son expulsados por los !rabee que toman Constantinopla -

en 1453. Al mismo tiempo surgen Venecia, Génova, Amalfi y --

Pisa que luchan encarnizadamente entre sí, saliendo vencedo-

ra finalmente Venecia que se constituye en la repdblica me -

Pítima italiana predominante. 

A la muerte de Teodosio •n 436 y con la eacieión. 

del Imperio Romano, se extiende le aplicación del derecho -- 

16.- Timaseis Francesco, Liggonia di Roma s  Imprenta Imperia-
le, Pisa 1894, pdge. 13 y 'gte. 

17.- Neyns B., Cours de droit remain, II (2 vols.), Librarle 
de Firmin 151dot o truseles 1877, No.281. 

18.- Desjardine, op.cit., plIg. 13 



bizantinocuyo:miximo exponente lo constituyen las Badil - 

cagi (886 a 911 0.C.) y con lis que se plasma .el jusfgreeco-

romentimi en la:compileciónAustineanel y:el- derecho meriti 

me adquiere entonces perfil particular. (19)' 

Esta ley represente un avance con respecto al 

derecho romano y aún a las Basílicas en materias como: avería 

común, en la que, basándose en la comunidad de riesgos se 

extendía la contribución a todo caso de fuerza mayor. Avance 

también, al encontrarse en ella los inicios de la societas-

lucri o participación en loe beneficios y pérdidas. Contiene 

asimismo cierta política navegatoria proyectada posteriormen 

te a las ciudades adriéticas. Su vigenclien la Italia Meri-

dional se extendió hasta el Siglo XVI% al respecto concuer -

dan autores como Behme, Bonolis, Velen, Lampo y Pardessus.-

(20) 

El señorío marítimo ¿sabe va del siglo VII al X y 

desploma a Bizancio, dejando en su quehacer marítimo comer -

c1'1, huella en las legislaciones posteriores y penetrando -

en las lenguas occidentales con sus vocablos; introduciendo-

los mineros arábigos; el sistema monetario; la toree de lle-

var los libro,  de comercio. (21). Asimismo, algunas costo:- 

19.- Pardeesua, op.cit. I, pigs.133, 179, 209 y 231. 
20.- Ashburner Connan, The Rhodían See Lex, George Bell and-

Sons, Oxford 1909, Tra-roducción 
21.- Bonolls Francesco, Il Dirltto Earfttirso Medievale De  --

11,Adrlatico, Edítonal. Costanzo, Ilia 1921, plg.313 



22.- Bosta Enrico, 
atto_1911eno. 
-A7 y ?Tte. 

24:
nsr.u. nnpr, up.elt 

- Pardessus, op.cit 

00112441121
studto della storia lel 11 

or a aTirri, Vídua 1925, pEgs.--

.pág. UX11 y agts. 

. 1, pág. 12 

bree trabes pasaron a formar parte del llamado derecho vul- 

•r, que en Italia tuvo aplicación ~dieta posterior& 44-

legislación justineenea. (22) 

g).. La Idea Media, en sus comienzos, es una eta-

pa en que se da un estancamiento legislativo pero en la que-

se continúan aplicando los usos y ceetumbres marítimos del -

Mediterráneo, los que fueron recogidos por el Consulado del-

Mar y que venían siendo utilizados desde la época de las Cra 

zedas, existiendo entonces un derecho civil escrito y otro -

consuetudinario para el mar. Surge en este período la limitk 

ción de responsabilidad a la fortuna de mar y no se delimita 

ban las figuras tanto del capitán como del armador. (23) 

La Edad Media es una etapa en la historia maríti-

ma que presenta un mosaico de fenómenos diseminados no solo-

en el Oeste sino también en el Este. 

En el Oeste se tendrá que distinguir entre la re-

gión correspondiente e los mares y países mío norteños con -

respecto a los meridionales pues se dieron desarrollos y - -

tratamientos de la materia marítima con características locap 

les, lo que no las hace demasiado diferentes entre sí puesto 

que lo marítimo es eminentemente universal por naturaleza. - 

(24) 
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Y aunque poco o casi nada se sabe del desarrollo-

gni los acontecimientos marítimos tocaron en él late, se ha-

rj mención de la navegación y trífico en los maree orienta -

les. 

Así pues, se da durante la *dad Media, un emtanci 

miento o recesión legislativa debida a la situación de movi- 

mientos sociable calificados por el mismo crecimiento de las 

poblaciones que trae consigo un reecomodo social que incluye 

la búsqueda de soluciones a problemas territoriales y de ■e1 

cado que tienen como base fundamental el surgimiento de las-

rudimentarias técnicas artesanales que propiciarán, mira tar-

de, la evolución y definición de las clases sociales en fun-

ción, principalmente, del elemento económico; proceso que ee 

hace mía patente a partir del derrocamiento de le nobleza y-

el consecuente predominio de la burguesía que se constituye-

en clase dominante desde entonces y cuya decadencia comienza 

e hacerse notoria a partir del primer cuarto de nuestro si - 

glo, siendo necesario un nuevo cambio estructural de le com-

posición social que permita enfrentar y resolver le proble -

mítica mundial de la creciente población. 

Durante la etapa medioeval, en sus inicios, co - - 

miman a surgir les leglileciones de los pueblos inicióndoes 

la formación de unidades mío definidas y uniformes que dese* 

bombón en los diferentes *atados que hoy conocemos. 

lb los meres septentrionales de Curo,» y en loe- 



tiempos antiguos, se supone que existís ya muerdo entro lo 

11nySezzentnenOsanglaterro y el Continente, entIldiéndow 
se al Minio*. Se cree que los primeros marinos de aquella . 

región fueron los escandinavos, sigiléndeles los frisonas y-,  

'estertor:unte los normandos, (pleno, incnrsionaron por los-

Meres del norte de Marone y se impone llegaron hasta América. 

Penetraron .n el Mediterréneo y se asentaron en Saeta.' 

' Punto clave de este qaehacer es el puerto de »re- 

jas que servía como centro y punto de distribución de merca- 

derías provenientes no solo de la Duro» Septentrional y me- 

ridional, sino también del Oriente. (2%) 

Mete poderío merítime septentrional desemboca ma-

la creación de la Liga Hanseitica alrededor del siglo XII y 

tiene su principal y más conocido monumanto legislativo en -

la Ley Marítima de Oothland o Derecho de Wieby, que arranca-

do 1407 y que se estima derivación de los rooles de Oleron -

en conjunción con costumbres de la cuenca del Báltico. Provg 

niertes de esa .reicopilación se dan el Derecho de Oragaas, -

en Islandia; el IMinische Vasserrsht, en los países escanding 

vos (1506); el Código Marítimo de Federico II de Dinamarca -

(1561) y el Código Danés sancionado por Cristiano V en 1683. 

Influyendo el derecho marítimo nórdico en tan alto grado que 

al.. Oroseo Vela, op. cit., págs. 14 a 17 
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la &ropa Septentrional lo conaldérebi derecho comdo.,(26) 
ipertelels 41a •anseítiea y de los polattowy 

y holandeses que la hloleronlrecaser y que la sustituyeron 
Me perfilan también y en cuanto a la *tropa del lar, los es-
tados llamados Rephlleas y qt'e besaron in prepnrendencia-

cn el poderío marítimo y estratigieft etloCeción geográfica y 

cuya formación fui propiciada por las invasiones de los 111 

mados bárbaros, que no lo eran tanto, aunada a una tradición 
marinera reforzada por le necesidad. Xstos Estados o Repd --

blicas fueron: Venecia, Oinova, Amalfil  Pisa y Barcelona. 
Venecia alcanzó grande esplendor durante los si - 

glos XII a XIV, hasta que los otomanoa y los portugueses dll 

ron cuenta de su señorío que se basaba en un tráfico que in- 

cluyó al Oriente y que tenía como elemento fundamental una -

excelente flota tanto mercante como de guerra. Regulaban su-

navegeciin por medio de estatutos que datan del siglo XIII y 

que no experimentaron influencia alguna del Consulado del --

Mar, de creación posterior, regulando materias como el segu-

ro de mercaderías, préstamo marítimo y samfreglo. (27) 

Los orígenes de Amalfi son similares a los de Ve- 

necia y como ella alcanzó gran prosperidad basada en su trá- 

26.- Pardeseus, op. cit. I, págs. 463 y egts. 

27.- Zeno Riniero, §toria del Oiritto Marittimo Italiano nel  
Mediterraneo, Milano 1946 , pógs 37 a 39 



fi co marítimo que ácistuvo luchado contra sarracenos y na - 

politanos, hasta que en el año de 1135 fué arrasada por loa-

pisanos aunque antes ya habían reinstalado el antiguo trífi. 

co  marítimo romano hacia Oriente. Introdujeron el uso de la. 

brdjula a bordo y nos legaron en el plano legislativo, lae 

Tablas de Amalfl de influencia griega y catalana y que se --

aplicaron en el Mediterráneo hasta el siglo XVI. (28) 

Pisa, asimismo, fué otro emporio marítimo comer - 

cial que creo su código de comercio marítimo en 1075 en el -

que se recopilan los usos de la Cuenca del Mediterráneo y -

cuyos magistrados aplicaban el Derecho Romano hasta su crea-

ción. (29) 

Los genoveses, antes aún que los venecianos, ebria 

ron durante el siglo XIII el tráfico marítimo entre los ma -

res del Norte de Europa y el Mediterráneo y establecieron --

agencias en Flandes y en Londres. Su pugna con Venecia la de 

bilita y por fin la hace desaparecer como potencia marítima-

en 1458. (30) 

En cuanto a Barcelona, surge como emporio maríti-

mo alrededor de 1150 y a partir de la toma de Valencia, Mur-

cia y las Islas Baleares, fué el principal centro de tráfico 

a.- Bono115, op. cit. pág. 42 

19.- Zeno, op. cit., pág. 77 

Oro zco Vela , op. clt., pág. 



marítimo del Mediterráneo Occidental; expidiendo hacia me-

diados del siglo XI su famoso Consulado del Mar y que duras 

te cuatro siglos tué considerado:como la -baje del, derecho - 

marítimo coman del láltico al Mediterréneo. Se desarrolló -

tanto comercial como industrialmente y juntamente con Ara - 

gény llegd a su mayor esplendor en el siglo XIV, dominando-

plenamente el sur de Italia y el llamado Ducado de Morsa --

que comprendía le Grecia caldea. Debe mencionare. en lo -

legislativo las Ordenanzas de Barcelona de /435. Se encuen-

tran en ellas reglamentaciones de policía y seguro marítimo, 

constituyendo el primer documento legislativo sobre este dl- 

timo. Debe mencionarse las Ordenanzas de Bilbao que en lo ma 

rítimo rigieron en la llamada América Hispana y cuyos ante - 

cadentes se localizan en los estatutos o leyes locales de EA 

paña l  así como en el Consulado del Mar como se ve en el Códl 

go de las costumbres marítimas de Capmany, citado por Par -- 

dessus. (31) 

Solo mencionaré, nombrándoles, otras recopilacio-

nes y codificaciones que se dieron en este periodo: el Dallar 

dote del Mar, del siglo XVI, recopilación mediterránea poste-

rior al Consulado del Mar y que incluye diversas materias, --

especialmente seguros y exponiendo el estado de le jurispru - 

deucia de la 4pocn; recogiendo, asimismo, gran parte del mate 

riel de loe estatutos de Florencia , 	nlbno y otros. - 

Oroo 	elt,, pcig, 
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21 Consulado del Mar data segdn Ripert del siglo XIV aun --

que otros autores dicen que •s anterior. Fue' utilizado en -

toda Europa como norma consuetudinaria desde su creación --

hasta 1700. El artículo 44 lleva el titulo de'Aqui convencen 

les bonos costuas de la mar:" (32) 

Otros estatutos son* los Status d'Ariés de 11501-

las Contumes de Montepellier, del siglo XIII; los Status de-

Marseille de 1228, 1253 y 1255; los Asolees de Jerusalem de-

fines del siglo XII; y por última y para finalizar la etapa-

de la navegación a vela, las ordenanzas francesas de 1673 y-

1681 inspiradas en las de Bilbao de 153111560. La Ordenanza 

Francesa de 1681 inicia la codificación y unificación legis-

lativa de las recopilaciones de normas consuetudinarias. Su-

ejemplo fui seguido por los posteriores de origen latino co-

mo los nuestros de comercio. (33) 

La Revolución Princesa asnal& un avance importan-

te en el Derecho Marítimo, pues a partir de ella se suprimen 

los tribunales del almirantazgo, considerados de excepción y 

se establece la manera en que se asigna la nacionalidad y --

propiedad de los buques. En la segunda mitad del siglo XVII- 

32.- Uno, op. cit., pig. 234; %M'anuo, op. cit. rx, 
37? 

33.- Pard8ssus, op. cit. III, pago. 263 y 315; Zeno top. cit, 
plg. 234 



se individualiza la empresa de transportes, diferenciándose 

de la de comercialización. ee definen por tanto las figuras 

del propietario'armador, del cargador y del capitán que ab-

sorve al escribano; se desarrolla *1 seguro y se define el-

flete. 

Influenciad' por los códigos francés y espafol en 

materia de comercio es por lo que nuestra legislación de la-

materia incluye la ■arbtina. De una masa de derechos, mds gi 

acules, se comienzan a destacar y crear nuevas ramas que se 

ajusten a las necesidades que requieren de soluciones adecua, 

das al progreso de los pueblos. El Derecho Marítimo surgió -

mil de la necesidad, de la conveniencia y de la adecuación -

a les nuevas situaciones. 

e).- Sobrepasada la etapa de navegación a remo y-

de aprovechamiento de los vientos, se inicia la etapa de-la-

aplicación del vapor, aunque al principio, sin abandonar *l-

uso de la arboladura. De aquí, al perfeccionamiento rápido -

de las embarcaciones para carga y pasaje y su ampliación co-

rrespondiente en función de los requerimientos exigidos por-

el también creciente voldmen de intercambio, no media mas --

que muy poco tiempo. 

La legislación marítima, como se puede constatar-

hInt(5ricamente, es tan vieja como los intentos del hombro de 

roolar otro tipo de actividades. No obstante, a partir do le 

erf3p,.^ 16n (in Ion Estados modernos, so le ha lacio:filo dontro le 



la legislación mercantil dentro de cuyos estrechos limites 

no puede contenerse el desarrollo d* la primera. 

Para ejemplificar, tomemos un solo aspecto de lo 

marítimo, el transporte, del que Manuel Broseta Pont' dice: 

la evolución del transporte marítimo en el siglo XIX se de- 

bid a tres factores señalados por Rodilre, a quien cita y -

que son: la aparición en el siglo XVII de los armadores que 

devienen modernamente en sociedades anónimas y que estipu-

lan contratos de transporte con los cargadores; la aplica - 

ción del maquinismo y del progreso técnico a la navegación-

(el motor de explosión, hélices, radiofonla, grandes buques 

metálicos); y el establecimiento de grandes lineas regulares 

de transporte con escalas e itinerarios fijos que cuentan -

con enormes buques divididos en compartimientos. (311) 

Claro que el transporte marítimo es la columna --

vertebral de la actividad que se lleva a cabo utilizando co-

mo escenario al mar como lo expresa el Doctor Raíl. Cervantes 

Ahumada, mas no es la única ya que se ve complementada por -

otras instituciones y actividades que al ser recogidas por -

la legislación, conforman, complementándose unas a otras, el 

derecho marítimo. (35) 

34.- Broseta Pont Manuel, Manual de derecho mercantil, Edito-
rial Tecnos, Madrid 1994771771C36' 

35.- Cervantes Ahumada Raúl, Derecho  Writimo, Editorial He - 
rrero, S.A., Méx. 1970, pril. 6(Y3 



ele en relacidn con el desarrollo de los pueblos, ooadyubando 

s1 acercamiento diplomático, mercantil y,eultaral, siendo coz— 

',presión delos logros - y avances tanto ' de la Ciencia coso de-- 

su realizador realizador EdeticoAlie es la Técnica. 

Al contrario de Bonnecase que ve contra el párti.s. 

cularismo al sostener que el derecho marítimo no es ooncep 

tualmente distinto de otras ramas privadas, me permitiré ex - 

presar mi total adhesión a la opinión de Brosete Pont quien -

al tratar de les peripecias del derecho marítimo, encuadrado-

en el mercantil según la legislación española (41 es Catedrd. 

tico de la Universidad de Valencia), caso que se repite en --

otras legislaciones, opina que es necesario que cese esta sibil 

ción por constituir el derecho marítimo una disciplina caté--

noma con las características de una rama independiente. El .1 
tor que citamos llega a esta conclusión después de analizar -

las opiniones de jurisconsultos tales como Chauveau, Ripert,-

Rodilre, Rubio. (36) 

36.- Bonnecase Julien, Precip elementaire djzolt Maritime  
Editions Genin, Plrls 1937, InfroduccrW. 



CAP /TULO II 

REFERENCIAS 	HISTORICAS 

EN 	6L 

CONTINENTE AMERICANO 



a) Epoca preeolombina .- Dados en el Capita 

'lo anterior los lineamientos históricos generales de la -

navegación y del trífico marítimo en el mundo desde la,-» 

mis remota.antigaedad de que se tiene noticia, se enuncia 

en el titulo de este capitulo 	la relación de hechos - 

y circunstancias que sobre el mismo asunto se desarrolla-

ron en lo que hoy se conoce como Continente Americano. 

Los europeos encontraron a su llegada e Ami -

rica tres grandes culturas: la azteca, la maya y la inca.- 

(1) 

Existen indicios de que entre los diferentes-

pueblos de este continente, se realizaba la comunicación -

que utilizaba el medio acuático como vía. Se navegaba en -

aguas interiores como lagos, lagunas, ríos y esteros, sed-

como también en el mar. 

De estos hechos nos dan noticia documentos --

contemporáneos de los mismos como también historiadores --

posteriores a ellos. 

Len el Códice Tira del Museo se mencione el 

uso dd canoas de remos y en el Códice Mixteco Nuttall 

aparecen guerreros en canoas así como en algunos murales ~Mb 

mayas representados en el Templo de los Guerreros en Chi-

chén-Tta. (2) 

1.- Hagen Vletnr, :111 mundo de 1(11.1 mnvel, Kiaen de Antrono- 
.ogla e 111:11orin 	1 ("17 , 7.7 1 ? 
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También se hace mención a la navegación en la 

Atuárica PrilliaPánUa eWlos.Códices• Lienzo de - Tlaxcala 

Durdn y Florentino . (3) 

En una relación escrita por Cristóbal Colón 

relata el hecho de la navegación y en ella habla de haber -

encontrado embarcaciones tan grandes como las mismas caraba 

las que él tripulaba. (4) 

De esta navegación anterior a la llegada de in-

dividuos de otro Conttnente nos hablan autores tales como --

Thor Heyerdahl. Este autor y cinco personas mds embarcaron -

en una balsa de troncos ecuatorianos y zarpando del Puerto -

del Callao en las costas peruanas, remataron su empresa en -

los arrecifes de Raroria muy cerca de las Islas de la Socie-

dad (Islas Hawwaii); todo el tiempo fueron arrastrados por -

el viento y en un trecho considerable llevados por la co - - 

rriente de Humboldt. La balsa no poseía elemento alguno de -

propulsión mecánica o de otro tipo producto de nuestra téc--

nica actual. Con esto, nn queda necesariamente probado que -

los actuales habitantes del Archipiélago mencionado sean del 

3 	Archivo General de la Nación, Anales, 51 
4.- Avalos Guzmán Juan, puestrae canoas en el meditqudneo  

americam, Fernández editores , Mex. 19J1, pág. 13 



pobladores del Perd, mes, con 

esta trevesia se estableció que el posible realizar grandes-

recorridos sobre el mar, en este caso el Océano Pacifico, 

utilizando para ello un objeto flotante ten primitivo como-

ea una balsa construida y en todo punto contorne a las el 

pecificaciones de los antiguos constructores de barcas del -

Perd. Lo que si se demostró, sin lugar a dudaa les que las --

balsas de los incas estaban en condiciones de realizar el --

viaje hasta la región polinásica. (5) 

Más aún. Existe un dato poco conocido edn por - 

algunos especialistas y que consiste en el descubrimiento --

por parte de un equipo de antropólogos y arqueólogos, de un-

relieve egipcic en el que se representa la travesía de una-

embarcación que conducía a un gran faraón con su séqUito y - 

que se representa en la posición de un barco que viaja hacia 

lo que ahora se conoce como Continente Americano. (6) 

Como se sabe, el planeta tierra ha sufrido - -

grandes conmociones telúricas que provienen de su no extin - 

guida actividad volcánica pues el centro de la tierra y las-

capas más cercanas a éste se saben todavía en estado incan -

descante. Esta actividad volcánica y sísmica ha transformado 

5.- Heyerdahl Thor, 	 Allen and Unwin, London,--
1952 

6.- Vicealmirante Orozco Vela, op. cit., p4g. 



varias Teces, ~In los gedlogospla superficie de nuestro 

planeta, es decir, la proporcién de'la superficie de tierra-

con.respecto a lid. agua. 
Por esta rasánoelganos de estos científicos su 

ponen costo coincidentes la costa suroriental de nuestro Con. 

tinente con la correspondiente costa occidental del Continen 

te Africano y piensan que, probablemente alguna vez, estas - 

dos costas hoy separadas por el Cecino Atlántico formaban --

una sola tierra. 

81 esto se llegara a comprobar se podría encon 

trar la explicación a fenómenos y circunstancias de orden --

&tnico, lingdistico, de fauna, etc., etc., que hasta hoy no-

han obtenido una respuesta satisfactoria. 

Volviendo a nuestro Continente, existen auto-

res que afirman la existencia de un intercambio (mis que 02 

mercio) entre los imperios azteca e inca. (7) 

Lo anterior no es del todo imposible ya que, 

como se sabe, el imperio azteca se extendía hasta lo que hoy 

constituye la parte mis norteña de Colombia. 

Igualmente es conocido el hecho quetrasciea 

de el ámbito de las culturas prehispánicas, de que el comer-

cio es una de las fuentes mde importantes de ingresos para - 

7.- Orozco Vela, op. cit., ptIg. 49 



los pueblos que, encuentran en el tréfleo1i terma de-  

tras las culturas las economías y la política de otros ea-

tadOo 

Los hallazgos erqueológicos cielos mayas han - 

comprobado la existencia de piezas metálicas de las que ci 

recian, lo cual evidencia relaciones comerciales con otros 

pueblos. En especial se han descubierto algunas piezas de- 

origen panameño, así como conchas de la América Central, 

de las que igualmente se han encontrado entre los incas.-- 

(8) 

Debió haber existido un comercio mucho beis ac-

tivo en las Antillas por razdn lógica de su proximidad que 

facilitaba el transporte por medio de canoas, sobre todo - 

antes de la ¿poca de los grandes ciclones que en esas re-

giones son de una tuerza devastadora. 

De toda esta actividad de navegación nos ha - 

bla también Herrando de Cortés quien, en su cuarta carta -

de relación y a propósito de las incursiones en Michoacán, 

escribe también sobré la navegación de que tuvo noticia al 

través de las descripciones que le hicieron los señores de 

Giguatiln y de Golimán. (9) 

8.- Chavero Alfredo 
pez, Méx. 1940, 

9.- Cortés liernando 
la Nación, pág. 

) Hist2ria antigua de Méxisk, 0. S. L6-- 
pág. 63 
, Cartas de relacl,Sq, Archivo General de 
111— 



Bernardino de Sahagdn, hace alusión a embarca --

clones en las que dos naturales transportaban cosas para ven 

der y con las que tropezaron al arribar a Chalchlancuecan-

(Veracruz). (10) 

El sitio mismo de Mechtli-Tenochtliaan constata 

el fenómeno de la navegación y de 	hace mención Enrique 

Lado Nuño en su obra al hacer referencia a los miles de ca 

noas de los mexicanos y a su táctica naval adaptada a su ar-

mamento consistente en hondas y flechas. (11) 

Alfonso Toro refiriéndose al códice "Tira del - 

Museo", Menciona una isla, Aztldn„ de la que parte una canoa 

tripulada rumbo a Culhuacdn. Se refiere .asimismo el autor--

a los ríos Colorado y Jila y e la llegada a Huey Culhuach - 

(Cullacdn).(12) 
Alfredo Chavero Lenciona que exístimpueblos -

marítimos costeros, dedicados a la pesca con exclusión de --

cualquier actividad agrícola o industrial y que navegaban -- 

por el Mar Bermejo 	atravesándolo. (13) 

10.- Sahsg1n Bernardino, Historia generll de as¡ 	e9akdt  -- Neva ésoaAa  ;I( 4 vols.), Editorial Porrua, Mex. 1956,- pag. 71 
11.- hurtado Nuño Enrique, lála marina del méxico orehiseánico, editorial Litorales, bilx, 1962 
12.- Toro Alfonso, Historia de 1'4xico  Secretaria de Go -- bernacif5n, M4x. 1927, pág. 32 
13.- Chav aro Alfredo, op. cit., pág. 48 
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Otras diferentes y variadas referencias sobre.el 

mismo tema se contienen en las obras de autorea,.talescomoz 

Juan de Dios Bonilla, Francisco Bulnes, Bernal Diez del Cal 

tillo, Antonio García Cubas, Luiz Pérez :Verdín Vicente Ri-

va Patlivia..aai..como en el 44;14 4aneral de la NaCión. --

Todo ésto viene a constituir evidencia de que,-

en el México anterior a la llegada de los invasores y deprt 

dadores europeos, se llevaba a cabo un intercambio que uti-

lizaba como medio el acuático y que incluía la navegación -

marítima. 

b) Antes de abordar lo correspondiente e la Epo-

ca Moderna es preciso tratar la Etapa Colonial. 

Durante la Colonia y dentro del conjunto de Telt 

clones de todo tipo que se establecieron entre Espada y Amé-

rica, sobresalieron necesariamente, dado el avance de le - 

ciencia y la técnica contemporáneas a esa etapa, las comuni• 

. caciones marítimas. 

La importancia que tuvo el llamado descubri --

miento del Nuevo Mundo' fué de tal magnitud y repercutid con 

tanta tuerza en la vida toda de los europeos, que de ella se 

ocuparon personajes tales como el Papa Alejandro VI que se -

pronunció en.su famosa Bula Yntercolbra sobre el dominio de-

esas nuevas tierras y que concernía también a la navegación 

ya que se estableció la prohibición de pasar e América sin - 



permiso de los Reyes Españoles, limitación reforzada por 111 

lipe II. (14) 

 

Vicente Riva Palacio nos dice que al gobierno - 

español le preocupaba sobremanera la navegación ya que era 

el medió 'que aseguraba' las relaciones mercantiles conlO -- 

que los espanoles llamaban Las Indias Occidentales. (15) 

La situación anterior se manifestaba entre - -- 

otras cosas por el cuidado extremo que se ponía en fijar -- 

las condiciones de tonelaje, tripulación, alojamiento de -- 

la carga y dem4s. Esto se puede apreciar en documentos ta - 

les como la cédula de catorce de febrero de mil quinientos-

cincuenta y do!. (16) 

Los productos obtenidos de América transforma - 

ron la existencia de los europeos, no sólo mnriqueciéndoles 

en la misma medida en que se empobrecían por medio de la ma, 

plotación más inicua, irracional e inhumana los dueños y-

productores auténticos de esa riqueza, sino influyendo en-

fenómenos demográficos tales como el poblamiento de ciertas 

áreas de Europa que, sin la papa, ese tubérculo tan menos - 

preciado, no hubiera sido posible. 

 14.- Tardiff Guillermo, Historia general del comercio tmte- 

15.- Riva Palacio Vicente México a trav4e de le5 siglos, 
I (5 vols.), G. S. Lopez, gx. 194ó, pag, 1,37 

16.- Archivo Gormral de la Naciím, bullIA, 7¿ 

rior mexicano, 
pág. )21 

Editorial anamericana, Méx. 198, - -- 
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Ei impacto mn, lag economías y por lo tanto en la-

de los pueblos europeos, beneficiarios del demi - 

brimiento ,-fui total y definitivo para la configuracidn e - 

imagen que hoy presentan y para la situación que califica 

el estado de cosas imperante en la comunidad mundial total.. 

Durante la época Colonial:la metrópoli tratd.- --

siempre de restringir y adn prohibir el intercambio entra --

las colonias. A travda de la Casa de Contratación de Sevilla 

y después, por la de Cédis, monopolizaba el comercio con las-

Colonias siendo estos organismos los dnicoa encargados por la 

corona.de los pleitos mercantiles y de'la juridleelón erial. - 

nal sobre nado, en viaje. 

Ningtln rey español visitó las colonias ~rica - 

nas y tampoco se preocuparon por conocer su población y menos 

de concebir y poner en práctica una política adecuada a sus -

intereses parasitarios. No emplearon la inteligencia ni la dl 

"Agencia requeridas. 

Una manifestación de lo anterior lo constituye-

la falta de leyes recopiladas, preocupación de le que dan fé-

varias cédulas reales como las de 1541, 1,48 y 1949, Ud el -

Virrey Luis de Velasco el que dispuso que en defecto de reco-

pilaciones se' legislara con base en las cédulas realea.(17) 

17.- Manzano Manzano Juan, Historia de  las req2 lec 	o4_11 
Indias,  Ediciones cultura hisjEca, méx. 19 o, p g.17- 



Las leyes han de adecuarse a las circunstancias-

de tiempo y luEar y no como sucedió en México, que las leyes 

castellanas dictadas para un pueblo situado en un nivel de 

desarrollo histórico'avanzado se aplicaron arbitrariamente-

a otro de nivel de evolución menor .(18) ' 

La investigadora del Instituto de Investigacio 

mes Históricas de la !RiAM Teresa Castro Leal, revela la irri 

gularidad de las condiciones en que se realizaba el comercio 

de la Nueva España con Filipinas, el cual se inició con el -

viaje de Miguel Ldpez de Legaspi en 1564 y el cual acabó por 

abandonarse por las dificultades que imponía la Corona, la -

lejanía y dificultad de arribo, así como porque el tráfico--

en si con Filipinas no era muy atractivo en sí mismo ya que-

carecía ésta de riqueza natural fácilmente aprovechable por-

los medios de que entonces se disponía. (19) 

Humboldt llama la mis renombrada feria del mun-

do a la que se iniciaba en Acapulco con le llegada del ga -

león de Filipinas. (20). Y modernamente, Miguel Lerdo de Te-

jada escribió una síntesis de lo que representaba para la -- 

18.- Solórzano Pereyra Juan, Política indana, Editoriales - 
Atlas, Madrid 1972, pág. 466 

19.- Castro Leal Teresa Estudios sobre el conergio con las-
Filipinas dtrantg la é-noca d la colonll WAM Institu-
to de InvestigacionesSistóricas, 1e- x.1962, pág.26 

20.- Humboldt Freiher Alejandro, Reconlla9i6n deshecho;  d, - 
1_as colonia§ alnaoluil  F. Vaspero, PrIn 19L9, pag.49 
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Nueva España y España misma el mutuo 'intercambio comercial 

y en la que hace resaltar el hecho del enriquecimiento de-

esta última a base de la explotación de que hacía objeto 

a sus colonias. (21) 

Solo se preocupaba Espana'por;soétener 11 ,lujo' 

cortesano y un ejército que,sirvierMcon efectividad.  los 

propósitos de conquista. 

Posteriormente, otros paises europeos produ - 

Aeron y desarrollaron técnicas de producción a la ve: que -

un comercio organizado con lo que dieron al traste con la -

hegemonía española. 

Pero todos estos países europeos fueron y son 

depredadores y se ingeniaron para resucitar una actividad, 

la piratería, que es tan vieja como la navegación, para --

desposeer a los españoles de los productos sustraídos a --

los americanos. 

Luis F. SoteloRegil en su Historia de Campe-

che'l habla de la piratería y el corso en la Nueva Espina. 

(22). 

Manuel 8. Trena habla tamblin de los filibus- 

21.- Lerdo de.  Tejada Miguel, Historia del c2merelt txterior- 
d Ye' 

	

	Banco Nacional de Comercio Exterior, Méx. 
pag. 28 

22 	Sotelo Begil Luis F., Histoeria de Zamotche, Imprenta M. 
León Sénchaz, Méx. 1963, pag.13 



11 Presbítero Ilicenciedo tabasqueflo Manuel Gil 

Y Símil, en su Historia  de .Tabasco menciona 	"" 

alón del d'O 1707 contra 161 pirateo de ,le Isla del Carmen. 

llamada por entonces Tris 

También el siseo Blva Palacio hace mención do-. 

este fenómeno predatorio y constata las correrías de Tomó, - 

Cavendish y  Francisco Drake, que por 1586 apresaron paleo - 

nes a la altura de Baja California. (25) 

Fueron muchos los piratas, filibusteros, bu 

canoros y corsarios europeos de las diferentes nacionalida-

des que estuvieron y siguen en competencia por las riquezas 

que roban de nuestros países, por no hablar de los africa -

nos y asiáticos. 

La piratería y la inseguridad condujerons al -

establecimiento del Banco de San Carlos en 1782, en aspan', 

que se extendió después a México.(26) 

23.- Trens Manuel Bartolomé, Historia 
u 	dgMé 

,la nido te yi  -- 
rogru Ayuntamiento de Veracruz, x. 1955, pát.47 

24.- Gil y Caen& Manuel, nistoris de Tabain, Gobierno del-
Estado de Tabasco , Mex. 1943, pág. 38 

25.- Uva PelacioAop. cit., Mg. 27 
26.- Tardiff Guillermo, op. cit., 1,4. 384 
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El 25 de agosto de 1806 se dictó una orden que --

.adjudicaba las presas decontrabando hechas pornorsarios --

y que promovían la navegación y la pesca; si abolían los de-

rechos sobre transacciones navales. Con ello quedaban deroga 

das las normas del Libro IV, Titulo XXV de la Recopilación-

de Leyes de los Reynos de Indias . (27) 

En esta recopilación se obtiene una visión de con 

junto de las reglamentaciones de los diferentes renglones de 

trinco y de los productos que eran objeto de óste. (28) 

La etapa colonial fui, entonces, ya no solo de 
... 

desenfrenado saqueo sino temblón y visto desde una perepec - 

Uva jurídica, de un caos adminitrativo y una ignorancia to-

tal acerca de la forma de organizar una política económica y 

comercial. Esto desemboca, con toda su espesa problemática,-

en la declaración de independencia. 

27.- Tardiff Guillermo, op. cit., pig. 392 

28.- Beeopilación de leYes de los Romos de Indlep, tomos -- 
1 y II, Ediciones Cultura Hispanica , Madrid 1973, pl;gs. 
18 a 22 y 12 a 14 



c).- Paso ahora a tratar el 

de las declaraciones de independencia diunuestros países 

ricanos hasta la 'actualidad. 

'Cómo antecedente'y para resaltar la,impOrtancie • 

lo marítimo tiene en la vida de México'así como la navega ...f-

otón en general, citaré a Guillermo Tardiff: "Para México 

el ingreso de sus aduanas marítimas por el pago de sus dere - 

chos de importación y exportación, fue' el principal y en ve 

ces el único rengldn de ingresos de le economía fiscal y por-

tento del Gobierno Federal". (29) 

A partir de la independencia de cada uno de los ---

paises de América, no se nota un afán especinl, si exceptua - 

mos a los Estados Unidos de Norteamérica, de formar una rea - 

rine mercante y mucho menos,y este es el tema que me preocu -

pa personalmente, el de crear un organismo que se*avocara a -

resolver los problemas del mar. Un organismo que estuviere --

destinado a investigar las posibilidades que encierra el li -

toral del país, las perspectivas incalculables de la expío --

tación de los recursos marinos; y también aquí habría que ---

incluir las aguas interiores' las corrientes de tierra firme, 

así como los lagos, por afinidad con la actividad productiva-

que se refiere al medio acuático en general. 

29.- Tardi.ft Guill creo np 	t., 	1.5 
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El iniciar una vida política y social indepen - 

no trae aparejada necesariamente una conciencia --

acerca de las propias necesidades y la manera de resolver-

las. Las luchas de independencia se han realizado siempre-

por el imperativo que los pueblos tienen de'dosarrollarse-

y progresar, de evolucionar; mds ello no trae consigo un - 

conocimiento pleno de lo que hay que hacer y de cómo reo - 

ligarlo; esto se va aprendiendo en el curso de los aconte-

cimientos. Los visionarios que han encabezado estos moví - 

miento§ históricos no transmiten necesariamente su percep-

ción, intuición y conocimiento a las masas. 

Nuestros paises americanos llegaron así al punto 

de su iniciación cono unidades independientes de sus metrá 

polis. Mas no supieron organizar sus respectivas economías 

y por ello fueron permeados y sometidos;  situación que prl 

valece. 

Ea cierto que por el mismo juego de la historia 

y concretamente por las necesidades de desarrollo y expan-

sión de los países tecnificadoa y más concretamente por -

necesidades de estos países de hacerse de mercados en don-

de colocar sus productos  y  asegurarse medios de obtener -

materias primas con que elaborarlos, nuestros paises nen -

sufrido un desarrollo dependiente y raquítico lue po:!ría - 

mos denominar como subdesarrollo )  ye que estas :iptancias - 

se cuiden muy bien de que no nos superemos 	en tal for- 
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ma 4041  nos transformemos 15  OvelPet1doree 7 ee Per elle 014  • 

nos  transmiten técnicas obsoletas en nombre de supuestas 

alianzas de carácter cultural. Neto, aunado al desorden axil 

tente en la administraoidn 7,1e inexistencia de planifica 

alón en la economía, de Por resúltado'el que no se disponga 

de loe organismo, adecuados para losar que svolucienemos y 

nos desarrollamoé.: 

Siendo esto así, tampoco se ha pensado "r menos 

se ha llevado a la realidad la creación de un organismo 

ad hoc para la solución de los problemas del mar. 

Nuestros paises latino americanos se han dese --

rrollado en un medio de anarquía administrativa y sin pla - 

neacidn econóMica. Así vemos como el resultado ha sido el - 

de una dependencia completa con respecto a los países in-

dustrializados, quienes por medio de la exportación de su - 

ciencia, técnica y cultura, nos dominan económicamente y al 

través de esta sujeción económica o influyen nuestra politi -

ce interior y exterior. 

A partir de la acedada 1950, algunos paises han 

querido romper ese cerco económico, técnico y cultural en -

general de que los paises latino americanos son objeto (sin 

contar a los africanos y estéticos), y han declarado, ahora 

al de una manera efectiva, su independencia. 

Esos paises han comenzado, adn con la multitud -

de errores que ha caracterizado su intento, a desarrollar - 
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out potencialidades, tanto humanas como materiales. Est:In • 

,tratando de saber con que cuentan y para ello investigan, 

estudian y  calculan y a pesar del bloqueo económico y el 

chantaje polibloo de que son víctimas, estin saliendo mei 

Podemos citar dos países latinoamericanos.para 

ilustrar al respecto: Cuba y Perd y Jade recientemente,aun - 

que circunscrita a ciertos y determinados renglones de en -

economía, a Venezuela. 

Si tomamos el ejemplo de Cuba nos impondremos -

del hecho de que, siendo un país mindsculo, con una pobla - 

ción que no llega e los once millones de habitantes, ha ---

desarrollado una flota pesquera muy coMpleta y que se tien-

de a perfeccionar y a aumentar y que ya sus barcos destina-

dos a este ramo de la explotación marítima se construyen en 

su mismo territorio sin tener que recurrir a la importacián. 

Este pais, Cuba, se permite actualmente y desde-

.hace ya :ligón tiempo, el exportar especies comestibles marí-

timas después de haber saturado el mercado interno. 

En cuanto al Perd i  al que ya nos referimos en -- 

la etapa colonial, ha desarrollado una flota 'pesquera muy --

completa qué al igual que la mercante, surca todos los me --

res y comercia con países de ambos bloques y adn con los --

paises del Benelux y con los nórdicos que guardan según --

ellos mismos dicen una situación no alineada, intermedia, fa 



definida e Incomprensible desde todos los puntos de vista,-

de países neutrales; países que declaran no pertenecer a --

ninguno de los dos sistemas en que se divide a la comunidad 

41¡tácirines: capitalismo y socialismo. Áunque personalmente- 
. 

sostengo que Suecia, Noruega, Dinamarca, son capitalistasz - 

`ya que, aunque por la misma mecanice interna del capitalis-

mo hayan llegado a desarrollar instituciones que funcionan-

siguiendo los lineamientos del socialismo o sea la produc - 

ción planeada en ciertos ramos de su economía, la apropia - 

ción de los productos de esta producción es individual. 

Tenemos también el caso de la hermana República-

de Chile que el 11 de septiembre de 1973 fué reconquistada-

'por la reacción local auxiliada o más bien encabezada por -

las potencias capitalistas extranjeras, en especial los Es 

tados Unidos de Norteamérica, cuya participación es un he -

cho comprobado y mundialmente conocido. En Chile se dió itam 

bién durante más de cuatro anos el fenómeno del verdadero -

avance y durante los cuales se intentó afianzar las bases -

del bienestar para las futuras generaciones. Este país, que 

llegó a la verdadera independencia y libertad por la vía --

electoral, no tuvo tiempo de demostrar todo lo que un país-

verdaderamente libre en base de una economía autenticamente 

independiente es capaz de realizar. 

Supimos lo de la nacionalizacid del cobre, fi 

lón importantísimo de su economía ya que es el principal --

productor de este metal en el mundo, con lo que la hegemo 



nas de las compañías que ahí lo representabao,drenando al 

pais. 	

hubiese dado el tiempo pa-

ra realizar los cambios que.ya. se  bosquejaban, el gobio?» 

no del Presidente Allende, 41 o algún otro, hubiera lle - 

vado a la práctica la realización de un organismo que se-

encargara de los problemas del mar. 

De los dende paises americanos, de los llama-- 

dos latinoamericanos, incluido el nuestro, no hay muestras 

todavía de que este problema vaya a tener una solución -- 

Puesto que Si se le 

. 	. 39 

nia imperialista sufrió un golpe definitivo en las perso- 

nas 

	aunque ya se comienza a formar una conciencia - 

de que los recursos que el mar ofrece son incalculables y 

m 

que bastaría con ellos para solucionar multitud de probll

as que actualmente doblegan a la humanidad toda o cuando 

menos a ese 80% de que tanto se habla en las estadísticas 

de loe palses pero por el que no se hace nada a pesar del 

estado de necesidad en que se encuentran debido principal-

mente a la explotaciod de que son objeto y que tiene como 

uno de sus efectos principales el bajísimo y casi nulo -- 

poder adquisitivo. 

natuAra 

excepciónl

cartodos los demtfe 

 de Bolivia que no tiene costas ni- 

salida países del contineu 

te americano disponen de litorales de mayor o menor ex - 



tensión,perc todos explotables. 

El caso de Mixico es tilico. Con casi diez mil - 

kilómetros de costa no disponemos, ni (Muna flota mercante 

ni de una  Pesquero suficientes en aspecto alguno; ni mucho-

menos de organismos evocados a la investigación ds las P011 

bilidades de  nuestros mares y sus rendimientos y que propon 

gen los medios y métodos para hacer realidad lo que hasta - 

el momento representa solamente una posibilidad. 

Por todo ello, en el curso de este trabajo de te, 

sis profesional abogo reiteradamente por la idea central --

que le did origen' la creación de una SECRETARIA DE RECUR - 

SOS MARINOS. 



CAPITt1L0 III 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 
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En el proisentecapitule , se.prOceder14 fundemen-,:-

ter juridicemente la creación de la Secretaria de Recursos 

Marinos que se propone en esta tesis,:con'el:objeto de reT:::, 

guiar la' explótación de `los recursos del. mar de México .  
Al»respecto, necesario es acudir al marco gene - 

ral en que se fundamenta la legalidad del país: la Consti-

tución. 

Nuestra ley fundamental contiene varios precep - 

tos que tratan de materia marítima, pero antes de enunciar-

los y de comentarlos, se debe dar idea de lo que es una - - 

Constitución, ya que ésta es el documento del que derivan -

todas las instituciones jurídicas del país, a las que con -

fiero una linea o modalidad determinadas. 

El tema constitucional ha sido tratado e lo laz 

go de la historia, sobre todo en los estados modernos, por-

connotados jurisconsultos, concretamente, los más repre - 

sentativos e quienes aquí se aludirá, y que han tenido mayor 

influencia en nuestra legislación. Todo ello para conformar-

un concepto de Constitución del que participe nuestro dere -

cho positivo vigente. 

Para Fernando Lassalle la esencia de una consti-

tución reside en definiciones jurídicas y formalistas que --

se aplican por igual a toda suerte de papeles firmados, pro -

clamados como Constitución. (Págs. 50 y 63). 

Ley y Constitución tienen una naturaleza ge 



42 

nlrica coman: la de requerir su promulgación legislativa. 

Su diferencia estriba en que la Constitución reune loe fun 

da:lentos que rigen necesariamente a la leY Y que eetin be- 

sados a..au vez en los factores reales de poder que prado 

minan en una sociedad determinada, en la clase de relacio-

nes que se dan en su seno en un momento histórico y en un-

espacio determinados. (Págs. 51 a 62). De la influencia 

real que cada uno de estos sectores posea, depende la - --

orientación que se de al fundamento constitucional. (Pag.-

70). 

En esencia, la Constitución de un país es la la 

ma de los factores reales de poder, a los que se da expre-

sión escrita, erigidos en derecho y plasmados en institu - 

ciones jurídicas. (Pág. 63). 

Existen dos clases de constituciones la real y 

efectiva, formada por la suma de factores reales y efecti-

vos que rigen en la sociedad y constitución escrita que es 

"la hoja de papel". (Pág. 70) 

En opinión de Karl Loewenstein, la clasifica --

ción de un sistema político como democrático constitucio - 

nal, depende de la existencia de instituciones efectivas -

por medio de las cuales el ejercicio del poder político el 

té distribuido entre sus detentadores y a través de las --

que éstos estén sometidos al control del pueblo, para evi-

tar el abuso del poder. (Pár. 42) 



Para eate autor, la política no és (Ata cose que 

la lucha por el poder. (a g. 63) 

21 Doctor Ignacio Burgos Orihuela, en-su exten. 

ea obra, desarrolla el tema constitucional tratando los --

aspectos que lo conforman, mismos que expondremos aquí re-

sumidamente. 

El estado Mexicano se compone de los siguientes-

elemento,: territorio, población, orden jurídico fundamen -

tal (constitución) , poder público, gobierno y poder sobera-

no o soberanía. 

La nación o pueblo, su poder soberano de auto -

determinación o constituyente, y el orden jurídico primario 

fundamental, concurren en síntesis dialíctica a crear el 

Estado como institución pública suprema dotada de persona - 

lidad jurídica. (ag. 291) 

Para que el Estado cumpla sus fines debe estar 

investido de poder público, potestas, autoridad. Sus rumia 

nes se ejercitan mediante actos de autoridad o actos del po 

der público, los que participan de los atributos esenciales 

de imperatividad, coercitividad y unilateralidad. El poder-

público, como poder de imperio, tiene la capacidad en si --

mismo para imponerse a todas las voluntades individuales, -

colectivas o sociales, dentro del espacio territorial del. -

Estado. (Pág. 292) 

Según el articulo 39 constItl)clooal, la rhdi 



caeidn de le soberanía, y por lo tanto del poder constitu 

yente, reside en el pueblo, aunque estableCe indebida equi 

valencia entre poder y árgano. 

El artículo 41 constitucional establece que el 

ejercicio de la soberanía se deposita en los poderes de le- 

Unión (órganos federales),y en los de los estados (órganos- 

locales). 

Los órganos estatales ejercen un poder de imperio 

que no es soberano. (Pie. 306) 

El derecho_es-alvmento formativo del Estado que - 

lo crea como suprema institución pública y lo dota de perso-

nalidad jurídica. (P4. 320) 

La Constitución es él ordenamiento fundamental y- 

supremo en que se proclaman los fines primordiales del Esta-

do y se establecen las normas básicas a que debe ajustarse -

su poder público de imperio para realizarlos. (P4.319) 

La justificación y existencia del Estado, está -

dada por sus fines. (Pig. 342) 

La Constitución es el ordenamiento fundamental y 

supremo del Estado que establece su forra y la de su gobier-

no; crea y estructura sus órganos primarios;  proclama los --

principios políticos, sociales y económicos sobre los que se 

basan la organización y teleología estatales; regula sustan-

tiva y controle adjeti,/amente el poder pliblIco en beneficio- 

pobtirnudna. 	 f!erivs 41 le mutenticidad— 
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del órgano que la crea. (Píe. 376) 

Las decisiones fundamentales que sustentan y ca-

racterizan a un orden constitucional¡Astan en íntima rell 

cién con los factores reales de poder. (Pía. 406) 

La Constitución recibe denominaciones como: ley 

fundamental del Estado, ley primaria, fuente de validez --

formal de normas secundarias, ley suprema. (Pág. 412) 

El principio de supremacía constitucional se -

Consagra en el artículo 133 de este ordenamiento que se --

complementa a su vez con el de rigidez que se estatuye en-

el artículo 135 del ordenamiento supremo y que atiende al 

aseguramiento y efectividad constitucionales *  aunque seña-

la también los medios para que sea reformada. (Pie. 423) 

Existe un mecanismo de control constitucional-

a través del juicio de amparo y cuando se habla de inviola-

bilidad constitucional se alude a la imposibilidad jurídica 

de que la ley fundamental sea desconocida mas que por el pl 

der constituyente (el pueblo, la nación), por su expresión-

mayoritaria como lo preceptda el articulo 136 de nuestro oz 

denamiento supremo. 

Se puede apreciar, por la exposición que se-

ha hecho de los autores citados, que su preocupación princi 

pal se refiere a la fundamentaciln del ordenamiento jurídi-

co que da sustentación y validez a las relaciones de todo -

orden que so producen en el Estado. Tratan de definir y con 



;'i,ileptuarAon'el objeto de encontrar el sentido que anima -

la 

 

síntesis representada por el Estado y explicar la'intez 

tgateldn'ás-fflas'oolelenloaAeAtrO:deun marco . Jurídico  
relde carácter supremo. 

Estos autores, dotados de una sensibilidad social 

superior, recogen las instituciones jurídicas por medio del 

análisis histórico, encontrando los elementos que les esla-

bonan y los objetivos a los que tienden, aunque a su vez tia 

fluyen en la formación del criterio aplicado a la modifica-

ción de las instituciones jurídicas. Se da así una acción - 

de carácter recíproco entre estas últimas, producto del de- 

venir histórico y la actuación que aquellos ejercen sobre 

éste. 

Haciendo referencia de todo lo anterior con res-

pecto a la justificación del Poder Ejecutivo dentro de la -

trilogía de poderes estatuido por la Constittición, se tiene 

su explicacliin jurídica en el equilibrio que debe existir -

en el ejercicio del poder o imperio inherente a las atribu-

ciones del Estado y que le es necesario pare cumplimentar -

sus fines a troven de la administración de los negocios pú-

blicos a aquel encomendados. 

Constitucionalmente se regulo el Poder Ejecutivo 

en el capítulo tercero de la Constitución Política do los -

Estados Unidos Mexicanos, en el que se delinea y diferencia 

de los otros poderes, estableciendose, al mismo tiempo, sus 



relaciones con ¿atoe y en domde se encuentre le Juetlfl 

cocida y aparo, en su articulo 90, de 

pendencia de este poder que coadyuve 

nistrativa al despacho de los asuntos relacionados con la 

explotación de los recursos del mar. 

La naturaleza de las Secretarias de Estado-

s. administrativa puesto que son los elementos a traves de 

loe cuales el Poder Ejecutivo lleva a cabo las tareas que-

se le han encosendado en base a la división de poderes y -

por lo tanto de funciones que la Constitución le estable -

ce, y como aplicación práctica del principio de división -

del trabajo. Sus objetivos están determinados por la fun - 

ción encomendada y varia seria el ramo satinado á cada Se-

cretaria de Estado. 

La forma de la Secretaria de Recursos Mari-

nos quedaría configurada por* un Secretario, auxiliado por 

un Subsecretario y el Oficial mayor ty las correspondientes 

Direcciones y Departamentos; distribuyendo entre loe dos - 

Intlaos las tareas a realizar, que serian las de investí - 

gación, prospección y explotación de los recursos marinos. 

Interviniendo la citada Secretaria en las demás fases del-

proceso productivo, industrisligador y distributivo con 

juntamente con los demás componentes del Poder Ejecutivo,-

Secretarias y Departamentos, en sus respectivas competen - 

cies, coordinando todo este esfuerzo por medio de su su -- 



pervisión y asesoramiento. 

Las razones para la crescidn de la S'en 

tiria que upropone son de orden histórico y pricticor 

.y4 que no se registra en el devenir del Estado Mexicano

un organismo tal que se haya evocado al conocimiento y. 

solución de los problemas del mar; siendo el aspecto - -

práctico el de lograr un mejor nivel de vida a través de 

la explotación de loa productos marinos con la correspoa 

diente creación de empleos y posibles exportaciones atu-

ve: saturado el mercado nacional, y un régimen alimenti-

cio adecuado de nuestra población que se contiene en un-

territorio dotado de los bastos recursos materia de esta 

tesis. 

En un ordenamiento constitucional como -

el mexicano, se debe encontrar el fundamento aplicable -

a la nueva situación que en este trabajo se propone, y -

que permitiría al Estado cumplir con su finalidad que es 

el bienestar pdblico, que quedaría cumplimentado en el -

caso que nos ocupa, por la creación de la Secretaria de-

Recursos Marinos. 

El articulo 27 Monstitucional preceptdat 

"Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los-

recursos naturales de la plataforma continental y los - -

zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o 

substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos icerg 

tituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de ]os cayo- 



mateé dn los terreno:, tales como los minerales de los que 

se estraigan metales y metaloides utilizados en la indus -- 

tria., los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema-

y las salinas formadas directamente por las aguas marinas;-

los productos derivados de la descomposición de las rocas,-

cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los -

yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles-

de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles mine 

rales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidróg1 

no sólidos, líquidos o gaseosos; 	 

"Son propiedad de la Nación las aguas de los ma-

res territoriales en le extensión y tórminos que fije el De-

recho Internacional; las aguas marinas interiores; ...." 

"En los casos a que se refieren los dos pirra --

fos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e im-

prescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento-

de los recursos de que se trata, por particulares o por so - 

ciedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no po-

drá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el --

Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones - 

que establezcan las leyes." 

"La Nación ejerce en una zona económica exclusi 

va situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los 

derechos de soborania y las jurisdicciones que determinen las 

leyes del Congreso. La zona económica exclusive se extenderá-

e doscientas millas náuticas, medidas a partir d.'. la linea - 



de base desde la cual se'Mide:01 mar territorial. 

El artículo 27 constitucional traduce ia preocu-

l'ación del Constituyente de 1917, que se propuso asegurar 

Pare la nación la explotación de los recursos marinos, otor-

gando.a la materia marítima rango federal, y aunque se hace., 

la salvedad expresa de que a esta explotación podrán tener - 

acceso los particulares, solo se da mediante concesión otor-

gada por el Ejecutivo Federal; y cuando se trate de extranj2 

ros se exige, además la intervención de la Secretaria de R1 

laciones Exteriores. 

Tomando en cuenta la fecha en que fue elaborada 

nuestra Carta Política Fundamental, es admirable el tacto de 

los Constituyentes de 1917 que no podían tener en cuenta los -

considerables avances de la ciencia y técnica actuales. No -

obstante, están cubiertos los aspectos jurídicos fundamenta -

les complementados por las reformas y adiciones a este artíca 

lo. 
Dentro del capitulo II que trata de las partes-

integrantes de la Federación y del territorio nacional, el --

articulo 42 constitucional estatuye: "El territorio nacional-

comprende: I. El de las partes de la Federación. II. El de --

las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares ad -

yacentes. III. El de las Islas de Guadalupe y de las de Revi-

llagigedo, situadas en el Octano Pacífico. IV. La plataforma-

continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y -- 



de los maree territoriales en 1$ s 

eXtensión y términos que fije el Derecho:Internacionaly - 

las marítimas interiores," 

Sl'exi e/ artículo 27 Constitucional se:sientan-:  

las bases del dominio directo de la nación sobre su territgL. 

rio'y su transmisión a loi particulares,constituyendo la pu 

piedad privada, fijando el tipo de politica y régimen econá 

mico del Estado Mexicano, en el articulo 42 del mismo orde-

namiento, se especifican los componentes que constituyen a-

uno de sus elementos que es el territorio. 

El artículo 48 constitucional complementa el -

tema territorial marítimo: "Las islas, los cayos y arreci -

res de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio -

nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos 

de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territo -

rieles, las aguas marítimas interiores y el espacio situado 

sobre el territorio nacional, dependerán directamente del -

gobierno de le federación, con excepción de aquellas islas-

sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción --

los Estados." 

El articulo 48 trasluce la idea legislativa en-

derezada a determinar con precisión lo que constituye la paL 

te marítima del territorio nacional y es de tipo enunciativo. 

En el capítulo In, que trata de las facultades 

del Congreso, el articulo 73 constitucional, eh sus fraccio- 



nes X XIII y XVII, se refiere a la materia marítima., 

krticulo'73 constitucional% El Congreso tiene-

facultad: fracción X. "Para legislaren .toda la República-.. 

sobre hidrocarburos minería, industria cinematogrifica, - 

comercio, 

Se sabe que los mayores &pósitos de hidrocar-

buros se encuentran en el área marítima, así como que el --

potencial minero de este sector er prícticamenteilimitadop. 

también, que el comercio que se realiza actualmente es, en-

un altísimo porcentaje, utilizando la vía marítima. En cuan 

to a la energía eléctrica, su obtención a partir del oleaje 

del mar es ya un hecho aun cuando actualmente se encuentra-

en etapa experimental. 

Artículo 73 constitucional, fracción XIII. --

"Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas 

o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes /1 

lativas al Derecho Marítimo de paz y guerra". 

La primera parte de este texto alude a. cir --

cunstancias de conflicto internacional,mas la parte relevan 

te a este trabajo es el de la expedición de leyes en el ám-

bito del derecho marítimo con lo que se afirma la idea de -

hacer a este derecho de la competencia federal, denotando -

la importancia que se le confiere. 

Artículo 73 constitucional, fracción XVII. -

"Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y- 



sobre postas ycorreos para expedir leyes sobre el uso y --

aprovechamientode las aguas de juriSdiccién.federaL.M 

'Sabido ta que el mar representa una vía de con 

nicación de primer orden, tanto de transporte de carga como-

de pasajerosl'encontríndose aquí de nuevo la explotación del 

medio acuitico en general. 

En el capitulo III de la Constitución 	que --

trata de las facultades y obligaciones del Presidente, el --

articulo (»len su tracción XIII, dice: "habilitar toda cla -

se de puertos l'establecer aduanas marítimas y fronterizas, -

y designar su ubicación." 

Esta disposición pertenece al ramo administrl 

tivoor faculta al Ejecutivo a proveer, dentro de la esfera -

de sus atribuciones, al ámbito marítimo. Lo relativo a las -

aduanas, así como lo que respecta a su localización, son de-

carácter fiscal, de estrategia económica. 

El Estado se allega los medios económicos ni 

cesarios para la consecusión de sus fines a través de los --

impuestos, los derechos y los aprovechamientos. Las percep -

clones del segundo tipo, que son las que se perciben en las 

aduanas, bien administradas, serian un importante renglón -

de ingresos para el Estado. 

El fundamento constitucional para la creación 

de una nueva Secretaria de Estadoyque en esta tesis se prop2 

ne, evocada a administrar la explotacqn de los recursos mil 



cional que a la letra diceu "Para el despacho del orden ad. 

h 

rios que establezca el Congreso por una ley, la que dietri-

uirá loa negocios que han de estar a cargo de cada Secre - 

,ministrativo de la Federación, habri un ndmero de secreta - 

rinos nacionales, se encuentra en el articulo 90 constitu - 

tenía." 

La ley a que se hace alusión en el artículo que-

se acaba de citar os la Ley Orgánica de la Administración - 
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Pública Federal. 

Dentro del despacho de los asuntos del ramo judl 

cial, comprendido en el capítulo IV, del Poder Judicial, se 

contiene el artículo 104 constitucional. Corresponde a los- 

tribunales de la Federación conocer: 	

 I controversias que versen sobre Derecho Marítimo." todas la 

 

arácter federal que se da a lo marítimo, ya que por el trl 

tamiento que nuestra ley fundamental le otorga, los conflia 

tos de este ramo serán ventilados en tribunales de jurisdic 

ción federal, con lo que nuevamente se confirma la mentali-

dad legislativa del Constituyente de 1917 para dar seguri - 

dad en un renglón tan importante para el país como sola ex-

plotación de los recursos marítimos. 

En suma. El contenido del presente capítulo—

trata de fundamentar la proposición de crear una Secretaría 

de Recursos Marinos, tanto desde el punto de vista teórico - 

como de la perspectiva del derecho positivo vigente. 

Una vez más se encuentra aquí el nivel 	de- 
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IV 

DERECHO 	 COMPARADO. 



, 7:n la 41tina7arte del caGítulo pro - 
Tnternaeic~ egt 1°1.011.1. 	.td 	::reltio'..t›.2->rec, 

eon 0.internacional. 

¿ Porqué de' la incluciln del Derecho 

Ilmonrudo en esto trabajo? 7sto ect,a selacio nano -- 

con algunos temas anteriormente tratadna en el curso 

de esta t4sio y con otros que a continuceir5n voy a - 
cznoner. 

3c ha dicho r7_,  que uuestre 
ni,5n -.arítimn en de reciente creacib y por lo tanto 
no h- tenido o dispuesto del tie:Ipo necesario para 
valorar sun logro.; y mucho Lonas para ,:.bar= 
tr% i.ir.lidad en unstnnte cambio, crecizientc y evo-
lunif5n. 

Isando se tiene ente sí un panaro.ma 

nuevo, imnreviato harta cierto punto, se tiende a a-

cudir, en son de referencia, n instituciones creadas 

por otros derecl.es y quo reulan ya esas materias - 

en 	respectivos países donde se dan. Y es natu— 

ral que asi suceda, pues, si atendemos a la creaci&n 

y donar:ello de las instituciones jurídicas de paí— 

ses relativamente j6venos o ainTle:leute, moz-:os. viejos 

,J0 otros, nGs cuontraos enr (11.10 etoLl 7,17:oo le 

nrlo re(:.-te crencib se ireirc.r. y ,:::-i 	buriel 



se'pcdria decir, calcan, en las institUcLunes de elsol 

palscO, que conreferencia a ellos,-  tienen ya un mar. 

YOr asentamiento en ratón directa del tiento y Por lo 

tanto han estsdo en posibilidad de Qesarrollarlas. 

Tomemos el"caso de nuestro país.' 

::.éxico, como todos los países america— 

nos, pertenece al tronco de las culturas europeas da- 

do el fenómeno de colonizac±ón y la correspondiente 

aculturación que sufrimos por parte de éstas. 

Sin dejar de considerar el hecho histó- 

rico, comprobado y comprobable de que,al contacto de 

dos culturas, estas re influyen mutuamente en alguna 

medida, aunque esta sea mínima y casi imperceptible, 

se ve que, por el hecho de la misma violencia de la - 

imposición que de su cultura hicieron los europeos - 

en nuestro continente tratando de sofocar y aún de -

hacer desaparecer todo vestigio de las manifestacio-

nes de las culturas autóctonas, no ce trata rle una -

mezcla o combinación, no se trata do que las culturas 

autóctonas hallan participado con las europeas en un 

proceso evolutivo conjunto y desde el puntlYlellts:—

que nos ocupa, de las instituciones jurídicas, diera 

como resultado y al cabo del tiempo un producto nue-

vo resultado de la citada mezcla; no, sencillamente 

los eurornos impusieron su cultura a los conquistados, 

tonada aquella c;:,zo el conjunto de todos los arnecton 



que la constituyen, •s deciro.esta tomada en su senti 

do mas amplio y global. Mamarca lo social, lo politi 

co y40 económico. 

Trasladando ya esta realidad histórica 

a nuestra legislación, vemos que efectivamente ésta -

se inspira directamente en la española, la cual lo ha 

ce a su vez de la francesa. 

Al surgir nuestro país a la vida econó-

mica moderna y concretamente a partir de la Indepen--

dencia,penetran, ya con mayor determinación, corrien-

tes de pensamiento filosófico, ideas políticas y for-

mas económicas de origen europeo que influyen nuestra 

evolución y desarrollo. 

Las logias escocesa y 	yorquina; las 

ideas de liberalismo burgués; posteriormente,en la --

etapa del porfirismo, la implantación del positivismo. 

IIe aquí influencias determinantes en nuestro país. 

En todo este proceso,evolutivo el país 

descuida renglones que podrían haber desarrollado su 

economía y por lo tanto, fortalecido su independencia 

política. 

Si juzgamos por los resultados veremos 

que réxieo no posee una economía desarrollada y esto 

se dice así, fácilmente, pero detrás de ello se en--

cuentra la imprevisión, la desorganización y la anar-

quía; el desconocimiento de nuestran necesidades y - 
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su estudio correscondiente con el objetivo de solucio 

narlaa. 

Llaga el momento en que nos damos cuenta 

y ahora sí, por comparación de otros países desarro—

llados, que es perentorio desenvolver nuestra economía 

de una manera armónica que es en lo que consiste. el -

verdadero avance, dando énfasis a los recursos que --

nos son más asequibles o abundantes. 

No hay más que observar a los °afees -

que poseen una alta técnica y que generalmente carecen 

de territorio de dimensiones adecuadas a sus necesida 

des, lo que los llevó al coloniaje y actualmente a lo 

que se ha dado en llamar neocolonialismo , para per 

catarnos de que utilizan lo que poseen, su técnica, -

para progresar y también para penetrar a: otros paí—

ses. Aspecto que ya se ha tratado anteriormente y --

que seguirá mencionándose en el curso de este trabajo. 

concretamente. Vemos como nuestro país 

al hacer conciente lo que los mares significan para -

su supervivencia, vuelve los ojos a los países desa-

rrollados en busca de instituciones que lo orienten -

en la creación de una propia; mas se encuentra con la 

situación que en el ramo concreto que se propone - en -

esta tésis, o sea, la creación de un organismo esta—

tal, especificamente una Secretaría de Estado que se 

ocupe de lo concerniente a todo lo referente a loe - 



recursosmarinon de que disponemos, no e=isten antece 

denten en otras legialacionwcontemporaneas. 

Se encuentran 'sil ejemplos de organis 

mos avocados directamente a lo mercante marítimo, Mas.  

ninguno de la especie que ce propone. Podemos citar 

a Francia cuyo comercio marítimo se encuentra regula 

do por la Secretaría Seneral de Marina Mercante, orga 

nizada conforme a la ley de 28 de febrero de 1948. En 

los E.E. U.U. se da un organismo autónomo llamado Ad-

ministración Marítima, establecido en el año de 1950 

y que substituyó a la antigua Comisión Marítima que 

se encargaba de realizar los programas autorizados 4--

por el acta de Marina iiiercante de 1936. En Argentina 

esta el Consejo Eacional de la Marina Mercante; y en 

el Brasil, la Comisión de Marina Ueroante creada por 

decreto el 7 de marzo de 1941, vinculada al Ministe-- 

rio de Transportes y que goza de autonomía administra 

tiva y financiera. 

No obstante que en el mundo contempo- 

ráneo existen más de una centena de países con litora 

les marítimos, solamente 19 cuentan con estructuras - 

administrativas qua en forma exclusiva (Ministerios 

de Pesnuerías) o combinada, tratan del estudio y apro 

vechamiento de ciertos recursos oceánicos: Botswana, 

elanadá, Tchad, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Jamaica, 

"auritania, Noruega, Paises Bajos,Per15, Inglaterra, 



República DsmOcrátida de Corea, República Popular Chi 

na,Sri Lanka, Surinam, Trinidad Tobago,' Uganda y URSS, 

Los.  Wininterioe de ~reos Naturales 

son de cuy reciente 'creación y no'suman•más de. trece: 

Ecuador, Filipinas, Haiti, Honduras, irá% Kenia, Li- 

bano, Malawi, Mauricio, Nigeria, Pakistán, Tanzania y 

Turquía. 

Hay todavía otro ejemplo de intento de 

solución de los problemas del mar, constituido. por -

los siguiente documentos: 1) Cámara de Diputados crea 

el Ministerio del Mar (Mensaje) , Comisión de Gobier 

no Interior, 3o1.:7 627-(71)-1, Santiago de Chile, l° 

de marzo de 1971, Salvador Allende Gossens y Humberto 

Mertones; y, 2) Subcomisión encargada de estudiar el 

Proyecto de Ley de Origen, en un mensaje que crea el 

Ministerio del Mar. Comisión de gobierno Interior, -

Cámara de Diputados, República de Chile. Sesiiin 1 39 

de 30 de junio de 1971. 

Por todo lo anterior' que Timen a ser 

los datos que reflejan la situación en que se encuen-

tra la materia del tema que tíos ocupa en manto al De 

recho Comparado se refiere, ce puede constatar fácil-

mente que para el efecto de la construcción y desarro 

llo de un organi2mo que se avoque al estudio y solu«:. 

ción de los problemas (lel mar, nos encontramos ante -

la situación de que, ci descontamos el ejemplo del -- 



.6]. 
Ministerio del '.511.4  instituido por el Doctor.Salvador 

Allende Gossens que arriba se menciona y que no dispuso• 

deViuticientatiempo para demostrar sus bondades y - 

aciertos, no se cuenta Con.itingdn antecedente al.respec.:: 

to, por lo quadebemos Ionclutr qué ha llegado el momen-

to de crear algo sin partir mas Que de la propia expe 

riencie, de le propia intuición. 

Para proporcionar una idea mis amplia acerca --

de lo que constituye la materia de este capitulolsedebe-

'encimo. o mío bien,  enumerar, las partes que consta - 

tuyen el derecho del met .; 

1.- Fuentes y desarrollo, sobre todo en el as - 

pecto internacional. 2.. El alta mar. 3.. Las aguas te . 

!Mortales. 4.. l'ahíta>,  golfos. 5.. Estrechos y cana • 

les. 6.- Rios. 7.- Rdelmen legal de los buques de guerra 

y de los mercantes. B.. Codificaci&► internacional de la 

navegación, comercio de ultramar y pesquerías. 

También integra el derecho del mar el derecho -

internacional del mar en tiempos de guerra y que se cona 

tituye con: 1.- Las reglas generales sobre guerra naval. 

2.- Fuerzas navales de los beligerantes. 3.- La determi-

nación del área en que se desarrolla la guerra naval. - 

4.- Consecuencias del rompimiento de hostilidades en el -

ámbito marítimo. 5.- Reglamentación de la presa marítima. 

6.- Neutralidad. 7.- Contrabando. 8.- Bloqueos. 9.- El dl 
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racho de visita, investigación, ycaptura. 

de presa y captúras navales en tiempo de guerra. 

Las tostuabres y los tratados en la ley marítima 

internacional, han tenido y tienen uni,preponderancli 

una vigencia indiscutible y determinante elle. elabore 

ci6n y efectividad del derecho del mar. 

A través de la aplicación de las costumbres y--

de los tratados, se ha fijado la posición de los paises-

can respecto a los diferentes aspectos del Derecho del - 

Mar,influyendo, al mismo tiempo, sus legislaciones nacig 

nales e incidiendo en el desarrollo y consolidación de -

esta materia, que cada die va adentrándose en la concieg 

cía de los gobiernos para constreftirlos a actuar con reg 

pacto a las soluciones que plantea la presencia omnímoda 

del mar. 

11 alta mar no ea de elegía pila ea.paetlealayl  

sino que •s un patrimonio camón de todos los paises del. 

mundo y es libre como el espacio superyacente y el sub -

suelo marítimo correspondiente a estas áreas. 

La conferencia de la Bague, de 1930, codificó y 

definid lo que se debe entender por mar territorial, co-

locindolodentro del limite de tres millas merinas. Con-

respecto a esta materia se pronunciaron también la Comi-

sión de Derecho Internacional y la Conferencia de Génova 

sobre el mar de 1958 y 1960. 



Nay, que.hicer notar 'que el Derecho del Mar, sobre-

todo en el ámbito internacional es la obra de los países-_, 

lie dieron orieffil el oonoIololinritlno en le nntidednd,  

y, modernamente,* los países que reputamos como desamo,  

liados, Presentindose el fenómeno de que, todos los de 

mis países que gravitan ea su esfera de influencia, han. 

adoptado de una manera o de .0trá y en muchas ocasiones 

re puede decir, calcado, la,:! Codificaciones que al respeta 

to han elaborado estas nación*, poderosas e influyentes 

y que no tienen otro objeto qme cuidar y salvaguardar sus 

intereses particulares como naciones predominantes que -

actúan unas veces por su cliente y otras en grupo o bloque, 

en defensa de intereses individuales o comunes, sigan el. 

caso . 

Los paises desarrollados, industrializados, a --

los que hago mención, son: los Soltados Unidos de Norte e.-

Lmirica, Francts, Inglaterra, Alemania. Con menos fuerza -

e influencia pero todavía muy por encima de los demis paí 

ses se encuentran: Holanda, Suecia , Noruega, Dinamarca. 

Los países de Amirica, Asia, Africa y la misma--

Australia, estin supeditados a alguna o algunas de estas 

naciones, o incluidas en algdn bloque y bajo la correspon -

diente dominación , o como área de influencia y punto es - 

tratégico de las potencias mundiales. 

Esto hasta cierto punto y con cierta relatividad, 

ya que como se sabe, por el juego mismo de las fuerzas oct 
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ndmicas que califican el quehacer político de lot dite 

rentes países, la Nación verdaderamente predominante en- 

el bloque capitalista lo es los Estados Unidos de Norte. 

Amárica:I'jnoltocialista f.:  

Pare aclarar mds este eltueeiSwde hegemonía de 

estos doa paises sobre los que se encuentran dentro de -

sus respeotivos bloques o áreas de influencia, citaré 

gunos ejemplos prácticos de las maneras como influyen - 

y determinan, por a3/ decirlo, la vida toda de esos paí-

ses sujetos a ellos. 

La Melnletraegn Pdblica Francesa ha tenido -

necesariamente que hacer intervenir en su administración 

a las máquinas computadoras de naturaleza electrónica --

cuyas patentes y firmas que las manejan son en su casi • 

totalidad, norteamericanas. Es el caso que como este th• 

po de máquinas que intervienen en la computación de de e 

tos <pelado el volómen actual de ellos no se podrían ma• 

alejar en otra forma,se modifican y cambian sus modelos — 

'constantemente, alcanzando un altísimo costo, se ha hecho 

usual el que no se compren sino que se alquilen. 

Se ha dicho que el acto político d• los Esta -

dos Unidos de Norte Amdrica determinande 1110 proporcionar 

más estas mdquinas al gobierno francds,por ese solo hecho 

se Becaria de balance toda la estabilidad de este gobiu 

no ya que, para no jr mis lejos, no se tendrían en tiem- 
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po los dlculos necesarios para emitir el presupuesto de 

ingresos y el correspondiente de.egresos. 

viene ra. ser, la'.0unta..de lanza a tra- " 

yds de la cual el país Estados Unidos de !forte América` 

ha ha intentado siempre penetrar el mercado común europeo y 

que en un pasado reciente ha logrado su intento. 

Alemania, desde las guerras mundiales fuá prác-

ticamente repartida entre las potencias triunfantes so -

pretexto de amortizar el pago de lo que constituiría la-

deuda de guerra. Los Estados Unidos se quedaron con las-

principales firmas alemanas de las que citaremos solamea 

te a la Volkevagen. 

Paises como Holanda y los nórdicos vienen a re-

caer en lo que se podría denominar en la jerga interna - 

cionalista como potencias medianas y no tienen en rea - 

lidad mayor influencia en los destinos de las demás na - 

ciones. Esto debido a la situación actual que guarda el-

capitalismo que ha alcanzado su etapa monopolista, impe-

rialista. 

Todos estos paises desarrollados, poseen ma - 

rinas que, sin excepción, estén diseñadas para servir a-

los propósitos mercantiles, existiendo organismos de in-

vestigación aplicada en algunos de los ramos que intere-

san a las economías de los países, pero, y esto es lo --

importante, desmembradas y sin Urmar un conjunto armtlni 



dei que se ocupe un organismo especializado, tal coá—

mo el que aquí se propone, que las abarque y unifique. 

Curiosamentey como seftalan, a mi parecer ame.. 

tadamentela 'can, totalidad de autóres'tanto de. berecho• 

Internacional como de Derecho Marítimo, se registra en - 

el ámbito del Derecho Marítimo Comparado, un paralelismo, 

una similitud en la codificación marítima de los países-

que sorprendería de no mediar las características comu - 

nes que impone la presencia misma del fenómeno físico --

del mar, sin importar ni latitud, ni ninguna otra consi-

deración que pudiera influir para hacer del Derecho Ma - 

ritimo, patrimonio exclusivo de una sola nación o de un-

país en particular. El Derecho Marítimo tiende a conver-

tirse, cada vez mas, en un derecho supranacional. 

El Derecho del Mar en tiempo de guerra con su-

reglamentación de la misma, de las fuerzas empleadas, --

del teatro elegido pera su desarrollo, de su declaración 

cuando se da en el ámbito marítimo, cuando se pronuncia.» 

sobre las presas marítimas en tiempo de guerra y de paz, 

cuando trata de la neutralidad, del contrabando, de los-

bloqueos, del derecho de visita, de los tribunales que -

dictaminan sobre las capturas en el mar y hasta cuando -

habla a futuro acerca de lo que constituiría el Derecho-

del Mar, cuando se tratan todas estas materias que cone-

tituyen t  unidas, el Derecho Marítimo, se advierten simi- 



litudes:que se explican' povque las codificaciones parti-

culares de cada nación y los tratados, convenciones y --

conferencies internecionales,-Se califican mutuamente, - 

interactuando en una forma:que podríamoi'llemar . sinér - 

gica 4 utilizando un términe específicamente de la »oil 

logia. 

Volvemos a notar aquí ytenemos que resaltar el- 

hecho de que nuestros países, simples proveedores hasta-

ahora de materias primas y como pueblos que no han alcas 

zado un desarrollo político discursivo y actuante, no --

intervienen directamente en este quehacer marítimo intez 

nacional total ya que, por ejemplo, en materia de guerra 

marítima no declaramos ni reglamentamos nada sino que -

seguimos al país que predomina en nuestra área y guía la 

marcha de los acontecimientos y que nos obliga a perma - 

necer con el en el triunfo o la derrota, con todas sus -

consecuencias que ya sabemos por experiencia histórica -

que nunca nos son favorables y a menudo se reducen a que 

continuemos en un sometimiento y estado de explotación y 

dependencia cada vez más acentuado. 

Cuando se examina la información proporcionada 

por las embajadas de los diferentes países y la que nos -

dan los autores autorizados en el tema que nos ocupa, nos 

tenemos que percatar que esos hechos y fenómenos de los -

cuales se da noticia, son experiencias ajenas que se die- 



rowy'den en situaciones y circunstancias geogríficas 

climatológicas, de momento histórico determinado y en g 

figica$ :Y sociales diferentes de las de nuestros-

tenemos que volver a la idea que motivó eate:-,  

trabajo y que constituye también su objeto y que es la - 

de crear conciencia de nuestra problemitica nacional to-

tal que no está desvinculada de la de dos demés pueblosT 

tanto de nuestro continente como de la de otros; proble- 

mética que descansa esencialmente sobre una base econó - 

mica con sus necesarias ramificaciones en lo político y- 

que, dado el tema escogido dentro de esta problemática - 

se refiere a lo marítimo. 

Llegó el momento en que la magnitud del problema 

planteado por la creciente población y la toma de con --

ciencia de la desigualdad que prevalece, rompe con los -

viejos cauces por los que se manejaba el problema que --

no obstante nunca tuvo solución aceptable ni aún a nivel 

de las circunstancias del pasado inmediato. 

El nuevo planteamiento requiere de nuevas solu-

ciones. 
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CAPITULO 
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REFERENCIA A LA SITUACION 

ACTUAL 

EN QUE SE.ENCUEITTRA 

NUESTa0 COMERCIO MARITILIO. 



a) Organismos descentralizados. eareciea,  

do de un organismo oómoel que se propone y que es el 
motivo y titulo de este trabajo de tedie profesional 

y no disponiendo de antecedentes al respecto que sir-

vieran de modelo o guía para su creación, ahora se de 

be hablar acerca de aquellos organismos y agrupaciones 

que, formando parte importante de nuestra economía --

dentro del ramo del comercio marítimo, constituyen el 

intento de encauzar la actividad conectada con el me-

dio acuático en general y para los fines que se propo 

nen, con lo marítimo en particular. 

Lo que se quiere decir es que, no te-

niendo una referencia directa y general que abarque 

la reglamentación y aprovechamiento de nuestros recur 

sos marinos, se tiene necesariamente que hablar de --

los organismos ya existentes y estos estan referidos 

directamente a lo mercantil, a la actividad de este -

tipo que se realiza mor agua y como'ya se dijo y para 

los fines específicos de este trabajo, por mar; aun--

que lo primero no quede excluido, naturalmente. 

Se impone pues exponer, tal como se ha 

organizado el capítulo presente, lo referente a los -

organismos descentralizados; sin olvidar los de partí 

cípacth estatal que se describirán en ente mismo in-

ciso. 

Habrá quo comenzar por decir que existen 



en México dos organismos descentralizados que abarcan 

materia marítima y que son : Petróleos lexicanos y Ca, 

mirtos y Puentes Pederales de Ingresos.  y Servicios Co—

nexos. De los cuales se tratará en primer lugar lo re 

ferente a Petróleos MexicanOs(MMEX) 

Petróleos Mexicanos es el organismo des 

centralizado por excelencia, pUee,adeaás de ser el 

más importante.ea el que tienemayor presupuesto. 

Antes de seguir adelante, seria útil el 

explicarnos el porqué de que tal institución, Pemex, 

sea una empresa descentralizada. 

Mos ocuparemos en primer término de la 

parte correspondiente a la teoría y concepto de lo.--

que, dentro de la Administración Pública oe entiende 

por descentralización. 

Siguiendo al maestro Gabino Fraga, se — 

puede escindir la descentralización administrativa en 

descentralización por región, por servicio y por cola 

boración. 

Según el mismo maestro Fraga se puede -- 

caracterizar la descentralización como una necesidad 

que surge dentro de la misma Administración.Plblica —

para el efecto de sumidotrar o prestar un determinado 

servicio encomendado. a la misma en forma eficiente y 

que se corresponda con la situación real en que se en 

cuentra la necesidad que se tiende a cubrir con él. 



Conviene en veces hacer narticimar en 

	

el Mrtejo del ,envicio 	los misnot »ue re.Van a bene 
fletar de 413te dotándolo de una pervonalidad jurídica 
7 :de un precut)ueste prcpiow.= Al mi,Cmo tiempo, e-yít 
culo de jerarquía que une y Unifica a loo órzanos de 
la Mministración, no opera: :5) hay que confundir 

con la situación en que ce encuentra, por ejemplo, el 

D.F., en que se dan tambien la2 características de r- 
perconalidad y patrimonio propiou y que sin embarco - 
esta vinculado dentro de la Administración con el ne-

xo de la jerarquía. 'ro, en el ceca no es así. 11 --
punto clave de la dezcentralización consiste nreciaa-

mente en que, con restecto al órcano dercentralizdo, 
no ce da el neno de jerarqu'la y ene re ha direladc, - 
dicánoslo acá, pare que la enprena de que ce trate se 

decc=olle atendiendo a los cánones de una emtresa -- 

	

privada. Como ejemplo 	, en el mec /2,(1 accsto de 1976, 
se dió una declrr.1:ión del entoncer Director de Penen, 
Inc. Jorge Diaz Serrano , en oye, entre otros concen 
tos y junto. 'e vieta acerca de esta institución y --

que han c.ervide sera conformarla hauta el presente y 
planen:tat,1 ..:›arrollo para el futuro, dijo que no era 

' conveniente ,-;1 .Jrnsfornar a Pemex en una Secretaría 
de 29t-do ri se/,uer-la er'e le inutitución, dedicada a 
la en-A.taión y beneficio de los hidrocarburos, si—
guiera rindien.lo y nrocresando con e) ritmo que lo ha 
hecho. 



En cuanto e su organiracién, Pemex esti con 

Mullo como cualquier organismo o empresa privada en 

la que el Consejo de Adminietraciin es el elemento 

rector y que en este caso está compuesto por nueve -- 

miembros de los cuales cinco son designados directa- 

mente por el Ejecutivo Federal y él resto por la Se - 

cretaria de P.acienda y la Secretaria de Comercio, con 

lo que se asegura el predominio de los intereses na - 

cionales y comunitarios sobre los de carácter privado. 

Pemex realiza trabajos de exploración y expl2 

tación que soportan su producción industrial; asimismo 

lleva a cabo actividades comerciales dentro de las - -

cuales la rama del transporte no deja de tener una - 

gran preponderancia. 

Muy importante es el renglón de financiamien_ 

to que está constituido por el crédito interno y el --

externo, explicitando Pemex el origen de sus recursos-

como sigue: propios, 66.04%; extraordinarios 2.99%; -- 

financiamientos 28.36%; existencia inicial 2.61%. 

Clasifica también gastos de operación 	- - 

43.16%;.inversiones 19.42%; liquidación de pasivo - --

7.19%; operaciones ajenas 7.30%; enteros Tesoreria Fe-

deral 0.28%; existencia final 7.81%; impuestos 14.84%. 

Dispone Petróleos Mexicanos de una basta --

red de buques en operación y de terminales de almace 

namiento y embarque marítimos. 
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Despu4s de haber expuesto el esquema general 

de la institución Petróleos Mexicanos corresponde - 

ahora emitir un juicio crítico a su respecto para en-

cuadrarla dentro de los fines del presente trabajo. 

lemex es un ejemplo de lo que constituye una 

empresa que funciona y esta en comino de cumplimentar 

sus fines y en donde el importante renglón de los - -

transportes ha alcanzado gran eficiencia. 

En cuanto a su ;lata se hace patente que la-

disponibilidad de buques que la forman hace necesario 

el fletar otros barcos pertenecientes a otras insti 

tuciones, generalmente de otras nacionalidades, lo --

cual representa para el país una pérdida o cuando me-

nos, el dejar de percibir una ganancia, Este faltante 

de equipo flotante podría ser producido en nuestro --

país. 

En cuanto a su crédito, a pesar de que en Mó 

xico se cuenta con la suficiente capacidad económica-

si no en el sector público sí en el privado, se recu-

rre a la importación de capitales lo que constituye -

un creciente endeudamiento económico y dependencia --

del exterior, lo que contribuye a que los países ex -

portadores de capital nos influyan y dominen retardan 

do nuestra verdadera independencia que tiene bases ip 

dudablementeoconómical. 



Las principales fuentes externas de aprovisi2 

namiento en cuanto a Pemex son: Chas, Manhattan Bank,': 

Kuhn Loeb Co. y First Boston Ltd.(Europa); Singer y. 

Friendiander Ltd.; Bayerische Landsbnk; The Pruden - 

tial Insurance Co. of Marica. 

Para la compra de los barcos holandeses se - 

continuó operando con Stichting Neederlandsche. 

Pinalmente s  se contrataron créditos revolved 

tes en el exterior por un total de 5,187 millones. 
Este es el panorama general de esta institu- 

ción descentralizada tan importante para nuestro des-

arrollo e independencia. 

Toca ahora tratar lo referente a Caminos y- 

Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos - - 

(CPFISC). 

Este organismo, ahora descentralizado, comes 

zó sus operaciones como de participación estatal con-

la denominaciód de Constructora del Sur, S. A. de C. 

V. y se constituyó como tal el 22 de septiembre de --

1949 con la finalidad de construir, adquirir, operar-

y explotar caminos, carreteras y puentes de peaje en-

la Repdblica Mexicana. Posteriormente, el 23 de agos-

to de 1956, cambió a Caminos Federales de Ingresos,-

S.A.de C.V. . Mcfs adelante devino en Caminos Federa-

les de Ingresos , creado por Decreto de 25 de julio - 



de 1958 y erigido en organismo descentralitado. E1`2 

(1 Marzo de 1959i pOr otro Decreto que abroga 

terior; se'. denomina Caminos y'Puentea federales de' 

Ingresos :.5r noptinde siendo organismo deacentralilado.,  

Por último, y por Decreto' de'27 de junio dé 1963, 

blicado en el Diario Oficial de 29 de junio de 1963,-

vigente a la fecha, se crea el organismo descentrall-. 

zado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Semi 

caos Conexos . 

La razón por la que se incluye este organis-

mo es por la que se deriva de la fracción VII del De-

creto de que se trata y que en su parte conducente el 

tablece que 	 "la Secretaria de Marina conserva- 

rá bajo su vigilancia los transbordadores a que se u 

riere la fracción IV", en la cual se especifica que - 

	 la operación de loo transbordadores se hará - 

de acuerdo con los requisitos de la misma Secretaria-

de Estado, eneionada". 

Existe, además, un organismo que con el ran 

go de Subdirección de Embarcaciones, creada el lo. de 

enero de 1974, forma parte de la Institución que nos-

ocupa y que coordina los aspectos técnicos, operatl 

VOS y administrativos, así como las superintendencias 

generales del Pacifico y las del Sureste y los depar-

tamentos a su cargo. 



Ideas de todas les funciones que lleva a m 

bo esta Subdireecién, que son sobretodo de vigilancia, 

y con el 'fin de que le efeetde el buen funcionamiento 

de les instalaciones y equipo flotante, y de que se - 

cumpla con lo establecido en las leyes marítimas y -

convenciones internacionales, sirve para coordinar --

las actividades que conjunta y complementariamente --

llevan a cabo le Secretaría de Marina, la de Obras --

Públicas, el Banco Nacional de Obras y Servicios Pd - 

blicos y la Asociación Mexicana de Caminos. 

Por el panorama que antecede CPFISC es un -

organismo sumamente importante dentro de la economía-

nacional dentro del campo de les comunicaciones. 

Su material flotante encaja en la denomina-

ción de transbordadores y a continuación daMos el - -

arqueo total nacional de nuestra marina mercante para 

der idea de la proporción que representa el organismo 

que analizamos: 31% corresponde a la flota de altura-

y cabotaje de Pemex; 26% a la industria pesquera; - -

25.8% al cabotaje, servicios públicos, recreo y serví 

cios especiales; 9.8% a Transportación Marítima Mexi-

cana(Tnt); 3.7;4 a Navimex; 3,7;4 MIS:. 

CPFISC, constituye otro ejemplo de lo que-

una empresa deacentralizada significa en cuanto a sus 

mdtodos propios de organización, funcionamiento y ma- 



o financiero. ...,—, 	.   

Esta empresa Cien por ciento del Estado, epl 

los remanentes:que resultan dé heberOubierto' la 

amortización del capitill  a lo construcción de nuevas 

visa de comunicación y adquisición de nuevos transboE 

dadores con el objeto de incorporar a los grupoe'so -

diales marginados e integrar las regiones apartadas s-

de manera que participen en forme unificada, en el --

desarrollo general del país. 

Se tiende a que los caminos de cuota y los-

transbordadores cubran la totalidad del territorio na 

cional, sobreponiéndose a los problemas que presenta-

la topografía de nuestro país, constituyendo auténti-

cos puentes marítimos que coadyuven al desarrollo eco 

nómico, edn en ramas tales como el turismo. 

Todo esto se logra mediante el cobeo de las 

cuotas por derecho de trd sito de las obras e cargo - 

del organismo en cuestión 	que atienden principalmea 

te a su régimen financie o, sin descuidar la economía 

y ahorro de los usuario, . 

Siendo Petra la visión general de la insti-

tución que arriba resellamos, trataremos de extraer --

enseñanzas y consecuencias en relación con el presente 

estudio. 

CPYISC cumple con los propósitos asignados 



a :linar por sus rendimientos.a la fecha. Por lo tanto 

creo sP podría.tomar'como guía para la creación de oz 

venimos similares cuando esto se haga necesario. 

CPFISC esta en constante expansión, lo que r2 

dunda en una mejor comunicación del país, ya que int2 

gra así los centtos de producción con los de consumo. 

Mucho se he hablado de que México produzca -

su propia flota mercante, cosa factible de no mediar-

la indiferencia que ha caracterizado a períodos ante-

riores de gobierno. Al parecer la presente administra 

ción.tiene la intención de dar alguna solución al pro 

blema marítimo de *leo, aunque sea en forma parcial 

y referida específicamente a la pesca. 

Nosotros no somos un país que por la natura-

leza de su suelo, topografía y clima , seamos predomi-

nantemente agrícola ya que en todo caso, lo seríamos-

minero. Pero contamos con casi diez mil kilómetros de 

costas y ahora con un mar patrimonial que abarca ya -

las doscientas millas y esto significa algo. 

C7TISC al igual que todos los organismos re 

feridos a lo maritimo,son susceptibles de alcanzar la 

autosuficiencia en base de una planeación a nivel gu-

hernamental,los capacite y dirija o asesore para al - 

canzar sus fines. 



b) Sociedades Cdoperativas. La Sociedad Coopere-

“va consiste en una esociación.dc Individuos pertenecien 

tes ala clale.trabajadora y que tiene como objeto ptocu . , 

social de Istos:por..medio 

de la acción conjunta en una obra colectiva. 

He aqui las condicionesHe segfi la ley, deben-

reunir las soldlades cooperativas de producción pesquera. 

Según la fracción I del articulo lo. de la Ley --

General de Sociedades Cooperativas (LGSC), éstas deben in-

tegrarse por individuos de la clase trabajadora (pescado -

res de oficio) que aporten a la sociedad su trabajo perso-

nal. 

Deben funcionar dentro de principios de igualdad -

en derechos y obligaciones de sus miembros, de acuerdo a -

lo estatuido por la fracción II del articulo lo. de esta - 

ley. 

Según la fracción VI del artículo 32 de la Ley Fe-

deral para el Fomento de la Pesca (LFFP), debe estar inte-

grada por no menos de 30 socios. 

Según el articulo lo., fracción IV, tener capital-

variable y duración indefinida. 

Conceder a cada socio un solo voto.- LGSC. articu-

lo lo. fracción V. 

No perseguir lucro.- LGSC, articulo lo. fracción - 

VI. 



Articulo lo. fracción VII de la LOW; 

alaí. el mejoramiento social. y económico de . sus 

diente ia acción 'conjunta de ditos en una' obra coleCtiva. 

Articulo lo. tracción VIII, que,ordena repartir loa 

rendimiento a prorrata entre los socios en función del tiem-

po trabajado individualmente. 

Las cooperativas ofrecen diversos tipos de benefi-

cio, que son: capacitación, equipos, especies reservadas a -

cooperativas, servicios médicos, créditos, mejores precios,-

infraestructura y exención de impuestos de carácter federal-

(del timbre por cinco años, sobre la renta, sobre ingresos - 

mercPntiles). 

Para constituir una cooperativa do producción pes-

quera se procede de la siguiente forma: reunión preliminar;-

obtención del permiso para su constitución de la Secretaría-

de Relaciones Exteriores (SRE). Todo esto de acuerdo con lo-

especificado en el articulo 80. del Reglamento de la Ley Or-

gánica de la fracción I del articulo 27 Constitucional. 

Existen dos modalidades en función de que las ac - 

tividades de pesca se realicen en aguas ribereñas o en Alta-

1:ar. 

La dltima fase la constituye la autorización que - 

otorcue la Secretaria de Comercio (SC) por medio de la Dire2 

ción General de Capacitación y Fomento Cooperativo que en -- 
1 

la encargada de estudiar la solicitud presentada., 



El panorama cooperativista de nuest 

.' tante abigarrado, ya que existen en todo el territorio na.. 

atonal, es decir, en todos los estados de la Repdblica, 

',que disponen de litorales. 

Las especies marinas más explotadas de nuestras 

aguas sonl'abulón, atan, camarón, escama, langosta, ostión, 

sardina, almeja, cabrilla, ronco, tiburón, pullo, charal. 

Toda esta actividad se lleva a cabo tanto como pel 

ca de altura como de ribera, predominando la segunda sobre-

la primera. 

De la totalidad de cooperativas existentes en el--

pais, la mayor parte se localiza en el litoral del Pacífi 

co. 

De la población dedicada a la actividad pesquera -

es ligeramente mayor la parte que corresponde a las coope - 

rativas, siendo el resto pescadores libres. 

Hay que mencionar ahora a los diferentes organia - 

mos estatales y de participación estatal que se relacionan-

con la pesca en general y con las cooperativas, en particu-

lar: en el plano de la investigación: Instituto Nacional de 

Pesca; Fideicomiso Unta) para el Desarrollo de la Fauna y --

Flora Acuáticas (FUDFyFA); Fideicomiso para el Desarrollo de 

la Fauna Acuática (FiDeFA). 

En el aspecto de planeación económica: Dirección de 

Planeación (Se); Comisión Facional Consultiva de Pesca (W); 



Productos Pesqueros Mexicanos.: 

H- - 

	

	En financiamiento: Nacional Financiera. S.A. - 

(uAllyisk)i aanco Nacional de Fomento Cooperativo (BAUFOGO), 

Fideicomiso Pesquero; Fideicomiso.Educaci4n Pesquera; - 

(FUDSVFA). 

Respecto a política tributaria: BAUFOCO; Secreta -

ría de Hacienda y Crédito Público. 

Comercio Exterior: Instituto Mexicano de Comercio-

Exterior (INCE); Banco Nacional de Comercio. 

Comercialización: Productds Pesqueros Mexicanos. 

Fomento general del sector: Subsecretaria de Pes -

ca; Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos - - 

(SUN); BANFOCO; FIDEFA; Fideicomiso Pesquero de Cooperati-

vas (FIPESCO); Comisión Nacional Consultiva de Pesca (SC);-

NAFINSA. 

Capacitación: Secretaría de Educación Pública 

(SSP); Subsecretaría de Pesca; Secretaría de Marina. 

Asistencia técnica: Instituto Nacional de Pesca; -

FIPESCO; Centros Superiores; Organismos Internacionales. 

Control de recursos: Subsecretaría de Pesca; Secri 

tarda de Marina. 

Las atribuciones de los órganos expresados en ma 

teria de pesca se encuentran en los siguientes instrumen--

tos: Secretaría de Comercio.- Ley de Secretarías y Departa-

mentos de Estado, de 23 de diciembre de 1958, publicada en- 



el Diario Oficial del 24 del mismo mes y ario, artículo So. - 
Subsecretaria de Pesca de la Secretaría de Comer- - 

cio.- Creada por Acuerdo Presidencial de 30 de enero de 1971, 

publicado el 2 de febrero del mismo año y cuyos rundamentos 

se encuentran en los artículos 26 y 28 de la Ley de Secreta 

rías y Departamentos de Estado y que delega en ella las fa-

cultades del ramo en los términos del articulo 80. fraccio-

nea XVIII y XIX a XXV de la misma ley y sus reglamentos. 

Existen otras direcciones y el Instituto Nacional 

de Pesca que dependen y complementan la labor que lleva a-

cabo la Subsecretaria de Pesca y son; Dirección General de 

Regiones Pesqueras; Dirección General de Tecnología Pesque 

ra; Dirección General de Planeación y Promoción Pesquera; -

Dirección General Jurídica. 

Fideicomiso Pesquero, creado por la Ley de Im -

puestos sobre la Explotación Pesquera, de 31 de diciembre -

de 1951, derogado por la Ley de Impuestos y Derechos a la - 

Ixplotación Pesquera, de diciembre de 1971. 

FIDEFA, creado conforme al Plan Nacional de Pis-

cicultura y Pesca en Aguas Continentales y cuyo acuerdo de-

constitución se publicó en el Diario Oficial de 24 de agos-

to de 197 I  quedando su desempeño a cargo de NAFINSA. 

El fideicomiso para adquirir embarcaciones y bit 

nes para la investigación y educación pesquera, fué creado-

en 1972 para dinamiaar el sector administrativo pesquero. 



:PUpPyr4, creado para la captura del camarón en-

1972i realiza  plánes pilo" Y ttibedeae:Cinco tideicomitios-

en este ramo. 

Existen¡ asimismo, organismos autónomos del Es, 

tádo como: Productos Pesqueros Mexicanos, S. A., de C. Voy 

creado por Decreto de 9 de febrero de 1971 y publicado el 

27 del m'llo mes y años BANFOCO,S.A.de C.V., creado en --

19111; Co:ntsión Nacional Consultiva de Pesca. 

El primero de estos organismos administra las-

empre3.;s pesqueras de participación estatal, que hasta an 

tes de 41  loeran por el Banco Nacional de Fomento Coope-

rativo, el cual, a su vez, coordina la construcción de --

'barcos pesqueros, quedando la Comisión Nacional Consulti- 

va de Pesca, creada por Decreto de 8 de diciembre de 1961, 

como órgano de consulta y asesoramiento de la Secretaría- 

de Comercio. 

Existe además, un último organismo autónomo--

denominado Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, - • 

creada por Ley de 27 de diciembre de 1970 y que tiene por 

objeto coordinar las actividades de servicios marítimos y 

portuarios en los pLertos marítimos y fluviales. 

Este viene a ser el panorama cooperativista -

en nuestro país. 

Toca ahora el extraer di estos datos, que con-

forman la realidad de nuestro país en cuanto a la situación 

de las cooperativas, ensenanzPs que contribuyan a la solu- 



buena aportación a 

la economia del pais pero adolece en lapróctica de dell'. 

ciencias que la .inhabilitan 'para llenar plenamente su co 

metido. Las principales son: 

.El desconocimiento total o parcial de los ordena 

mientos legales referentes a sociedades cooperativas por --

parte de los socios; la escasa preparación de éstos en as - 

pectos técnicos tales como los métodos de pesca, manejo, --

conservación y procesamiento de loa productos; la correcta-

operación de motores, refrigeración, aplicación de equipo -

electrónico marino y el desconocimiento de aspectos técni -

cos en general relacionados con los equipos de pesca; la de 

ficiente administración (corrupción de directivos); desco-

nocimiento del mercado, lo que origina que caigan en manos-

de acaparadores que explotan tanto a las cooperativas como-

al consumidor; la utilización de métodos empíricos en las - 

capturas que origina una baja productividad; equipos y em - 

barcaciones obsoletos;  la costumbre tradicional de capturar 

una sola especie; la existencia de cooperativas factureras; 

la venta del camarón al margen de la cooperativa; la no - - 

diversificación de la pesca en forma organizada; el endeude;  

miento constante de las cooperativas por falta de solvencia 

para cumplir con sus obligaciones crediticias. 

el renglón importantísimo del cooperativismo - 
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pesquero en nuestro país, se refleja la situación toda --

que se vive en el miamojtanto en el aspecto administrati-

vo, político y social. 

ilcononicamente no se les da el auge que las 

perspectivas de una cooperativa ofrece, ya que, sabido es 

que la producción nacional pesquera es insuficiente para-

cubrir las necesidades del país. 

Políticamente, las dependencias de las Secreta 

rías, han Migrado dé unas a otras como es el caso de la --

Dirección de Marina Meromte, hasta hace no mucho encuadr1 

da dentro de la Secretaría de Marina y actualmente dentro-

de la de Comercio y elevada al rango, dentro de ésta, de -

Subsecretaría, sin un fundamento auténtico o quizás por ea 

recer del organismo estatal adecuado. 

Las cooperativas de pesca deberían de pertene-

cer a un organismo que estuviera en condiciones, desde los 

puntos de vista ya enunciados, de cuidar de su administra-

ción y desmrollo. Este organismo , lo reitero , es la Se - 

cretaría de Recursos Marinos. 

En el aspecto social incide una vez más el pro-

blema de la preparación, ya que una actividad cono lo es la 

pesca necesita de una formación previa,determinada por los-

últimos rendimientos de la cienca y la técnica y a la que -

malamente puede atender la Secretaría de Comercio. 



e) Empresas Particulares... Pars iniciar esta • 

parte del trabajo, empellad por.trater ló relacionado 

con Transportación !With* Mexicana (M14), queiiunque. 

desde el punto de vista estrictamente jurídico es de pis 

ticipación estatal, de hecho es una empresa privada , -• 

en realidad la m.4..e importante de todas las de su remo, • 

ya que el mayor porcentaje de acciones se encuentra en -

poder de particulares. 

TM nace en el año de 1955, fecha en que un -

grupo de empresarios mexicanos se une pura formar una egi 

presa de transporte marítimo que atendiera el comercio -

exterior de México , entrando en desigual competencia con 

marinas mercantes ya bien asentadas, con experiencia y - 

capital. A la fecha en ,que Tliti adquirió su primer barco, 

"Anáhuac", no existía un solo barco de bandera mexicana-

en servicio internacional y con itinerarios fijos 

Se empezó a recorrer rutas que habían sido --

operadas por de de 50 anos por barcos de bandera extrae 

jera, cosa que significaba una importante fuga de divi - 

SGS. 

A partir del 11 de junio de 1955 se gestionó-

la utilización de las instalaciones físicas de muelles y 

bodegas en nueva Orleans y Nueva York, así como la basta 

red de agentes en puertos nacionales y extranjeros; sin-

contar lo que representa la adquisición de experiencias- 



acumuladas en un negocio maritimo en plena operación. 

T'odas sus,unidades:SonOperadai y tripuladas 

por mexicanosCon el mismo Indice de eficiencia qUe los 

noruegos y se esta en situación de operar rutas con iti-

nerarios fijos. 

Se crearon , en 1961. , filiales de TMM para. cu --

brir las necesidades de transporte marítimo. Estas em - 

presas son: raritima rexicana, S.A. y Servicios Marítimas 

Mexicanos, S.A.. 

En 1962, el Gobierno Federal adquirió el 30;) - 

de TIY, quedando suscritas las acciones en porcentajes -

iguales por Banco Eacional de México:  S. A., NAPIUSA, -

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

TIV ha venido incorporando nuevos servicios de 

línea en las principales rutas marítimas internacionales, 

lo que contribuye a desarrollar el comercio exterior de-

México, buscando nuevos y més ampios mercados para el va 

cremento y diversificación de sus exportaciones. Al efe2 

to ordena la construcción y organiza la operación de bal 

cos altamente especializados para la transportación de -

minerales, cereales , carbón, fertilizantes, cemento y --

otras cargas a granel. 

Sus unidades son generalmente construidas en -

astilleros europeos y para la realización de sus objeti-

vos colabore con componías como la TrasatlAntica Españo-

la. 



El intercambio internacional realizado a través 

de T::21 es de suMeAmportanciapara ?tóxico ya que se ex. 

portan en voldmenei considerables miel de abeja'.  ixtler,  

plomo l  plata, textiles, café, henequén, artesanías, eto.. 

Importando asimismo bienes de producción necesarios para 

nuestro proceso de industrialización. 

La diversificación de los mercados para los pra 

duetos mexicanos, encuentre en el servicio prestado por - 

TMM un valioso instrumento. 

A principios de 1971, TMM en combinación con -

la Compañia Trasatlántica Española, S.A., constituyó la-

Tras-t :exLine con la que ha establecido rutas entre puer-

tos mexicanos, centro y sudamericanos. Este tráfico se -

inició en 1966 transportando correo y actualmente, li --

oros, ferretería , granos, etc. e importando harina de --

pescado y concentrados de plomo. 

Este organismo ha tenido qun ir modernizando -

sus instalaciones y transportes de acuerdo con las nece-

sidades del país. Para ello, contrata la construcción de 

buques especializados en el transporte de contenedores,-

hasta en rimero de 455, la mayor parte de ellos destina-

da a carca refrigerada. En suma, el equipo utilizado re-

fleja la más alta técnica. 

Con esto hemos dado una visión general de - - 

TUM, onanismo quo puede servir de modelo para sentar -- 



las basas de nuestro futuro desarrollo marítimo y de me-

dio scuíticó en general. 

Podemos tomar ejemplOilisu organización econd. 

mica y administrativa y de les finalidades que persigue. 

Su régimen económico se rige por los principios 

relativos a la ganancia. Administrativamente tiene una-

organización a la medida de los requerimientos de una --

gran empresa en la que todo y todos tienen que funcionar 

eficientemente para que el organismo cumpla sus fines. 

En cuanto a sus finalidades son las de comu -- 
nicar y transportar, renglones importantísimos en cual - 

quier economía. 

TEM funciona, crece y progresa. 

Ya se expresó que el Gobierno no tiene sino un 

30% de las acciones de la Componía. Si sabemos que el --

Consejo de Administración de una firma es le que toma - -

las decisiones y fija el rumbo de la empresa, claramente 

se constata el hecho de que para que nuestro Gobierno da 

terminara esencialmente ese rumbo de que se habla, su --

porcentaje de acciones debería de ser cuando menos del -

51% 

Sería de desear se transformara e ThIM en un ol 

ganismo descentralizado al estilo de Pum o de CPPISC I. 

o que adquiriese el porcentaje antes mencionado para --

ajustar los fines de esta empresa a los requerimientos - 



MI esti funcionando y posee 

su.correspondiente cdmule'de experiencia. Seria 

to de:que el Estado se haga cargo de una empresa que 

mi modo de ver, constituye el gérmen de nuestro progreso.: 

y avance económico. 

Una Secretaria de Recursos Marinos podría ejes 

cer control de tal organismo o aún formar parte de aqué-

lla. 

Visto Lo relacionado con TMIÍ, trataremos ahora 

lo relacionado con Naviera Mexicana, S.A. de C.V. - - 

(NAVIMEX). 

Esta empresa, de capital exclusivamente priva 

do, se dedica a la transportación de carga y cuenta para 

ello con cinco buques propios y dos arrendados, aunque -

éstos pueden, eventualmente ser mía:dependiendo del vo-

ldmen de carga a transportar en un momento dado. 

Los itinerarios de todos estos buques,estin -

sujetos a cambios, dependiendo de la demanda de servi --

cios que en una determinada época tenga la empresa. 

Las rutas que cubre NAVIMEX son también de --

tipo internacional, pero predominan las trazadas en to-

do nuestro Continente. 

Debo decir que toda la información relaciona-

da con este empresa y que aquí expreso, me fuer proporcin 



nada en el Departamento de Operaciones de le Empresá ote. 

tratamos. ypersonálménte nor.eY Sr. Ernesto E. Juárez 

Jefe del mismo quien expreed opiniones de' criterio'y~, 

documentadas con respecto, no solo a la empresa de la 

que él forma parte, sino en relación e TMM (el la cual -. 

trabajó) y en general a toda la cosa naviera mercante de 

nuestro país, con respecto a la cual tiene 22 años de --

práctica constante. 

he indid_primaramente, que TE M constituye una 

competidora de PAVINEX, siendo tal competencia ruinosa -

para esta dltima. 

A mi presunta de que si estimaba beneficiosa-

para la firma el que el capital del Estado participara en 

ella, me expresó su franca disposición en pro de esta in 

versión, aunque y desde luego, sin que por ello el Esta-

do determinara Los destinoi de ILumax. O sea, que seedn 

él la empresa se beneficiaria con la aportación económi-

ca del Estado pero como socio menor. Claramente se ve --

que este es un concepto que se encuadra dentro de los --

pertenecientes a la iniciativa privada. 

!e participó de su desconfianza en relación -

al manojo de la empresa con métodos burocriticos, ya que 

siempre que el gobierno a través de alvuna de sus Secre-

tarías de 7.8tedo, llevaba a cabo algún proyecto, éste se 

realizaba mal. 1e citó el caso de la terminal de trena - 
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bordcdores de Mazatlén, Sin. que fué mal realizada pues... 

su situación no  sa atendió :a la dirección que lleva - 

el oleaje al 'penetrar en ella y qUe tampoco se le dieron' 

las dimensiones adecuadas para la maniobra de barcos de-

esloras superiores e los 70 metros, que es lo que mide - 

el muelle. 

Posteriormente, Ingenieros y técnicos extranat 

ros se pusieron a la tarea de protegerlo con otra obra -

complementaria de la primera y con la consiguiente dila-

pidación de medios. Esta obra fué realizada por Ingenie-

ros Navales. 

La razón que did el citado señor Juárez, apar-

te de las técnicas, fué la de que los usuarios o benefi-

ciarios de estas obras no fueron consultados. 

En otro renglón, me dijo que 41 considera que-

las disponibilidades actuales de instalaciones y perso - 

nal relacionados con el comercio por mar de nuestro país, 

son suficientes pero que, comparadas éstas con las de --

otros paises, especialmente tales como Noruega, Estados-

Unidos de Norte América, Holanda y en general todos los-

industrializados, es insignificante. 

En relación a la obtención de datos que confor 

;,taran la investigación relativa a este organismo, tengo-

que expresar lo siguiente: al tratar de profundizar en -

el. tema, me encontré con la negativa de otra 1 departa - 



mentos y se me dijo que toda informacidn sobre la es -

presa era estrictamente de ciricter privado 

Lo mismo ly esto constituye otro parínteele 

ilustrativo y sintomático, me sucedió cuando quise elle 

garme datos sobre la industria pesquera privada. Al efeg 

to, me dirigí a la Cámara Nacional de Pesca que agrupa a 

los armadores del país. Se me informó que éstos, no de - 

seaban participar a nadie de sus actividades y domici --

líos por temor a la fiscalización y al control del Esta-

do, todo lo cual demuestra la poca contribución que por-

parte del sector privado obtiene el Estado. 

Para terminar, me referiré al transporte de per, 

sonas que en nuestro pare se lleva a cabo, si desconta - 

mos a CPFISC, exclusivamente por compañías extranjeras -

de las mis diversas nacionalidades y de las cuales Agen-

cias Generales Maritimas,S. A. de C.V., (agentes de bu - 

ques) no son sino oficinas de boletos y representantes - 

de estas compañías en Y,éxico, que a continuación mencio-

no: Flagship Cruises, Italian Line, Cruise East, Lloyd - 

Triestino, Polish Ocean Linea. 

Agencias Generales Marítimas, sostienen sucur-

sales en los principales puertos de ambos litorales en -

nuestro país y en algunas ciudades del interior. Los - - 

enunciará: Ensenada, Guaymas, Mazatlin, Acapulco, Tam -

pico, Veracruz, !lanzanillo, Contzacoalcos, Salina Cruz,- 



Lázaro Cárdenas, Ciudad Obregónj Cuadalajara y Monten«. 

Citará que desde que se d16 la baja de nuestra:.  

moneda se ¡fleté el movimiento «PIJO* 	un  75% Y 4114L 
elgruesOde los que utilizan los servicios:de NAVIEJW.,  

son en un 90% de nacionalidad norteamericana, lo que en-: 

si mismo constituye un dato valioso en relación a nues 

tra economía ye que'denota la baja capacidad económica - 

de la mayor parte de nuestra población. 

Finalmente dirá que todo este movimiento marí-

timo se complementa con la intervención de aduanas ,que 

a continuación menciono: TRAFIMEX INCL, C.A. de C.V. con 

Patente No. 520, Registro No. 105 y cita en Veracruz. --

TRAFKES, S.C. con Patente 221, Registro 21 y domicilio -

en el Distrito Federal. TRAFUN, S. C. con Patente 67, -

Registro 2 y localizada en Manzanillo, Col. 

Estas agencias aduanales son meros negocios --

privados que se encargan del trámite y papeleo ante el -

gobierno de nuestro país. 

Vemos por todo lo expuesto, que la eituacidn. 

actual en que se encuentra nuestro comercio marítimo, eja 

caja perfectamente en el cuadro general de nuestra econ2 

mía y no constituye una excepción, es un síntoma, un ell 

mento de juicio en relación al problema económico, poli- 

tico y social total. 

Se manifiesta claramente a través de este es- 
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CAPITULO 	VI 

NUESTROS PRINCIPALES RECURSOS EARITTOS-- 



a) Flora.• El conoelmientode los recursos correa:, 

Imindientes a la 	marina en el mundo entero, no es ex- , 

tensó ni mucho menos profundo sobre'todo:0110- comparamos 

con el de les plantes di superficie. Esto, debido princi-

palmente e que la flora:de superficie, por rezón natural, 

he sido mío estudiada, ya que para allegarse conocimiento 

acerca de la marítima, se ha requerido del desarrollo de-

la ciencia y la técnica en readn de que el medio acuético 

es un ambiente en el que el hombre no se pliede desarro --

llar con la misma facilidad que en el terrestre en fun -- 

ción de su fisiología particular. En suma, el conocimien-

to de nuestra flora marítima, de parsí incompleto por las 

razones expresadas, se restringe a las aguas situadas - -

cerca de nuestros litorales. 

De las aguas profundas no se sabe nada, précti- 

cemente. 

La flora en general se compone de dos grandes -

clasificaciones a saber: fanerógamas y criptógamas. Las -

primeras, también llamadas angiospermas, son las que pro-

ducen flores y fruto; las segundas no producen ni lo uno-

ni lo otro, son gimnospermas. 

En el medio marino, las fanerógamas equivalen a 

pastos susceptibles de entrar en el consuno nutricional. 

Se estima en 250,000 el número de especies vi-

vas de plantas superiores, de las cuales solamente el 

0.018% o sea , 50 especies , son marinas. 



Existen también unos microorganismos llamados ••• 

bacterias que aunque dentro de los vegetales, no se 

Comió plantas. vejan  en la Matice 

Ahori bien, laisigas,marinad, de las que exia 

ten numerosisimas especies, son las más abundantes y es'''. 

tudiadas, encontríndose que tienen numerosas aplicacio 

nes. Existen más de 30,000 especies de las que una'pro • 

porción muy alta son marinas. 

En los mares mexicanos hay 12 especies de algas 

conocidos. 

Para ejemplificar acerca de la importancia eco-

nómica de las plantas marinas resumiri dos trabajos de 

investigación llevados a cabo en el Instituto de Biolo -

cía de la UNO. 

Agar o sargazo rojo.- Las algas egarofites - -

constituidas por un gran ndmeró de géneros y especies de 

algas rojas marinas son usadas actualmente como fuente • 

de altar-altar o gelosa con multiples aplicaciones en la 

indutria. 

La explotación del sargazo rojo se inició en 

Mhico hace Ms de 25 años. La cosecha se realiza en las 

costas de la Península de Baja California en lugares de-

fondo rocoso y hasta una profundidad de 16 metros. La --

.cosecha se creed° todo el año por medio de buceo de es-

cafandra. No existo vado pura la 1,.spenie. 



EY eget tiene una, gran variedad de aplicaciones 

en la industria, siendo muy importante su empleo para la 

réélizáción de estudiowen,labOrateriOs mierobiológicoa. 

No siendo tóxico leumenta ceda vez més su consumo en lo 

fabricación de confiteria'y de conservas alimenticias 01  
mo son la de la carne y el pescado, aplicándose también 

en pequeñas cantidades a cereales y otros alimentos. 8e-

usa además como emulsionante en laxantes. Se utiliza ta; 

bién en la elaboración de cosméticds, cueros y en las --

industrias textil, fotográfica, papelera, etc. 

Parte del producto natural se destina a La ex - 

porteción como materia prima , principalmente a los Esta-

dos Unidos y al Japón, procesándose solamente una parte-

en México. 

Si se incrementara la producción de agar y su -

industrialización, se obtendría un mayor beneficio del -

que representa la exportación de la materia prima a loe-

mercados internacionales. 

El segundo ejemplo lo constituye el sargazo gi-

gante.- Todas las grandes y algunas de las pequeñas al -

gas pardas marinas, contienen un mucílago localizado en- 

la pared celular 	el cual, tratado químicamente produ- 

ce un compuesto nuevo llamado ácido algínico, insoluble-

en agua pero con gran capacidad para absorberla, dando -

altas viscosidades. 



Lee aiginatce de los metales pesados forman mi 
tesieles de tipo plástico cuando están hd2edos y se endla 

recen el secar 

La variedad de propiedades del efoldo algfnico 

de,sus diferentes sales, le da' a su producción un mas.• 
cado con amplio rango de aplicación en diversas indas -
trías. 

En Eáxico es le principal fuente de ácido al- 

glnico. 
Su cosecha se Inició en nuestro país en 1956,-

ocugando actualmente el secundo lugar entre los produc -

tos marinos que se explotatS en Baja California. 

Se encuentra a profundidades de 3 a 35 metros 

realizándose su cosecha durante todo el apio y no exis --

tiendo vede para la especie. 

La cosecha del sargazo gigante incluye, mez - 

cladas en pequeña cantidad, otras algas pardas. 

Entre los muchos productos en los cuales se 

usa Itc,ido alginico se encuentran en la industria farma—

céutica, la producción de antibióticos, sulfas, aspiri -

nas a  polvos hemostáticos, laxantes, pastas dentrificas,-

emulsiones y ungüentos. Se emplea pera impresiones denti 

les y ortopédicas. Por sus cualidades coloidales no tóxl 

cae, se usa en la elaboración de quesos, cremas, helados, 

jarabea, ensalada•, pastelería y confitería. En la influí 



triall.zeeib del hule se aplica para la fabricación de 

latex, sintiticos y endurecedores de llantas. le emplea 

en le fabricación de adhesivos; para la elaboración de 

empaques de papel Y cartón) productos relacionados con'  

ceras, pinturas, ~blies separadores de baterías y mu-

chos rufo. 

El producto natural se exporta íntegramente ca 

mo materia prima a tos Estados Unidos. 

Seria interesante hacer todas las investiga 

clones referentes a la industrialización de este valiosí 

sino recurso marino, a fin de evitar la salida de divi - 

sas, cubrir las necesidades del país y entrar al mercado 

internacional de la industria de loa alginatos. 

A partir de estos hechos se impone extraer al 

gdn criterio para con ello tender al mejoramiento de «. -

nuestra base humana y de nuestra economía. 

La flora marítima mexicana es,potencialmente, 

fuente de recursos económicos y alimenticios que a la fl 

cha no se aprovechan debidamente en beneficio del país y 

mucho menos en forma organizada y planeada. 

Urge dar coherencia a todos los aspectos que-

componen. la  problemática marítima de r4xico por medio de 

leyes que se expidan al efecto. 

b) Fauna.- Una consideración preliminar sea 

ca de la fauna es la de que este ligada íntimamente ft la 



flora ya que', sun'cicloa vitales se: complementen Mutuamea:  

LOa:'pecas:14-filtdanen' 

como lo hacen tambiin con respecto a latemperatura 

otras consideraciones que determinan el medio. 

Desde el punto de vista biológico, tanto la --

flora como la fauna y los elementos del subsuelo forman-

una unidad indisoluble ya que se califican mutuamente, -

constituyendo el medio ecológico en el que se dan todas-

las posibilidades de vida y actividad que se_conocen. 

Nuestros mares poseen una amplia gama de pe - 

ces, muchos de los cuales son aprovechables y algunas el 

pecies, aprovechadas. 

Existen 5,000 especies en las aguas del Con u,  

tinente Americanos  calculándose en 20,000 especies la --

fauna acultica mundial. 

En México, existen 1,600 especies conocidas y 

se calculan en 1,500 mrís, las existentes en nuestras --

aguas y que no están clasificadas. De este gran voldmen, 

soto 35 especies que constituyen el 95% de le pesca na - 

cional, representan la explotación que de nuestra fauna-

acudticase realiza en la actualidad. 

De estas 35 especies, solamente alvinas aleen 

zen lo que se puede denominar como nivel satisfactorio -

de pesca, a saber: atón, abulóns  camartins  langosta, buz% 



chinango y mero. 

Estos niveles de pesca satisfactorios se obtii 

nen en les pesquerías 	como de me 

jores:que son las del noroeste¡ aunque las de la :Penínii' 

la de Yucatin también son buenas. 

Son buenas pesquerías tanto por su organiza --

ción como por sus recursos humanos y técnicos. 

En nuestro país, la especie más explotada es el 

. camarón y en este campo la Secretaría de Comercio por mi 

dio de su Subsecretaría de Pesca se ha visto en le nece-

sidad de regular la inversión debido á los grandes reo - 

dimientos que se obtienen de él. 

Nuestros recursos acuáticos estén clasificados 

segdn su uso en prioritarios y secundarios. Los primeros 

son: irrigacidn, electrificación y usos industriales y -

domésticos. Los secundarios son: pesca, piscicultura, ni 

vegacidn y usos recreativos. 

La producción nacional pesquera es realizada -

por los pescadores de sociedades cooperativas y permisi2 

narias libres. Examinando las cantidades aportadas por -

ambos sectores, se ve que el correspondiente al privado-

es mucho más importante en el periodo comprendido de - I•1 

1950 a 1974. En 1950 el porcentaje correspondiente a coi 

perativas fué de 46.2% mientras que el de particulares -

lo fui del 53.8%. En 19741 cooperativas 37.1%; particula 



li 
res 62.9;1,  

Las cooperativas explotan eipecies reservadas, 

ciue se venden directamente en el mercadeo extereevenee• 

tras que loe permisionarios explotan especies de.escami 

de consumo interno. 

Se hace necesario que se incrementan las capti 

ras y.se diversifiquen con el objeto de elevar el conswi. 

mo de°11:111111Ses mayoritaries de la pobleci6n. 

La carne de los animales merinos es rica en --

aminoácidos básicos que forman a su vez proteínas susceu 

tibies de abarcar la cuota diaria para los habitantes de 

nuestro pais. 

Para el aprovechamiento y beneficio de los --

productos del mar existen una serie de industrias conexas, 

complementarias de la actividad pesquera en el ramo de -

la conservación, almacenamiento, empacadoras, beneficia-

doras, deshidratadoras y enlatadoras. De todas estas • - 

existen en el pais 368 plantas. 

La industria pesquera nacional tiende e proce-

sar especies que se destinan al mercado externo (Estados 

Unidos), descuidándose casi completamente el mercado in-

terno. 

La inversión pesquera nacional este mal distrl 

buida, ya que el 711 se reparte entre los estedos de De-

ja California Sonora y Sinaloa, de lo que se desprende-

11111~ 



:la necesidad de impulsar: la creación,  d.. infraestructura 

pesquera en las demds zonas del pais. 

Tv:1975, -01.consumo nacional per capita era de 

6 kilogramos, delo qUe'se'desprende que l&démenda de, ' 

productos pesqueros en Léxico es reducida y esto a 'causa 

mayormente de su precio originado, a su vez, por el mona 

polio del mercado interno, a lo que debe agregarse la 

utilización de técnicas atrasadas, bajo aprovechamiento-

de la capacidad instalada, altas tasas de amortización,-

rápida acumulación de beneficios comerciales y anarquía-

y desorganización en las cooperativas; todo esto basado-

en una super explotación del trabajo de los pescadores. 

Hay que agregar e esto la acción de los intermediarios. 

Para desarrollar nuestra producción pesquera,-

se debe incrementar el nivel de ocupación, la industria-

lización de productos pesqueros, el fomento de las expoz, 

taciones y sustitución de importaciones, el fortaleci -

miento de la industria auxiliar (construcción de emberel 

ciones pesqueras, maquinaria, equipo, etc.). 

En regímenes anteriores y con el fin de desarra 

llar la actividad pesquera, se suscribieron varios con - 

venios. 

En 1971 por conducto de la Secretaria de Hacieja 

da y Crédito PlIblico con el Banco Interamericano de - 	- 

Desarrollo (BID), en el que intervinieron! la Organiza • 

ción para la Alimentación y le Acricultura de las tracto• 



nes n'idea; Presidencia, Secretaria d. merina, secrete • 
de industria y Comercio y le Empresa Productos Pes 
, 	. 	:• 

qUeism-Milicanot El'objetivo'de este ProE/arla:.. WCOnmtj, 

tuWel aumentó de la producción por medio de fuertes in 

versiones en equipos, barcos y sobre todo de personal --, 

tiente*. 

A lo largo de estas actividades, se pudo cone. 

tetar que la administración e investigación pesquera en-

México adolecen de la falta de planeación y coordina --

alón de tareas eapecificas. 

Para ejemplificar,mencionard la duplicidad de-

funciones de les dependencias gubernamentales que tienen 

nexo con la pelea y que tienden e justificar un precu --

puesto algunas veces excesivo. También la existencia de-

otras dependencias que no tienen porqué intervenir en mg 

terca de pesca y no obstante, lo haces. 

En cuanto a educación y capacitación pesquera, 

operan en la República 30 escuelas tecnológicas, distri-

buidas en 3aja California, Nuevo León, Sonora, Campeche, 

Vazatlin y Distrito Federal. 

En cuanto al transporte y distribución de pes-

cado al mercado y a las plantas procesadoras, se lleva a 

cabo en forma burda, caótica, primitiva e insalubre. 

Un 2roarama aislado de Investigación, coordi- 

nado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolocia 	- 



(conacyT), creado por Decreto Presidencial'. en 197h :le. 

lleva ''a cabo por la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, Secretarfade Marina Inatituto:Neolonal4a-,  

Pesca y:Secretaria 4e SalubridacUY Asistencia. 

Se impone llevar a cabo obras de infraestructu 

re que complementen la actividad pesquera y que son. diL 

tritos de acuacultura, control ambiental en lagunas lit 

ralee, caminos de acceso, dragado, plantas de hielo, in' 

talaciones portuarias, ferrocarril, aeropuerto, agua po- 

table, energía eléctrica y cuartos fríos. 

Considero ilustrativo el reproducir aquí la pa 

blicación del CONACY? denominada Programa Nacional de -

Ciencia y Tecnología para el Aprovechamiento de los Re -

cursos Marinos ndmert 13 de la Serie Documentos ;Mé-

xico, 1975t "No puede concebirse un programa de Ciencia-

y Tecnología para el aprovechamiento de los recursos ma-

rinos, sin incluir los servicios marinos siguientest caz 

tograda ear/timay datos oceanográficos, embarcaciones,-

estadísticas de producción pesquera, instrumentación - -

oceanográfica, inventario de recursos marítimos, precia-

sificación de material oceánico, predicción de mareas, -

oleaje y corrientes; pronóstico meteorot¿lco marino y vi 

gilancia de la contaminación." 

Y en relación a los estudios técnicos y supe . 

riores diosel COVACYT lo siguiente: "...aunque lee Uní- 



versidadeavinculadas con disciplinas marinas han heóbo, 

grandes esfuerzo', ninguna de ellas ha logrado consoli 

'darse debido a numerosas dificultades, especialmente,laf 

falta de objetivos, profesores de buen nivel,'inestabiW• 

dad, falte de continuidad en los esfuerzos y serias Li 

mitaciones económicas." 

es el panorama general de la fauna marfu 

ma de nuestro pala. 

c) Recursos del Subsuelo.- Esta parte del esta 

dio marítimo esta poco investigada y es conocida escasa-

mente, debido principalmente a le dificultad que presen. 

ta el medio subacuático en sí mismo, unido a la falta de 

recursos económicos y a una organización, que dada la 411 

portancla y extensión de la materia, tendría que ser a -

nivel gubernamental. 

Para empezar, y para usar un lenguaje técnica-

mente apropiado, no debe hablarse de subsuelo marido si-

no de fondo o suelo del mismo. La razón para ello esta -

en que, si el fondo de loe mares está inexplorado, prác-

ticamente, el subsuelo lo esta aún más. 

Z1 estudio del, fondo marino se ha limitado a -

las zonas costeras y en alguna medida, a la plataforma - 

continental. Esto, en el mundo entero. 

En cuanto a los animales que pueblan los fon -

dos marinos constituyen el tipo rae pesca que a México mós 



cúnvendr.la desarrollar Y que es la de alta mar; aunque 

tomando en cuenta nuestra situación, este tipo de pesca 

es hasta, ahora inasequible. 

En cuanto:a la:flOra o supuesta flore 

profundidades, dado que básicamente las plantas 

la fotosíntesis a partir de lalus solar, cuya 

dad disminuye a medida que se profundiza hasta llegara 

ser inexistente, le flora a partir de profundidades da 

das, es inexistente. 

Este inciso e) hace alusión principalmente a - 

la materia inorganica que se encuentre en loe fondos me-

rinos y a otra de origen orgánico, como los celenterados, 

que básicamente son concreciones de detritus principalmall 

te calcio y silicones. 

En el mar se encuentran todos los materiales -

que existen en la superficie; diluidas en el alma de loe 

mares se hallan disueltas sales y minerales como el oro. 

En relación a los recursos minerales, el mar -

puede ser dividido en cinco regiones: playas marítimas,-

agua, plataformas continentales, sedimentos y la roca mg 

ciza de los fondos marines. 

Diferentes minerales se extraen actualmente de 

las tres primeras regiones. De la quinta, nunca se ha oh 

tenido ninguna muestra de roca e pesar de que la capa de 

sedimentos para llegar al manto sea de tres kilómetros. 



énfasis sllocaliza•etvla,cuarta ?TOA  en- 

donde recientemente se han localizado bastos recursos 

minerales de, gran perspectiva •con6mica y muy polltexplg 

tada. 

Un gran numero de minerales son - de origen marl 

no, ye que fueron depositados en mares poco profundos y-

bahías que en alguna época del pasedo geológico fueron -

encerrados por los movimientos teldricos. 

Se debe a le acción del océano el que algunos-

minerales valiosos sean concentrados en las playas. A su 

vez, las corrientes de tierra firme influyen en la con • 

centrecidn de estos materiales. También el viento arras-

tra elementos que van a dar el mar. 

De los 60 elementos disueltos en el agua del-

mar que se conocen, solo 4 han sido extraídos y comercia 

lizados y'sont sal, magnesio, compuestos del magnesio y-

bromur¿ Comercialmente, ha fracasado la extracción di -

recta de otros minerales del agua del mar. 

Todos los elementos existentes en las aguas mi 

rinas son susceptibles de una gama inmensa de aplicacio-

nes industriales. Las plantas y animales concentran ele-

mentos tales como titanio , vanario, cobalto, etc!" etc. 

Sin ser el petróleo un mineral es, probablemefl 

te, el recurso de mayor valor y potencialidad en el me -

dio marítimo. Probablemente no hay otra industria que -- 



41aya'encerado mes grandes problemas técnicos. Por esta 

rezón se menciona,,sdemás, 	que las técnicas utilizadas 
, 	• 

para 'le extracción,` son extensivas y aplicables, con las 

adaptaciones del caso, a otros materialoWdel. mar. 

Todos los materiales, incluidos las arcilles y 

los oozes, tienen valor económico y constituyen fuentes-

potenciales de minerales industrializables. 

Si solamente el 105 de los depósitos del suelo 

marino fuesen explotables, las reservas serian de alredg 

dor de 10 millones de anos de duración. 

Los foraminiferos, los radiolarios y las diat2 

meas son los componentes mayoritarios de los sedimentas-

del fondo marino y contienen alto porcentaje de minera -

les. 

Los nódulos de manganeso, desde un punto de --

vista económico, son los sedimentos más importantes de -

las profundidades e incorporan cualquier mineral. Si so-

lamente el 15 de los nódulos resultara económicamente --

explotable para la minería, las reservas de muchos meta-

les a ellos incorporados se calculan en miles de años. 

Por lo expuesto resulta el que estos recursos-

son importantísimos. Para llegar e aprovecharlos es ne -

cosario el administrar y el orcanizar jurídicamente, ada 

mls de dotar del presupuesto necesario, la tecnolocla ade 

cuada, en vistas de utilizar racionalmente lo obtenido. 



FtnalTEn DE INFORMACI011 DEL 

CAPITULO VI. 

Instituto de Biología de:laUVAlt: Dra. Martha Ortega del 

Depto.• de Botánica y Maestro en Ciencias Antonio Lot 

Helgueras; Dr, Jorge Cabrera (Acuicultura). 

Centro de Ciencias del nar y Limnología: Sobre Fauna M 

rina, naestros en Ciencias Silvia Toral, C. 1.esendizi --

Rafael Segura del Laboratorio de Ecología de Foraminífe-

ros y Micropaleontología; del Laboratorio de Geología Ma 

rina los Ings. Geólogos Mario González y Arturo Carranza, 

tambián el Oceanólogo Raymundo Lacquanda C. 

Libro Lagunas Costeras 	varios autores participantes -

en Simposium. Compiladores: Agustín Ayala Castañares y - 

Foiarico B. Phleger. 

Contribución a la Planeación Piscícola y Pesquera de 114 

:<ice 	Biólogo Rodolfo Ramírez Granados. 

Cronquist 	BotlInica General. 

La Pesca en M4mico 	Federico Ortíz Jr. 

Comisión de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL) 

Instituto Mexicano de Comercio Exterior (InCE) 

Decretaría de Comercio.- Dirección Gral. de Estadística; 

Dirección General de Tecnología Pesquera; Estadísticas - 

3.!.sicas do Pesca Nacional; Dirección Gral. de Planeación 

y I'romocirin Pesquera; Dirección Gral. dr Regiones Pesque 

ras; Subsecretaría de Pesen y el. Instituto Nacional de - 



Ley Federal rara el Fomento de la Pesca 

Ley General de Sociedades Coope,rativas  

Secretaria ¿l'Hacienda y Cr4dito Público 

Organizacidn'.de las Naciones Unidas para la Alimenta - 

ción y la Agricultura (FA0). 

Presidencia de la República 

Secretaria de Marina 

Productos Pesqueros Mexicanos 

Fideicomiso Pesquero de Cooperativas (FIPESCO) 

Banco Nacional de Fomento Cooperativo (BANFOCO) 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

Secretaria de Salubridad y Asistencia 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CCN.ACYT) 

Programa Nacional de Ciencia y Tecnolone rara el - 

Annove0-,amirsnto de los Recursos Marinos No. 13 de la - 

Serie Documentos , Móxico 1975. (CONACYT) 

Fideicomiso para el Desarrollo de la Fauna Acuática 	- 

(FIDEFA.) 

The Mineral Resources of the Sea , John L. Mero.1965. -

Obra realizada en colaboración con el instituto de Recur 

ros Marinos , Depto. de Tecnología Mineral de la Universi 

dad de Berkeley,  , California. 

Origin  of Marine Phosphorites off Baja California ,1967 

P.eportorio 	 P.riórica Latina y la Sobara -- 



da sobre sus Recursos Oce4nIcoil 	(COUACTT)..1976 

Revista Marine Geolorr  V.5. 



CAPIT3L0 VII 

HISTORIA DE IinSTRA ORGA1:In:',,C I Cr 

ADnINIST RkTIVA MAhITIi% 



!Diestra hiatorie maritime " data de la Guerra de 

Independencia a la fecha', con ladreaci11.114 

marítima de- Mbico por 'José MAria,Morelday y Pa: 

realizó su diseno en Puruardn,Mich.., 

Este dato se puede tomar como e] comienzo de - 

'nuestro historial marítimo, por ser el movimiento indo - 

pendentista el que inició la preparación de las condici2 

nes que dieron nacimiento al Estado ::exicano. 

La necesidad, que es el rotor de todas las crea 

ciones humanas, intelectuales y materiales, fu4 la que -

llevó a la idea de la necesidad de creación de una mari-

na cara el país. 

Examinando la historia de México, vemos como -

los países non capacidad agresiva tanto militar como na-

val y utilizando diversos pretextos, enviaron sus flotas 

y tropas para hacer presión sobre nuestro gobierno, con-

la intención manifiesta de obtener ventajas económicas -

e influencia politica. 

Mencionarl al respecto el bloqueo francés que-

iur6 siete meses en el arlo de 1838. La intervención fran 

cesa .1c 1862 a l267. El desembarco de las fuerzas esoa - 

Aolas en Veracruz en 1861. La] invasiones yankis de 1846-

a 1848 y la de 1914. Tolo esto sin contar que hestd i. - 

fecha, nos vemos amenazados por al 7r:Iderto militar, nc - 

val 	econónieo de los ,:stador '.7r1doll do !ors.,  kmr5r1.7!” 



del que ha dado pruebas en Santo'Domingo, la Dominicana', 

etc. Latappriciónen 1856. y 1858 de escuadrillas espafto-. 

las antes del pacto de la Triple Alianza 

El 18 de narzo de 1830, se dé una 'iniciativa 

de Ley OrEánica para la Marina nacional, primer intento-

de sistematizarla y organizarla bajo bases fijas pare su 

servicio. 

Esta iniciativa de 1830,. se culmina, por efec-

to de la evolución sufrida , con el decreto que reforma -

la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, creando 

la Secretaria de Marina; reforma que entró en vigor el - 

lo. de enero de 1941. 

Las Memorias de la época, en los años de la --

Repdblica, nos hablan de la evolución de nuestra marina-

incipiente y que nunca cristalizó lo suficiente. 

En estos documentos históricos se expresan --

las realidades del momento y las perspectivas futuras, -

haciendo hincapié en la conveniencia de crear y desarro-

llar una marina que extendiera nuestro comercio por el -

mundo. 

Se fijo la creación del Almirantazgo, el 14 de 

noviembre de 1821, enlistzlndose los jeCes, oficiales, --

indtvi,juon de tropa y marinería y re catalogan y sítilan- 

1os bareo 	x1.5tenten 	eran uno: cuantos , ead todos- 

e(1 Inn1 	y dee. 



Al princlpio,',C1, CoblerITT'Ist-ima que.lamejore 

forma de tener en pocos abs una mariné floreciente, es-

1,1AeAlspensar toda 1.11 protección posibléa.411 tlercante.:: 

En una etapaen que es necesario. crearlo. todo, 

seplena0.0confiar- ali'dirección a extranjeros'qué 

crean en nuestra °mina. 

Ante la disyuntiva de considerar los gastos de 

la marina comoindtiles, Gómez Pedraza conviene en soste-

ner una fuerza naval adecuada a las circunstancias, con-

lo que ya desde entonces se vislumbra la paralización de 

la marina, a lo que contribuyen las convulsiones políti-

cas que empobrecen al Erario. 

José Antonio Facio, el 18 de marzo de 1830,,  --

propone le iniciativa de ley para la creación de la marj 

na nacional que consta de 14 artículos. Esta ley tiene -

como objeto la protección de nuestro comercio y atender-

a las comunicaciones marítimas, la conservación del te - 

rritorio y plantear las bases de creación de una amada. 

Esta ley queda relegada y confundida en el - 

desorden administrativo hasta que , en 1834, José Joaquín 

de Herrera renueva la inquietud por el tema y propone un 

servicio de guardacostas. 

Fué José Antonio Facio quien dijo que la poca-

dedicach5n de los mexicanos a la carrera ol:utica se de - 

bfa a la falta de estímulos y qua había que poner finta - 
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sis en la elevación del nivel de nuestro 'comercio 

timo y Pugna'por el estableeimiento de .aetilleroe richae. 

.cando todo ello al exiguo erario. 

En óá MemOria'de 22 de marzo de 1835, ,tosó 

rea Tornel al frente de la Secretarla de Guerra y Marina, 

se lamenta en la misma forma y por los mismas razones en 

visperls de la Guerra de Texas. Este hombre, con grandes`: 

sacrificios, había logrado reunir una flota de ocho bar- 

cos y atribuye a las razones y hechos expuestos, la péz 

dida de Texas, la desobediencia del entonces Departamen 

to de Yucatén y el bloqueo francés. 

Estos mismos hechos y opiniones aparecen en la 

Memoria de Juan Nepomuceno Almonte, de 26 de enero do --

181+0 y otra del mismo Tornel de 11 de enero de 1844. 

Vemos entonces, que en esta etapa maritima de-

Vóxico, la no planeación y la falta de elementos materia 

les hacen que el balance sea negativo. 

En Memoria firmada por Junn L. Velózquez de --

León, el 8 de marzo de 1845, se atribuye este fracaso nn 

iqtimo al menosprecio de lo mercante. 

Termina esta etapa con el Reglamento para al-

COrso de.Particuleres contra los Enemigos de la Nación , 

dado por Tornel el 26 de julio de 181+6 en plena invntin 

yanqui— En un cuarto de siglo a partir de la IndepentIes-

cia, ne se ha logrado el crear uro marina. 



importante recalcar. el .inter4s que despierta.: 

en esta etapa la fundación de escuelas auticas. Josó 

Blangió traslada de Perote aTiacotalpan, 18 aspirantes-

que pasan por orden del Presidente de'los Estadol Unidoa 

Mexleanos e la Marina Nacional, entre ellos, Tomjs marfil. 

Se da como fechas imprecisas de iniciación de- 

183 Academias Nduticas de Teeic y Tlacotalpan, la de --

lo. de julio de 1822 para la primera y de 24 de noviem - 

bre de 1824, para la segunda. U° obstante, hacia 1836, -

cuando Francisco García es nombrado Jefe de la Sección -

de Marina, Tlacotalpan desaparece; con Tepic ocurrir& --

algo similar hacia 1838. Ya hacia 1827 Tlacotalpan se ha 

bía trasladado a Alvarado y posteriormente a Córdoba. El 

2 de enero de 1841 Campeche inaugura su plantel que per-

sistirá hasta 1845. 

Si durante la República la inestabilidad polí-

tica impide la consolidación de una marina mexicana, la-

invasión yanki primero y la intervención francesa, mjs -

tarde proseguida por el Imperio, agudizan el problema. - 

uedamos indefensos ante los invasores. En 1849 Mariano-

Arista anota en el Tratado de Guadalupe el que se tuvo -

que desarmar y echar a pique a los buques de guerra exis 

tontas para que no cayeran en podar del enemigo; de allí 

que el gobierno por Decreto de 10 de agosto de 1848, con 

cede licencia ilimitada a la oficialidad. Para 1850 el - 
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Ministerio de Guerra y Marina¡ no ha podido adquirir bar-

cos y el número de elementos humanos, en lo que respecta 

a la :marina asciende al número de 22, contando el' euer-.. 

po político con solamente 20 

De la Memoria localizada de 1857 se refleja 

la pobreza y escasez de nuestra marina. Se pugna en ella 

por la instrucción náutica y se dictan las providencias-

para el estableciento de las Academias que generen ofi 

ciales de guerra. A partir de 1857 no hay mas referen - 

cías durante la intervención del Imperio. 

Mientras México fué una Ciudad lacustre limita 

da por canales, existen proyectos para la navegación co-

mercial organizada en concesiones que se pierden en la -

sola intención. Es hasta 1849 que cristalizan. 

En la Viga se construye un muelle para servir-

al movimiento de dos vapores cuyas rutas van a Chalco l-

TexcocO, Tacubaya 1  Guadalupe Hidalgo, San Ángel y Tlal -

pan. El 27 de junio de 1853, el Diario Oficial anota que 

el 24 del mismo mes y año, el vapor General Santa Anna 

ha excursionado a Mexicaltzingo y el Presidente emite un 

decreto el 20 de agosto concediendo nuevo privilegio ex-

clusivo a la Compañia Ayllón, Bonilla y Socios por 15 

w'ios. X su vez , la administración Imperial concede el 3Q 

de ennro de 1865 un permiso pnrm navegar con vapor en la 

1,111,,unm de Texcoco a la Sociedad de Mejoras Materiales de 
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la misma. Reinrtaladó Benito Ju,,Irez en la Capital, es- -

invitado a un viaje de prueba en el vapor Guatimoc en 

1869, coIe'Caldera'estalla secan refiere, Ignacio 11. Alta 

mirano. 

En bando publicado el 3 de junio de 1826 se 

programa una vía de comunicación entre nuestros litorales 

aprovechnnoo el tio.y por el Golfo de Tehuantepec. Ha .:-

bilndose otorgado originalffiente el privilegio de lo con-

cesión a un tal De Garay, pasa di mano en mano hasta re-

caer en extranjeros. Estados Unidos interviene, presto - 

nando y amenazando y después de muchas escaramuzas dipll 

mIticas, se celebra un tratado de neutralidad y se aban-

dona la realización del proyecto. 

Todas las circunstancias anteriormente resella-

das y que inciden en el debilitamiento de nuestro país,-

propician el filibusterismo de que son ejemplo William - 

Walker y Juan Napoleón Serman quienes pretenden conquis-

tar Baja California y proclamar la Repdblica de Sonora y 

Baja California. Finalmente Serenan es apresado por Blan-

carte. 

Dentro del caos que reinó de 1853 a 1854, nacen 

dos documentos importantes y trascendentes. El 27 de oc-

tubre de 1853, Santa Anna extiende el Reglamento para - 

al Buen Orden y Policía de los Puertos de Mar 	en el -- 

que su enfoca el problema de la obtención de personal Pa 

ru la marina, ya que se entablece el Jarocho de los 



xicanos de nacimiento el,mando y cargo de loa buques na,, 

cionales, obligando a solicitar y obtener le carta de 

ciudadanía 	los extranjeros. 

E1.30 de enero de 1854 se expide el 'Acta , de - 

Navegación para el Comercio de la República Mexicana 	- 

en cuyo articulo V se anticipa el 32 de la Constitución 

de 1917.al establecer lo que debe catalogarse como buque 

mexicano y le tripulación que ha de llevar; edemas, mar-

ce los requisitos del trdrico mercantil igualando a nuel 

tres buques y a los de bandera extranjera, auspidiando - 

al mismo tiempo la celebración internacional de trater5oc. 

A continuación se haré relación a le etapa de-

restauración y porfiriato. 

Es hasta el decreto porfirista del 8 de marzo-

de 1880, en que la fundación y proyecto de las Escuelas-

Náuticas se plantea sin duda alguna. El 8 de julio de --

1880 so crea una escuela náutica para el comercio maritl 

mo en Campeche y otra en Mazatlán, ambas regidas por el-

reglamento orgánico que fija método )  formación y dura --

cidn de estudios y practica, como también plazos y requi 

sitos de ascensos. La escuela de Campeche se inaugura el 

lo. de enero de 1882 y cierra sus puertas el 31 de di --

ciembre de 1894, ante la perspectiva de creación de la -

Escualo Naval Militar por parte de quienes se encontrn - 

han el frente riel Departamento de Marina. La escuela de- 
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V.azatlán opera de 1881 a 1894. 
En 1890, José 	de la Vela González, que he 

bie sucedido a Aneel'Ortíz Monasterio en el Departamento 

de Marinit. presentaun proyecto pera la erención de Una-

Eseuela Enval Militar al:percatarse que los egresados de 

las escuelas nllticas no son suficientes en nrmero y que 

la znayoría son de ascendencia e extracción extranjera. 

En 8 de enero de 1896, Porfirio Díaz expide 

el Decreto ndmero 130, publicado el 13 de enero de 1896- 

en la pátina dos rIel Tomo XIXIV, ¡h 	11 del Diario -- 

Oficial, donde se detalla el plan de estudios y práctica 

para los asPirantes a la Marina de Guerra y pilotines de 

la Mercante. Se propone, en vista de consideraciones - -

prácticas, la creación de una escuela naval flotante y -

dos escuelas practicas de vela que se inauzurarían el lo. 

de enero de 1898; las convocatorias habrían de aparecer-

en el Diario Oficial de junio de cada año. 

Antes que esto se realice, de la Veza González 

eleve una iniciativa o propuesta al General Guadalupe G. 

Derrinzáhal, Secretario de Guerra y Marina, en el mismo-

eentido con fecha 19 de abril de 1897 y que es un autén-

tico y hien pensado elanlel que propone se remita a la - 

c;zi:ava de 'Jiputados por conducto de la Secretoria de 7a-

eiendn, ya lue incluía el presupuesto de Marina pera el-

iO fiscal 1J,'97-l898. 



E1.21"de atirii de 1897 le iniciativa ss aprobó 

da y el Decreto correspondiente otorgado el 23 del Mismo 

lcual te apoyaleh el articulo.VI de la lay,da 

30 de mayo:de 1896 y artfculo.:único.de 17:d0:13clembre 

del mismo año. La inauguracién se fija Para el lo. de 

110 de 1897 y-su primer Director lo tul Manuel E. 1zegul 

rre Noriega, Capitln de Navío. 

'l 15 de junio de 1897, le Secretaria de Gue - 

• rra y ;'atina publica, en el Diario oficial, el Reglamen-

to provisional de la Escuela Naval Militar, con 21 tito 

los en lol que se contienen 207 artículos. 

Para terminar esta etapa se debe decir que la- 

Intervención y el Imperio dejan sin marina a México y, - 

hacia 1873 el adelanto es poco. 

En junio de 1886 se señalan con todo deteni -- 

miento los limites jurisdiccionales de las capitanías de 

ambos litorales, el escalafón de la Armada Nacional, el-

inventario de buques de guerra y sue movimientos. 

Hacia 1899, ia publicación de numerosos regla-

mentos hace que la Memoria de entonces sea voluminosa, -

aunque sobresale el proyecto de Código de la Marina rer 

cante que en siete capítulos contiene 323 artículos. 

Toca ahora tratar el período revolucionario --

que ouIrdnaron la expedición, en 1917, de la Constitución 

que actualmente nos rige y de la que mencionar,' que, al 

deroíy 	la de 1857, super6 a esta en casi todo los as - 



Por razones de economía de tiempo, aunque sin-. 

détriMentO delcontenldol  enteré,  hasta la sexta década. 

de este siglo ya que 'en el esnacio comprendido entre •  
el material que acabamos de resenar y la década mencio -

nada, no ocurre, salvo los datos precisos que inCluire - 

mos, acontecimientos de importancia referentes e lo me - 

rftimo. 

Todos sabemos a lo que obedeció la invasión yqa 

qul de 1914, que fueron las mismas esecialmente, que le -

han llevado a ejercer contemporáneamente el colonialismo, 

siendo estas la protección de sus intereseb.Esta inva 

sin que propició los actos de valor del pueblo mexicano, 

esté patentizado y ejemplificado por la resistencia pre-

sentada por el pueblo y autoridades del Puerto de Vera -

cruz y los actos de heroísmo colectivo y por lo tanto --

anónimo. 

La Escuela Naval toma parte en la defensa. 

Nuestra historia marítima está preñada de abu-

sos del extranjero y esto se debe principalmente a que -

la ley no apoya ni protege con entera claridad al nacional. 

Reflejándose esta situación en nuestra marina, se paten-

tiza por el desorden que vino a ser suprimido por la ---

Constitución de 1917 y_que culmina con la declaración --

por parte de Izaguirra Noriega, Comandante del Tabasco 



de qué al enarbolar el.  pabellón nacional esel indica tée 

tamente qué la dotación esta compuesta en sus dos ter - 

ceras partes cuardo,:menos por mexicanos. 

Durante la etapa revolucionaria no existen re-

ferencias que permitan valorer las modificaciones:1ml - 

pables de la Marina Nacional. Ea a partir de 1925 cuan-

do se elabora un programa naval. 

Debido alproceso bochornoso de 1929, llemo=ao. 

el proceso de los comodoros y con el objeto de rehau 

litar a la marina, OthiSn P. 3lenco, Contralmirante, 

Jefe del Departamento de Marina, realiza su Tnfor- 

bre el Programa naval con el fin de reestructurar 

t.rmada. Su contenido se refiere a la penuria del 7rr:rio, 

las alteraciones de la paz interior, la vecindad de un-

país poderoso y de la estructuración de una flota capaz. 

Todo esto lo lleva a cabo partiendo del análisis del u  

tado en que se encontraba la institución, haciendo ver-

la necesidad de una Marina de Guerra; propone la fornn.. 

de reorganización y elabora un programa. 

Rn 1932, el Departamento de Marina pare frenar 

los abusos en nuestras costas, elabora un programa na -

val tendiente e suprimir las actividades ilícitas pere-

que el Erario se beneficie con la restitución del cos—

to de las unidades y su mantenimiento. Los jóvenes tra-

tan de progresar bas4ndose en este proyecto y aunque no 
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logran tedossus_objetivos el EjecUtiVo• se v1'conatreli 

do aproyectar un programa de reforma a las unidades. 

,surge entonces-el convenio dé contratación con astille-

res espanoles, firmadós el 17 de jullo de 1933, 'para 

la construcción de dos transportes de 1. 160.0 toneladasy» 

10 guardacostas de 120:  y se activa la construcción de -• 

cuatro estaciones navales. 

;n los arios siguientes la actividad se reduce-

a recibir el Durango , crear escuelas de marinería a -

bordo del .Cañonero Bravo :y el • Transporte Progreso '-

aprobar la construcción de un dique seco de 2,000 tone-

ladas en Veracruz y otro en ranzanillo y proyectar la -

instalación de•los hospitales del Golfo y del Pacífico. 

• Siendo Presidente Manuel Avila Camacho'  el Con 

creso decreta la reforma a la Ley de Secretadas y Depar 

tomentom de Estado, creando la Secretaria de harina quer  

según el articulo único transitorio )  entraría en vigor-

el lo. de enero de 1941. Su primer titular lo fué el Ge 

neral de División Heriberto Jara, quien celebra contra-

to con la Comparda Mexicana de Navegación, S. R.L. para 

establecer servicio de navegación comercial por el li -

toral del Golfo y puertos extranjeros. 

rt4xico entra en la segunda Guerra Mundial. 

La Marina Mercante, por su importancia vital -

pare In pais, ea motivo de decreto es7)ecial de lo. do - 



tznio 4'1942 con el objeto de asegurar las unidades. A 

,13ta fecha se le ha llamado día de la Harina 

Una vez establecida la secretaría de Harina -- 

no hay enel ámbito administrativo suceso relevante Al-

guno hasta el sexenio 1964-1970. En este periodo se 

dan dos resoluciones trascendentales: la creación del - 

Mar Interior de California y la ampliación del mar tz 

rritorial. El primer decreto promulgado el 28 de agosto 

de 1968 y publicado en el Diario Oficial del 30 del mil 

mo mes y ano, sufrió correcciones publicadas en la r4 - 

de erratas del Diario Oficial de 5 de octubre de 1968.- 

Todo ello enmarcado dentro del Derecho Internacional y-

la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Conti-

gua 

El decreto publicado el 26 de diciembre de --- 

1969, que reforma los párrafos lo. y 2o. de la fracción 

II del articulo 18 de la Ley General de Bienes Naciona-

les que establecía un mar territorial con una anchura de 

9 millas (16,668 metros) establece uno de 12 millas. La 

extensión de 9 millas había sido establecida por decre-

to de 3 de agosto de 1935 y firmado por Lázaro Cárdenas 

Todo lo anterior culmina con los decretos de-

. 

4 de noviembre de 1975 y de 6 y 13 de febrero de 1976,- 

publicados en les miwnas 'eches citadas en el Diario - - 

Oficial y en Los que se selala la extensión de 200 ml 
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las a nuestra zóna econdmica exclusiva. 

Mediante el Decreto:  de 6 'de febrero de 1976; se 

adiciona el.,articulp 27 :Constitucional con el contenido 
ya señalado.' POr la Ley :reglamentario del párrafo VIII.: 
de este mismo articulo se establece el:  limite de 200 Mi. 

/las. 
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CAPITULO VIII 

LA SECRTARIA DE EZWBSOZ VARINOS 



a) NECESIDAD DR SU CREACICII 

1.- Desde el punto de viste del desarrollo del. 

pa/s.- La necesidad de creación -de la Secretaria de Ref , 

cursos Earinos propuesta desde el punto de vista del . 

desarrollo del país, es absolutamente indispensable, --

ya que sin ella a trav4s de la que se enfocaría le pro-

blemétice marítima de nuestro pais, se dejaría incomple 

to el desenvolvimiento armónico de nuestros recursos. - 

Sería dejar de lado un elemento abundante y valiosísimo, 

que como ya se dijo anteriormente, la evolución de un - 

país debe ser armónica para ser verdadera y firme; de - 

otra manera, unas ramas de la producción tendrían que - 

subvencionar a otras y aún suplirlas, lo que vendría en 

detrimento del avance nacional total. 

Conjuntamente con los capítulos I y II, el ea 

pitulo VII reseñe la panorámica General histórica, tan-

to mundial como continental americana y la de nuestro -

país en particular. Se puede, estudiando esta panorémi-

ca histórica y la actual, derivar de ella sus coas -

tantos que, con validez incontrastable, sobre todo si -

la jusaamos a través de los hechos y realidades resul 

tanten, nos indican las fallas y los errores con que se 

ha enfrentado y tratado de resolver nuestra problemética 

marítima. 

Así, vemos que nunca se ha puesto en práctica 
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non nuestra realidad para 

cualquiera de sur aspectos siendo por definición el 

trltamiento que se hace dedos hechos pasados (y en es-

te sentido aún el presente que transcurre ya es pasado), 

sirve pare normar el futuro ya que la historie es una - 

disciplina científica sujeta a leyes o constantes que - 

se repiten con periodicidad en el tiempo y en el espa 

cio. 

Tratando de aplicar este mótodo histórico a - 

hechos de los que se puede extraer cohclusinnes v,41idas 

para, en base del estudio de situaciones pasadas, reco-

jamos ln experiencia resultante y la plasmemos en he -- 

chos positivos que modifiquen nuestra realidad para me-

jorarla. 

Los hechos que nos presenta el estudio de -- 

na:)stra historia mar1tima, son aquellos que denotan un-

bandono casi absoluto ig nuestra problem4tica mnrftima, 

ye qUO vemos que no disponemos de nna mnrint‘_ mIrcant - 

soí'iciente, que evolucione de acuerdo a las t&Inicas 

la parte que aquí nos interesa, se dan una serie de - 

Sabemos que el 'estudio de la historia en 	- 

can- 

 explotar el elemento marítimo 

mexicano del que disponemos en abundancia, especialmen-

te desde que se declaró la zona marítima' económica con-

rucho menos se ha elaborado un.plan nacional acorde 

- 

ticua de 188 millas. 



de desarrollar aqui dentro de los estrechos límites 

que la naturaleza misma del tema permite . Consiste en 

poner fin a esta indolencia, a este rezaEo histórico,—

desrrollar al país en el aspecto marítimo )  creando el-

orr.anismo Eubernamental que se requiere para poner or - 

den en el caos administrativob dirigir la investignción; 

aplicar la técnica; educar al pueblo y procurar que haEa 

conciencia de esta problemlqica pues, mientras mayor 

sea el nivel de le masa, tanto culturel como científico)  

tIcnico y educecional, así como su grado de civiliza 

ción, mejores serk los administrodores ya que éstor 

surgen de los componentes de la población. 

pnrecer arbitraria la división en cuanto a los temas 

que encabezan los números pertenecientes a los incisos-

de este capitulo y probablemente r3eh así;  rinn la inten- 

2.- Desde el punto de viste económico.-Fodrl, 

se van produciendo en este campo. 

Carecemos) asimismo, .de una Inrina de guerra 

capaz de proteger el territorio nacional y especifica -
mente nuestra actividad maritima . dentro de la-que se -- 
incluye el comercio por mar. 

Esos son los hechos sobresalientes que marcan 

y circunscriben nuestra problemática marítima general.-

Las soluciones apuntan por si solás y ésto constituye -
el objeto principal de mi trabajo y que se ha tratado - 



'ción es expOner.los temas o rubros más generales 

tando de abarcar y desarrollar el tema principal pro 

puesto y al mismo tiempo poder analizarlos individua1 - 

aunque coordinadamente dentro de las posibilidades y,di 

cnenslones de este trabajo. 

No existe, desde luego, nada qué esté des 

vinculado totalmente de la economía y de la política.-

Esta Idea rice, como podre. notar fácilmente el que le-

yere esto opúsculo, todo el contenido del mismo. 

primero me impuse el tratar el desarro - 

llo general del país, fuá para hacer una especie de in 

troducción general al pensamiento o idea que trata de-

justificar la creación de un organismo como el que se-

propone y que da tftuio y sentido a esta tesis. 

ZI punto de vista económico es fundamental -

e imprescindible pues no hay acción humana que pueda --

pasarse sin los medios materiales, así sean mínimos, --

para llevarla a efectoiEstamos de acuerdo con la mIxima-

filosófica que habla de lo material como calificador do 

lo espiritual y no al contrario. 

-detonando la parte histórica relativa, vemos 

que uno de los elementos que han impedido el desarrollo 

(3e nuestra hasta ahora raquítica marina nacional, tanto 

mercante como de t.:nem.), es la falta de presupuesto; y-

hablo kie presupuesto como parte del Erario, porque es - 



timo qUe ut.organismo que le aboque n lOs rroblemas 

delmar debe ser de rango adwinistrativo, gUbernamentall  

por la importancia de la, materia T4e comprende. 

Safrimos de uno carencia aguda de presupuesto. 

Se propone, como medio dé solUcionarla, el otorgar rele 

vancia a renglones básicos de nnestrn economía y que bá 

sicamenta lo son de cualquier economía. Estos sont re - 

solver el problema del campo, eliminando completamente 

el latifundio y organizando la producción agrícola en -

todo el país en forma colectiva;en base de los produc -

tos de la tierra construir una industria nacional elimi 

nardo lo más pronto posible la competencia ruinosa que-

aún en nuestro propio suelo nos hacen las transnaciona-

les y aceptar la colaboración extranjera, debidamente - 

reglamentada, solamente en forma complementaria y en 

los casos en que esto sea indispensable.: su vez $  ele-

var los niveles de vida, lo que implica elevación de sa 

larios y remuneraciones el trebejo hasta hacerlos sufi-

cientes,con lo que se generaría el tan mencionado y has 

ta ahora no fundamentado en bases reales, ahorro inter-

no, el que ha sido expresado a nivel gubernamental en -

forma demagógica. De este ahorro interno se generaría el 

crAdito indispensable pera el funcionamiento de comer - 

ci-) g indurArie va  sin tener que recurrir 9 fuentes ex-

trnñas y siempre introsadas, lo que soportar{n nuestro 



autentico comercio económico y con lo que, al 

tiempo esa industria y ese comercio se fortalecerían y-

desarrollarían con bases y lineamientos nacionales. 

Lo Interior viene al caso y con referencia a 

nuestro tema, ya que ninguna rama de nuestra economía 

escapa a las deficiencias presupuestales, que tienen su 

origen, desde el punto de vista fiscal, en las bajas ta 

sos impositivas que en nuestro país alcanzan uno de los 

niveles más bajos del mundo. 

Para ejemplificar con un hecho nuestra rent 

dad,mencionare la baja capacidad adquisitiva del 80% de 

la población del pais que lo margina de la adquisición-

de satisfactores que abarcan hasta a los de carácter --

alimenticio fundamental. Sabemos que no toda la gente-

tiene acceso a los productos del mar, no solamente por-

su cultura alimenticia, sino básica y fundamentalmente-

debido a su exigua economía. 

Por todo lo anterior,se entina, desde el --

punto de vista económico, fundamental e indispensable -

la creación de una Secretaria de Recursos Marinos. 

b) La Dirección General de Marina Mercante. 

1.- Análisis administrativo.Se empezare por-

decir que el rubro mismo de esta dependencia delate el-

rango que ocupara dentro del Poder 7jecutivo l  su nivel-

e importancia dentro de la Adminictraci(Sn. 
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Una dirección no puede llevar a eabio'sue 

Soluciones directamente puesto que necesita de le—apro. 

bación de sus superiores jerárquicos. Tampoco goza de - 

un presupuesto independiente que'le permita financiar 

sus propias actividadea. 

Encomendar entonces, una parte del hacer dO 

una dePendencia del Ejecutivo a una simple Dirección, - 

por grande o importante que ésta sea dentro del organik 

mo de que se trate, es estimar que la actividad o mate-

ria encomendada a ese organismo con jerarquía de direc-

ción, forma parte del quehacer total del organismo su - 

perior que la comprende. 

Es característico del desarrollo y evoluc141 

de las institutiones, así como lo es de los organismos-

vivos, la especialización que es el resultado del creci 

miento en voldmen y complejidad de las funciones á rea-

lizarse., 

Es también una tendencia dentro de la Admi-

nistración Pdblica, el ir creando los organismos de di-

ferentes rangos que requiere la adecuada atención de --

nuestra realidad nacional y adn el de modificar los nom 

bres 3e las Secretarías y Departamentos de Estado, lo -

cual refleja un cambio en el contenido de la función. 

Ejemplo de esto último lo tenemos en el erg 

sente sexenlo que dió comienzo el lo. de diciembre de - 



xs 

1976 y que modificó las denominaciones de varias Sacre- 

tarias de Estado, limitándolas .o extandiXndolas en SUS-,  

funoiones‘ segh , e1 caso¡.pero bdsiOaMentecreando en 

realidad organismos diferentes a lbs antetiores, ya que 

el cambio de rubro implica una variante fundamental en.. 

el contenido dula función. 

Es el caso de la Secretaría de Recursos 

dréulicos que cambió a Secretaria de Agricultura y Re -

cursos Hidráulicos; también lo es el de la Secretaria -

de Industria y Comercio que hoy es solamente de Comer - 

cio; la Secretaría del Patrimonio Nacional, denota tam-

bién los cambios operados ya que ahora se ha transforma 

do en Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial; - 

anteriormente, el Departamento Agrario se había t'amero' 

modo y ascendido a la categoría de Secretaría de la Re-

forma Agraria. 

A partir de este razonamiento, que se estimaq 

sicamente correcto y que se fundamenta en la aprecia --

alón del estado actual que guarda nuestra administra --

ción ptiblica, se puedo ahora hacerlo extensivo a la si-

tuación que guardó por largo tiempo la antigua Direc --

Ici6n de Marina Mercante. 

So trata de analizar la tAtuación quo tuvo la 

Dirección de Marina Mercante, que de 10 el punto de vil 

ta administrativo viene a ser un intento, aunque nnít 



disperso aislado y firlancieramente deficiente 
frentar la problemitica marítima. 

Desde que fué incluida la Dirección de Marina 
Mercante dentro de la Secretaria de Marina, siempre tti• 
yo una situación de segundo orden por las razones que se 

expresen a continuación. 
La falte de conciencia de nuestra problerlá. 

tica marítima, tanto a nivel popular como gubernamental, 

ocasionó su encuadramiento desafortunado dentro de de - 
pendencias del Ejecutivo que no estaban ni están capa -
citadas para resolverla ya que están limitadas por su-
materia que expresa el. mismo rubro que las enuncie. Es-

to, para el caso de la Secretaria de Economia que pued—

a ser de Industria y Comercio y que además de la limi - 

tación enunciada 	encuentra la de que la multicitada - 

problemática marítima no abarca solamente lo mercantil,co 
mo se cree ha quedado probado a .lo largo de este trabajo. 

En lo refereate a la Secretaría de Marina , -

el encuadramiento de la mencionada Direclión fué aún --

más equivocado pues la simple referencia al mar que se-

comprende en el enunciado de esta Dirección, no es su - 
ficiet-te . argutnento para incluirla dentro de una Secreta 
ría avneada a lo militar y que relega cualquier otra -

cosa moteriu o persona que pertenezca formal o mate -- 

rialmunte al medio 
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Dentro delffiedioAe la Armada de nuestro pase,  
existe una pugna constante y perbanente con respecto 

situación que se constata comenzando con las-

escuelaS nediicas' que no son bien-vistas por la•Escue 

la Naval Militar, le que las estima como. competencia 

aunque esto•fuera solamente con respecto al'prestigio,-

antagonismo que se continúa fuera de los recintos peda 

Eégicos'mencionados y une de cuyas manifestaciones se -

concreta en la diferente remuneración y tratamiento prl 

ferencial que se otorga al personal militar con respec-

to al civil que presta sus servicios para la Secretaria 

de Marina. 

Al frente de la Dirección de Marina Mercante 

se encontraban un Director y un Subdirector que eran al 

Eunas veces procedentes de la Escuela Naval Militar y -

otras, de las Escuelas Náuticas. 

Antes de que la Dirección mencionada fuese 

trasladada a la Secretar/a de Comunicaciones y Transpor 

tes, conjuntamente con las también Direcciones de Obras 

Maritimas, Dragado y Senalamiento Maritimo, el Subjefe-

de la primera de las Direcciones mencionadas )  ademds do 

poner a mi disposición la documentación referente a és-

ta, me confirmó en lo que ye es del dominio público y -

que no refiero a la paupérrima situación financiera y -

de todo tipo de recursos, principalmente humanos, en -- 



137 

Ve lOs. Mantenia.  la  krmada de México l -que en realidad 

era el'een1r9 alrededor del dual se tomaban les resolu-

ciones concernientes a la citada Dirección y que tenían 

un marcado tinte Militar. 

interiormente, la Dirección que tratamos pa-

só a forMar parte de la Secretaria de Comunicaciones y-

Transportes con el rengo de Subsecretaría y el resulta-

do de este movimiento no se puede juzgar todavía dada -

la temporalidad transcurrida. río obstante lmcree que -

aunque ya dejó de ser parte de la Secretaria de Iarina, 

debe a su vez desaparecer de la primera de las Secreta-

rías mencionadas para, a su tiempo, y con la madurez --

indispensable que ya comienza a formarse alrededor de -

la concientización de nuestra problemática maritina pa 

se a formar parte de la Secretaria de Recursos Marinos-

que aquí se propone. 

2.- Su no adecuación a nuestra realidad.--

El capítulo VIII tiene que ser necesariamente de compi-

lación y complementador del trabajo desarrollado y que-

en realidad es una critica que pretende ser constructi-
va y que requiere precisarse. 

Por lo anterior se ve que la no adecue - 

ción a nuestra realidad y por lo tanto la carencia de -

idoneidad de un organismo tal para avocarse a la solo 



Ciórude estos problemas entendidos  con la amplitud , y 

profundidad que aqui se ha tratado de expresar, es ma 

nifiesta. 

Un organismo asi,:enclavado dentro de.nuetv.. 

ira.organización administrativa, es el producto y 

testación histórica de la tradicional abulia política " 

y baja conciencia social nacional que ya están desper - 

tando. El no planear el presente y no preveer el futuro 

da las funestas resultantes que resentimos y padecemos, 

que nos mantienen en las condiciones de supeditación y-

dependencia del exterior. 

Se desprende del contexto de esta tesis, de-

las posibilidades de nuestro pais en materia marítima y 

del conocimiento pdblico, que la solución a esta problu 

mática requiere de un organismo con mis jerarquía, más- 

organizado y mejor administrado que lo seria nunca une-

Dirección de Marina Mercante, actualmente Subsecretaría 

encuadrada ea la Secretaria de Comunicaciones y Trans -

portes. 

La no adecuación a nuestra realidad por par-

te do la que fuó Dirección de Marina Mercante, 171115 sinm 

pre manifiesta pues basta adentramos un tanto en nues-

tra historia marítima para conocer que desde los prime-

ros momentos de ella se requería de le creación de una-

organización referida a lo mercante y en la que penca -

ron algunos de los hombres que intervinieron en los mo- 



subsecuente glro que tomaron losacontecimiéntoe Y; 

nuestros problemasMeritimós a::todo nivel estas ideas-

mentos cruciales ,de nuestra hiatoria pero que,Por:el:  

principalmente por la ausencia de una conciencia de 

perdierOn. 

ta el - que se pensd en la creación de una marina mercen-

te, y en una marina de guerra solo como apoyo de la 

primera; o sea que se daba preponderancia a la amplia - 

ción de nuestras actividades de intercambio comercial - 

marítimo sobre la creación de una marina de guerra. 

tro devenir maritimo hasta desembocar en la Direcci4n - 

de Marina Mercante. Se ha tratado de demostrar en este-

trabajo que una Dirección tal, independientemente de 

que estuviern enclavada en uno u otro organismo gubernn 

mental, no abarca por si misma la totalidad de la com 

pleja problemdtica marítima nacional. 

clu/dn dentro de la Secretaria de Marina y el largo 

tiempo transcurrido desde entonces, evaluado su rendi - 

mieW,:oodn restringido a su propio ramo, tenemos que sa 

car en conclusión que ese organismo no estuvo ni esta - 

ría jamtls en situación de resolver la problemátlea me-

ritima de nuestro pais. 

En la historia marítima de nuestro pais con 

Consta también el azaroso recorrido de nues- 

Teniendo en cuenta el momento en que tul in- 

.. 
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El cambio operado por el actual Gobierno inp 

ne la necesidad de criticarlo. 

La Dirección de Marina Mercante pasa de la 

Secretaria de Marina a la Secretaria de Comunicaciones-

y Transportes, esta vez con el rango de Subsecretaria,-

lo que puede significar diferentes cosas. 

En primer lugar el cambio de referencia con-

lleva unA elevación de nivel y un mayor rango adminis 

tretivo, lo que la sitie en mejor situación para tratar 

su materia con mayor amplitud. 

En segundo lugar, el mismo cambio de una se-

cretaria a otra, presuponiendo por parte del Ejecutivo-

una mejor capacidad para la solución de los problemas -

del ramo hace pensar que éste conceptúa que la materia-

de que se trata tendrá mayores posibilidades en la Se - 

cretarfa a la que ingresa. Mas este cambio implica el -

que al incluirla en una dependencia cuya materia la - -

constituye la comunicación, el enfoque que se de a la -

Marina Mercante por este solo hecho, es el de que se --

ponga el ónfasis en las mencionadas actividades lo que-

darla un nuevo giro y matiz al problema. 

Creemos , asimismo, que con esta medida se e stt 

soslayando el problema principal consistente en el desa-

rrollo y ampliación de la Problemática maritima en fun-

ción de las necesidades crecientes de uno población ea- 



vez mayor y de los medios que la ciencia y la técn1 

ca modernas ponen al alcance para su solución 

'Al trasladar el mismo organismo aunque ele 

vdndOlo de rango ., de una Secretaría a otra no hace mas 

que trasladar el problema parcializ4ndolo, ya que for-

ma parte de nuestra problemática marítima total. 

Mejor seria haber erigido a la Dirección que 

nos ocupa en Departamento, que no en Subsecretaria , co-

mo sucedió con el Departamento de Pesca, ya que esto le 

daría dentro de la organización administrativa mayor ou 

tonomía de planeación y realización. 

Por todo lo anterior sostengo que tanto le -

anterior Dirección como la actual Subsecretaría de Ma - 

rine Mercante, no son los organismos aptos para.resol -

ver los problemas que en esta tesis se tratan y se rei-

tera la proposición de creación de un organismo que con 

prende la materia marítima en su totalidad, la Secreta. 

ría de Recursos 1arinos. 



CONCLUSIONES 

1.- El problema marítimo es antiguo ya que-

viene desde loa fenicios, griegos y romanos hasta la -

actualidad, sin habérsele hallado solución adecuada. 

2.- Se vió que le base del enriquecimien-

to, poder e influencia de los paises se cimentaba en -

el dominio del comercio por mar o que, al menos, éste-

había desempeñado una parte importantísima. 

3.- El medio marino representa una fuerte -

enorme y variada de recursos, tanto alimenticios como-

químicos, además de servir como via de comunicación y-

transportación. 

4.- La presencia omnímoda del mar influye -

y califica las relaciones entre países, pues en la ból 

queda de elementos de subsistencia estos han recurrido 

a aquél, llegando a utilizarlo hasta como teatro de en 

frentamiento de sus intereses. 

5.- Al analizar la situación en que se en - 

cuentra el manejo de nuestro elemento marítimo , se 111 

gó a la conclusión de que óste requiere, urgentemente, 

de una organización y unificaoin que solo el Estado -

puede darle. Es por esto que se propone la creación de 



1a Secretaría de Recursos Marinos coso el órganwel' 

efecto,. 

♦l` examinar los recursos de 

y del suelo Marítimo pon . qUe oontamoa, nos percata—

mot de que ademé» de estar casi por completo -diaspro - 

vechados o no explotados, para lograr su utilización - 

se requiere del organismo propuesto. 

7.- 21 investigar acerca de las causas del-

estado de cosas que priva en relación al ámbito saritl 

mo nos llevó a la conclusión de que éste es originado-

por la ignorancia e inconciencia tanto por parte del -

gobierno como del pueblo de nuestro país. 

8.-Sostenemos que un organismo con nivel da-

Dirección como lo tuvo dentro de la Secretaría de Mari 

na, y que posteriormente se elevara al rango de Subse-

cretaría actualmente comprendida en la Secretaría de -

Comunicaciones y Transportes, no puede llenar los re - 

querimientos de un plan conjunto que abarque toda la -

materia marítima, o al menos, que la coordinara. 

9.- Desde el punto de vista económico, in - 
fraestructural, los beneficios que en razón de la exp]o 

tacióv de las potencialidades de nuestros mares se rola 

dirían al país, serían incuantificables y en todos - - 

los ámbitos y niveles tanto gubernamentales como indi- 

viduales, la usufructuaria universal y conciliadora de 

todo interós seria la Nación Mexicana. 



10.- El desarrollo del país requiere que se 

administre debidamente lo referente a sus recursos y -

para ello debe contarse con un- Ejecutivo que dispone:1-

de organismos aptos si efecto y separados por sus met' 

rías correspondientes, sin perjuicio de la colabora - 

cióc que necesariamente debe darse entre ellos. 

11.- la necesario que los componentes del - 

Ejecutivo tengan la capacidad de decisión y la posibi-

lidad de llevar a efecto sus resoluciones, disponiendo 

del contingente humano y los medios materiales que les 

permitan desarrollar sus atribuciones. 

12.- Los productos de la explotación maritl 

ma balancearían el déficit de los obtenidos hasta aho-

ra del Agro, pues ante él problema de aportación de --

elementos alimenticios y materias primas provenientes-

de este áltimo en cantidad y calidad insuficientes, es 

necesario recurrir • otras fuentes. 

13.- Visto al estado general de nuestra prp 

blemética marítima, se concluye que la creación del oz 

ganismo estatal que se propone es perentoria, no <John 

tándose otro principio de solución para ella. 
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