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



El Derecho lnternncionnl es, ein lugar a dudas, 

una de las ramas que presenta, a loo juriatns, los proble-

mas más inverosimiles y por demáa intereaantea. 

En 01 deaarrollo de ente breve estudio monográ

fico, pretendo oxami1111r a grandes rasgos, ol problema de la 

conto.minaci6n de los m.~res. Al cual deben afrontar todos 

loe paises, ya que ello representa la máxi11111 esperanza de -

aalvar nueRtro planeta Tierra. 

Escogi esto tema porque considero que ea de in

terés para todon, por don motivos fundamentalen: l.- Porque 

las aguas del mar tienen un valor incalculable para la hWJl! 

nidad, ya que constituyen la fuente principal de agua plu-

vinl que eo precipita oobro la tierra, son reguladoras de -

las condicionen climntol6gicae y conat1tuyen el mayor rece~ 

táculo de oereo vivos que proporcionan alimento y oxigeno;-

2.- Porque su contaminac16n afecta a todo oer viviente do -

la Tierra. 

Por lo cual todoe debemos tener presente quo, -

si no ae detiene la contaminaci6n marina., el hombre podria

quodarse sin el más vital de loa elementos: el oxigeno. Se

cnlcula que del 40 al 701- de aire que respira el hombre es

producido por los maros y ocbanos. 

Por ello piirtiendo de esa idea, la conservnci6n 



de ln vida mnrintl dobe ser Wlll preocu!)llcí6n de toda ln h~ 

nidad, yn oue ol problema de la contnminaci6n de lon maros

no puede ser resuelto por lu ucci6n aiol11d11 de c~·üo uier -

pain, 11e requiere un.u acción conjunta de todas las n:aciones, 

ya nue, en Última inRtnncin, so tratt\ de proteger nl hombre, 
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CAPI'fULO I 

EL NAR 

A) ORIGEN 

"Kl agua de la vida" es algo más que una fraee

po6ticn, ya que fué en el agua donde se originó la vida, Rl 

agua de la tierra estaba ya preaente cuando se formó el pl~ 

neta, a lo largo del tiempo el agua quizá empezó a formar -

charcos en la superficie de la tierra, posteriormente ya -

llenaba los oc~anos antes de que fuera creada la actual at

m6afera y fub esa circunstancin la que llevó al dosarrollo

de la vida. 

Algtul8.B teorías afirman que loa 1118.rea se forma

ron repentinamente, por obra de un diluvio, y otro.a que se

formaron poco a poco, por la deshidratación de lae rocas, -

lo cierto es que llenaron cuencas ya existentes. 

"De la superficie total de nuestro planeta, ca! 

culada ésta en 510,951,000 K.m2, corresponden a la tierra --

149 millonea de lún2 y al IAlir 361 millones de KJn2, lo oue re 

presenta casi el 70.8~, con un volumen de agua de 1,132 mi

llones de Km3 11 (1) 

Actualmente casi toda el agua de la tierra está 

en los mares: 97,2~ del volumen total. Le.a aguas de loa ma

rea, distribuidas muy irregularmente, ae dividen en cinco -

(l) T~illo B., Arnoldelvalle.- Contaminnoi6n de Aguas Mexi
canas.- Memoria I Reunión Nacional sobre Problemas de Conta 
minaoi6n Ambiental~- M6xioo 1973.- Pá.g, 461. -
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grandes océanos: Pncifico, Atlántico, Indico, Antdrtico y -

Artico, adem~s de los llamndoe marea interiores o adyacen-

tea. El Oc6ano Pacifico con 177 millones de Km. cwidradoa;

el Oc6ano Atlántico con 106 millones de Km. cuadrados; y el 

Océano Indico con 77 millones de Km. cuadrudoa. 

Aparto del A.rt1co y del Antártico, loa marea a~ 

yacentes más importantes son el Mar Mediterráneo y el Mar Ne 

gro. El Jt!edi terránoo llena una profunda depreai6n, alargada 

en el sentido de loe pnraleloa, de contorno irregular que -

ae adentra hacia el Este para form.a.r el Mar Negro, el cual 

es en realidad un enorme lago de ngu.a casi dulce, los gran

des rios que doeombocnn en 61 rebajan au salinidad superfi

cial a un 18'.' en la purte meridional. 

La.o mayores profundidades de loa marea, se en-

cuentran en las ielas AleutillilllB (7 1 680 m.); Tuscarora, al

borde de las ialaa Kurilea (8,500 m.)¡ en lao islas Maria-

nas (9,810 m.)¡ poro la máxima profundidad ee encuentra al

Este de lae islas Filipinas (10,863 m.), en la fosa del Em

den. 

En el Atlántico, la mayor profundidad conocida

( 9, 200 m.) ee encuentra al norte de Puerto Rico. Bn el Ind1 
co ee haya. la foea de la Sonda (7 1 455 m.), al sur de Java,

y la de Wharton (6,460 m.), cerca de la de Sonda. La máxima 

profundidad conocida en el Mediterráneo ee de 4,632 m., al

aur de Grecia. 

"DeRde la coste., el fondo del mar se hunde lent! 

mente y aei forma una eopecie de plataforma de sueve decli-
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ve que se denomina z6oalo 6 plataforma continental, de unos-

200 m. de profundidad, y a purtir de este limite se produce

un brusco desnivel o cantil que conduce a las grandes prOflJ!! 

didades océanicoa 6 zonas ubisulos, en las Que están la!l fo

sas 6 grandes depresionea océunicas, casi siempre u d1stun-

cian relativamente pequenas de ln coHtu, como ln folla de At~ 

camu, con unoR 7,000 m. de profundidad junto a laa costas de 

chile y llcrú; lu de la Virgen, en nguas de Puerto Rico, con-

8, 750, y la del Travailleur, fronte u la costa de España, -

con 4,000 u 5,000 m. de profundidad" (2) 

Un nná.lisio químico revela en el agua del mar la 

presencüi de más do 50 elementos químicos, tanto roctaloidea

como metalea, entre elloa predomina el oxigeno, hidrógeno, -

nitr6gcno, carbono, cloro, sodio, magnesio, azufre, calcio,

potaaio, bromo, fósforo, pero también se encuentran otros: -

cobre, plata, oro y radio, aunque en menor cantidad. El sa-

bor del agua del mar ea salino y amnrgo, como consecuencia -

del cloruro n6dico y las anles magnérican. Su olor es tipi

oo, pero varia según el estado de lu atm6afera, de la época

del año, del lugar, etc. 

"El ciclo hidrológico que a largo plazo equili-

bra loA totales de evuporación y precipitación, depende del

Sol, que con su energía proporciona la fuerza para llevar -

agua a la atm6afera, de manera que pueda volver a caer y 

. reintegrarse a loa marea directamente o a través de rios y -

corrientes. Año tras año, más de 340,000 Klll. oúbicoa de agua 

son extraidoR de loA océanoa por el ciclo hidrológico. Si --

(2) Jf.artin, Tomás.- El !llar.- Editorial Bruguera.- Barcelona, 
España 1971.- Pág. 21, 
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loa marea y océanos no repuoiera.n constantemente el agua. que 

pierden por la ov1.1pora.ci6n 1 su nivel deaconcleria unos 95 cm. 

al a.iío" (3) 

Loa elemontoa Morfol6g1con del Fondo Submarino -

son: 

a) Ullll plntaformu litorul o costera, entre loe -

O y loa 200 rn., que comprende ln ilaw1dn zona. neritica. 

b) El talud continental, desde loo 200 hasta. loa 

1000 m., que comprende la repón batirü. 

e) J;.1 ret;i6n nbrn111nl o nbiaal, que so inicia a -

los 1000 m., de profundidad y que llegn hasta lo.a mán hondas 

depreoionen uubmur:i.nn.n, que 1nterrumpon bruscamente la nupe:,: 

ficie del fondo y quH en au mayada ne hayun ordenadas en el 

aentido de loa 111er1d1unoa. Contra lo que parece más 16gico,-

110 se hnynn en el centro de los ocóanoa, aino en la inmedia

ta proxim1d1.1d de las coatas montanoaau. 

B) CONCEP1'0 

1Jl palabra Mar fub unaüu por los griegos para d!!_ 

signar una corriente vaatu y profunda que circundaba la tie

rra. 

"Etimol6gicumente el vocablo mar proviene del l!! 

tín mare, que significa ma.an de agua salada que cubre ln ma

yor parte de la superficie de la tiurru. 'l'umbién se da el --

(3) Colección Cientí.fica de 'rime-Life .- AgUl.l..- Offset Multi
color.- México 1972.- Pág. 42. 
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nombre de mar a ciertos lagos de gran exiensi6n o marea int! 

rioree de aguas saladas o salobres, como el mar caspio, el -

de Aral y el Muerto, y aun u determinadas lagunas litorales-

6 albuferas, como el mar Menor y la mar Chica, y ciertas la

gunas salobres transitorias como el mar de A.ntigola, próximo 

a Aranjuez, España" (4). 

Rn sentido amplio, es la basta y profunda exten

sión continua de aguaa saladas que cubran la tierra en su m::, 

yor parte; repreeenta la hidr6aferu y aunque está interrumpi 

da por las masas continentales, solo dende un punto de vista 

geográfico puede adm1tirne que eat6 formada por porciones i~ 

dependientes. 

8n un sentido más restringido, se da este nombre 

a cada una de las partea en que se considera dividido. 

Los mareo individualizados, diferenciadoo de loe 

oc6anoa, con loe oue están en comunicación de un modo más 6-

menoo amplio, pueden ser: abiertos, ai ee apoyan por un lado 

en una sola costa, que forma un entrante o seno y por la --

opuesta se hayan mal limitados, como el Cantábrico y el Mar

J6nico; perif6ricoe marginales o adyacentes, cuando tienen -

una disposición análoga a las anteriores, pero se encuentran 

limitados por alineaciones de islas, como los de B&:l'ing, --

Ojotak, Amarillo, del Norte, del Japón, etc.; y mediterrá--

neos o in\eriorea, si están como abrazadoe por los continen. 

tea y con angostas comunicaciones con las restantes aguas 111! 

ritimas, como el Kediterráneo propiamente dicho, el mar Rojo 

(4) Diccionario Enciclop6dico Uteha.- Tomo VII.- W-Ozz.- ~g. 
186. 
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y el Báltico. Algunos de estos mares,si~tienen_escaaa. pro-
-----------·= --- - - ---~---=- cc--

fund idad, se llnman continontales o litorales, como el Bd.lt_! 

co. 

"Todoa loa mareo confluyen hacia el sur, en don

de forman una faJa continua, quo constituye el Antártico, el 

cual rodea laa tierras de ln Antártida, de donde parten ha-

cia el norte las mnnas que forman loa tres grandes océanos: 

el Atlántico, el Pacifico, cnni cerrado en el norte, sin o-

tra comuuicac16n con el Art1co que el entrecho de Bering, y

ol Indico 1 riue bafü> la:.'! costas mer1dionalefl de Asia. El Art_! 

co que comwnca con los oc6unos Pacifico y 11t.l(1nt.1co por es

trechos o pusos rolat1vamcnto angostos, se considera actual

mente como un verdad oro Mediterráneo'' { 5) 

C) DERECHOS Y LIMI'l'ACIONES DE LOS ESTADOS SOBHE EL itiAH: 

L) Derechoa de loa E3tadoa sobre au Mar Territorial 

Antes de entrar on materia quisiera dar algu.naa

definicioneu del war territorial, pero solo tranncribirh la

que dá Charlos Bou:rnoau por conindernr que en unu do las que 

más llanamente califica l(' a uo oa el mar territorial:" El mar 

territorial es un espacio rnaritimo intermedio entre el alta

ma.r y el territorio'' (6) 

El derecho que el Estado ribereño tiene sobre au 

mar territorial ne equlparn a.l que tiene sobre su territorio 

(5) Colección Científica de '.rime-Life.- Agua.- Offset Iúulti
color.- México 1972.- .Pág. 43. 
(6) Rouaaeau, Charles.- Derecho Internacional Público.- Edit. 
A.riel.- Segunda Edici6n.- Barcelona, España, 1961.- Pág. 428. 
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en virtud de aue ejerce sobre él Ru Roberanfo, tiene un imP,!!. 

riUlll sobro lor. elemento~: oue lo integran, ti;.len como: laA--.

aguns si tund1.u1 dentro del limite de RUR fronter:.dl terroRtrell, 

el fondo y Rubnuelo mnrinon, el eRp<>cio aoreo nue :>e encuen

tra sobre ellos. 

Fenwick (7) agrega al respecto ''nunriue por lu ~ 

turaleza especial de dicllu.R aguan, He encuentro. limitado en

algu.naR ocu.aionen, como por ejemplo: ln. oblir,nci6n de per1ni

tir a barcoR extrunJero:i el p-'1110 inocente o inicuo por RU!I -

agw.lA 1 pero ninguno puede cometer en enu zona, actoR oue ?U! 

dan ser conRiderildOR como violación u su Roberaníu~ 

Ul soberaniu del Entado se manifienta desde di--

verso¡¡ pw1tos de vinta, entre lor1 riue se encuentran princ1-

palmente loR niguientoa: 

u) En materiu de pesca 

b) En Dlll ter io. de policia 

e) En materia ud ua.nera y sanitaria 

d) Bn materia de defensa maritiam 

w soberanfo se manifiesta. en el sentido de proh.!, 

bir a lOA barcos penqueroR extranjeros que violen flUS nguas

territorialea en busca de pesca, lu oue queda a disponici6n

exclui:.iva de 1011 barcon ruiciom.lon, onts.nuo el Entado riber~ 

{7) lenwíck, Charles G.- Derecho 1nternucionu.l Público.- Edi 
torial Ome'ba.- Argenti1i<:I 1961.- Pág. 428. 
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ilo facultado para legislar en materia do veda y prohibicio-

nea de pescar determinadas eopeciea marionR, ya ~ue Riendo -

protegidos no se extinguirán, esto tambi(m como medio de prE_ 

teger sus recu.reoa naturaleo. La prohibición a bureos extra~ 

jeros de pescar en aguas del Estado ribereüo puede garantizar. 

se haciendo u.eo de la coacción, por medio de sus guardacos-

tae. (8) 

b) EN MATERIA DE POLICIA. 

El Estado ribereño tambibn tiene facultades en -

lo que se refiere a la seguridad de navegación. 

Desde un punto de vinta administrativo, la facU! 

tad del Estado ribereüo consiste en regular sobre las condi

cionen y requisitos que debe llenar un barco al navegar en -

au mar territorial 6 permanecer e11 61. 

Entre estas condiciones y requisitos, se pueden

enunciar las siguientes: le.a de respetar el tráfico de entr! 

da y salida a un puerto, esperando la orden de atracar, per

mo.necer en el buque en determinadas circunetanciaa, permane

cer dentro de loe limites de seguridad que le sean marcados, 

etc, 

Desde un punto de vista jurisdiccional, la fa-

cul tad del Estado se encuentra más limitada, solo puede in-

tervenir en casos especiales, como cue.ndo se cometa Wl deli-

(8) Ibidem.- Pág. 427 
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to en el barco extranjero y laa consecuencias de dicho deli

to se extiendan fuera de lon limites de la nave o tengan re

perc\Ulionea en el Entado, como en el caso de agreai6n a un -

agente aduanal o de otra indole, por un tripulante o paoaje

ro del barco. 

A este respecto Fen~ick non dice "en esta situa.

ci6n el Estado ribereffo si ejeree eu poder juriediccionnl, -

pues no obstante qua el delito íué cometido dentro de la na

ve y por una persona que viaja en ella, su.a consecuencias r! 

basan sus limites en virtud de que el agredido ea un nacio-

nal del Estado ribere~o, que en ese momento ne encontraba r! 

presentando la autoridad de dicho Estado y lns repercusiones 

del delito afectan ou ooberania" (9) 

e) EN MATERIA ADUANERA Y SJ.NITARIA. 

Rl Estado ribereao tambi6n tiene !acultadee en -

lo que se refiere a la seguridad fiscal 6 aduanera y sanita

ria. 

Desde el punto de vista de seguridad aduanera, -

al Retado ribere~o se le reconoce la facultad pl\ra legislar

en lo relativo a la salida y entrada, sobre todo, de mercan

ciaa, con objeto de que con la vigilancia en sus aguas lito

rales ae evito hasta lo máximo una ini'racci6n a aua leyes -

fiscales, lo que ocasionaría una lesión en la recopo16n de -

(9) Ibidem.- Pág. 428. 



- 10 -

impuestos por importac16n. 

La vigilancia del mar territorial y las coetas,

el Eetado ribereño la lleva a cabo ya sea por un cuerpo ad~ 

nero especializado para tal fin 6 por medio de eu armada. 

Bl Estado tiene derecho a establecer una vigilan 

cia que puede llegar haota la viota, captura y detención del 

barco que trate de infringir 6 haya infri~ido au legiela--

ci6n aduanera y on algunos casos el Retado puede confiscar -

los artículos prohibidoo y ejercitar ln roproni6n penal con

la imposición do sanciones pecuniarias 6 personales. 

Desdo el punto de vista de seguridad snnitaria,

al Estado ribereño se le reconoce la facultad para poner r!a 

tricciones a la ontradfl a eua puertos, de barcos on loa que 

exista alguna persona con alguna enfermedad contagiosa que -

pOJl88 en peligro a su población do sufrir alguna epidemia. 

Tambi6n puede prohibir la entrada a pasajeros y

tripulanteo, si antes no cumplen con loa requisitos que imp~ 

ne su legialnci6n sanitaria, como por ejemplo: el estar vac~ 

nadoa contra determinadas enfermodaden. 

d) Bli KATBRIA DE DBPBHSA. MARITHlA. 

Bl Estado riberefto tiene derecho a poseer una -

!lota de barcoA de guerra, con el !in de prot~ger eus aguas-

11 toralee 1 en oonAecuencia eu territoria. Pero con relación 

a &ate punto, puede decirse que en la actualidad la defensa-
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del mar territorial ha pasado a Wl segundo término, ocupando 

su 1U8Ur la protección aduanera. 

El Estado ribereño tione tambibn wi derecho de -

uso y disfrute sobre la porción do tierra que ae encuentra -

sumergida en su mnr territorial o soa la plataforma continen 

tal. 

Este derecho podría equ1pararse al que tiene so

bre su territorio, es decir, puede gozar de loa bienes que -

se encuentran nobre bata capa. de tierra sumergida, como non

loa criaderon de cruat~ceoa y marincoa, algo.a y otros muchos 

productos que ahi ne encuentran, as! también los minerales -

que puedan encontrare e en el subauelo de ln plata forma sub~ 

rina, y aue sean factibles de utilización, como loa mnntos -

petroliferoo que ya on la actualidad san aprovechados por m~ 

choR Estados, al igual que los yacimienton de metales preci~ 

sos y, por que n6, de metales radioactivos, lon que en la ac 

tualídad son de m&a valor que loa llall1lldoa preciosos y con -

mucha más utilidad práctica y científica que 6stoa. 

Por lo que hace n la mnaa de aire que se encuen

tra colocada encima del m.nr territorial, tenemos que no exie 

te el derecho general de volar avioneo ajenos al Estado cos

tero. En este aspecto, el espacio a6reo super marino, se --

equipara al que corresponde al territorio estatal en sentido 

estricto. ( 10) 

(10) Verdros, Alfred.- Derecho Internacional P~blico.- Edit2 
rial Aguilar.- Madrid, Bspe.i'l.a, 1955.- Pág. 194. 
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2) Limitaciones a los BstndoR sobre su Mar Terri 

torial. 

El sonorio quo el Estado costero ejerce en 61, 

se hayo. limitado en cuanto no es lícito prohibir en tiempo -

de paz el paso inicuo por sus aguas a loa buques mercantes -

extranjeros, 

"Bl pano de un buque por el mar territorial, ea

el hecho de navegar por sus aguas, sea para atravesarlas sim 

plemente sin entrar en ag~~s intorioren, niguiendo un rumbo

deter:ninndo, 6 para entrar en dichas aguas interiores o pura 

hacerse n la mar procedente de ellas, es decir, puede haber

tres clanes de tránsito: ol lateral, el de entrada y el de -

Balida" ( 11) 

Bl tránaito por autonomacia es el primero y 6ste 

debe sor inicuo, es decir, tranquilo, pacífico, inocente, o

como dice Seara Vázquez "Re el que no perjudica la paz, el -

orden o la seguridad del Estado costero" (12) 

No si..,;. inicuo cuando el buque utilice el mar t! 

rritorial de un Estado, con el fin de ocasionar algún daao a 

la seguridad, al orden público o a loe interenee fiscales de 

dicho Bstado. 

Cada EBtado en virtud del Derecho Intern.acional

Consuetudinario, tiene el derecho de poder exigir a otro Es-

(ll) Ibidem.- Pág. 195· 
(12) Seara Vázquez, Modesto.- Manual de Derecho Internacional 
Público.- W6xico, 1967.- Pág. 177. 
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tildo en tiempo de paz, le aea permitido a aus buquea el trá~ 

al.:'to inicuo por aua aguas terr1tor111loa, tal derecho ea unn

consecuencia del principio do ln libertad de loa marea. 

El Estado ribere~o deberá au1vugu.a.rdar en su mar 

territorial el principio de ln libertad de comwiicaci6n y no 

deJu.r utilizar dichas aguua por torceros en contra de otroa

Eotadoa. 

Si un buque en tránsito tiene la intonai6n de e~ 

t.:ra.~ en puerto, la competencia del Eatado riberefto es todavia 

innyor y entrai'ia el derecho do compr.obnr si ae han obaervado

lae condicionen a las que está aubordinuda la ad.misión del -

buoue. 

Los buques extranjeros que transiten por el snar

~erritorial de un Estado deberán observar laa leyes y regla-

111ontoA dictados, do conformidad con la coatum.bre internacio

nal por el Entado riberefto y sobre todo en lo concerniente -

a: 1.- la seguridad de tráfico; 2.- la protecci6n de las --··~ 

e.guae del Estado ribereño contra lne diversas contaminacio-

nee que puedan ocua1onurlo; 3.- 1# conaervaci6n de lae riqu! 

zas del mar territorial; 4.- Loa derechos de pesen, caza y -

otron análogoR. 

Sin embargo el Estado ribereao no puedo estable

cer una discriminaci6n entre los buques extranjeros do d1ve~ 

aas nacionalidade8. 

"Por lo que se refiere a loa buques mercantes, -

~e admite que en orden a éstos buques de paso por sus aguas-
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territoriales, el Entado coRtero n6lo puede intervenir corro~ 

tivamente por loA actos delictivos cuyas com1ocuonci1-1s tras

ciendan del buque, 6 cuando nea solicitada au 1ntorvenci6n-

por el capitán del barco o el C6osuJ. del Entado cuyo pabe--

ll6n enarbola el buque" (13) 

En lo tocante al tránaito inicuo de loa buques • 

de guerra, por el mar territorial del Entado riboreno, como

regla general ~ate no lo impedirá, ni exigirá autorizaciones 

previas, con ello no se hace otra coaa que consagrar la prá~ 

tica internacional existente. 

Pero no obstante el Estado ribereilo tiene el de

recho de reglamentar las condiciones de tal tránsito, por -

ejemplo en lo relativo al número do buquea que simuJ.táneamea 

te atraviesen eua aguaa territoriales. 

Rl maestro Seara Vázquoz nos dice al respecto --

11loe barcos de guerra deben reapetar las leyes y reglamento

establecidoB por el Estado costero" {14) 

El tránaito no puedo ser entorpecido bajo ningún 

pretexto, en lo que concierne a los buques de guerra en los

estrechos que sirven a loa fines de navegación internacional 

para poner en comunicación dos partea de alta mar. 

"Comunmente admitido ea el principio según el -

cual está permitido ta.mbi6n a loa buaues de guerra el paso -

(13) Verdro~, Alfred.- Op. Cit.- Pág. 195. 

(14) Seara Vázquez, Modesto.- Op. Cit. Pág. 178. 
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pacifico por los estrechos que unen dos mares librea y tiene 

importancia para el tráfico marítimo internncional. Pero on

tiempo de guerra el Estado costero podrá lícitamente imponer 

restricciones al tráfico en aras de su seguridad" (lS) 

3) Derechos y Limitaciones de loa Estados sobre

el Mar Libre. 

Antes de entrar en materia mencio.nar6 que el mar 

libre ha sido definido como ''la parte del mar que está a bas 

tante distancia de la costa" (16) 

Tambi6n como "la parte del mar alejada de la CO! 

ta, desde la que ya no se ve tierra" (17) 

Así mismo, que dada la mayor extensi6n do loa 01! 

rea en relaci6n con la extenai6n terrestre, no puede conaid! 

raree a 6stoR como propiedad exclusiva de uno o varios pai-
ses, sino como patrimonio de todo el mundo, como una res co

mmunis, en virtud de que su único ooberano es la comunidad -

internacional. 

Al respecto el maestro c6ear SepúJ.veda dice "de! 

de !inee del siglo XVII no hubo ningún autor que no sostuvi! 

ra con 6nfaeis la libertad de navegaci6n en alta mar, y pue

de afirmarse que para la primera parte del aiglo XIX fué ya-

(15) Verdroa, Al!red.- Derecho Internacional Público.- Edi-
cionea Aguilar.- Madrid, 1957.- Pág. 195. 

{16) Diccionario de la Real Academia Eapaaola.- 1956.- Pág. 
846. 
(17) Diccionario Rnciclopedico Uteha.- Tomo Vll-Lí-OZZ.- Pág. 
186. 
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universalmente reconocida, tanto en la práctica como en la -

teoría. Así minmo, 11ue el t6rmino nlta mar comprende todas -

las aguas del mu.ndo que yucen máa allá del límite externo -

del mar territorial, y que en ellaa a6lo puedo aplicarse el

derecho internacional, con excluai6n de la autoridad nacio-

nal de cunlquier pu!a" (18) 

Tnmbibn A.lfred Verdroa manifiesta. "la alta mar -

no ea propiamente un espacio libre de dominio estatal, sino

máa bien un enpncio igunlmcnte accesible a todos los Eatados, 

por lo que no cabe prohibir el uso del mar libre n Estados -
A 

sin costas mari UIQEle" { 19) 

El principio nlibertad de los marean hoy admiti

do por el derecho intern.acionnl, fuh defendido fervorozamen

. te por Vitoria, Fernando Vázquez de Menchaca, Gentili, HU8o

Grocio, variando unicamente en cuanto a fundamento. 

Twnbi~n hubo otras tesis que no arraigaron, como 

lna de Selden y Welwoord, por ser contrariaa a la razón natu 

ral de las cosas. 

La Convención sobre el alta mar, adoptada en la

Conferencia de lna Naciones Unidas aobre el Derecho del Mar, 

celebrada en Ginebra en 1958, recoge este principio de la li 

bertad "entando abierto el alta mar a todas las Naciones, 

(18) SepÚlveda, césar.- Curso de Derecho Internacional Públ! 
co.- &dit. Porrúa.- Whico 19'13.- Págs. 197 y 198. 

(19) Verdros, Alfred.- Ob. Cit.- Pág. 202. 
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nin&(m Estado puede válida.mente pretender someter cualquiera 

de sus partes a su sobora.nia". 

c6sar Sepúlveda dice al respecto ~1a libertad de 

loa mares, significa que el oc6ano no está ni puede estar ba 

jo la soberanía de un Estado particular, ni parte alguna del 

mismo puede estar sujeta en 6pocas de paz a Retado a1guno 11 (2.0} 

D) REGLAMENTACION JURIDICA DRL MAR TERRITORIAL Y DRL MAR LI
BRE. 

La anchura del mar territorial ea una de las --

cuestionen más importantes y seguramente la más controverti

da de las muy nUlllerosas de que se ocupa eea rama del Derecho 

Internacionnl Público conocida con el nombre de Derecho del

Mar. Rntre los vnrioa aspectos que encierra, existe desde 

luego el jurídico, en relación con el cual durante más de un 

siglo po~eroeas influencias trataron de dar el carácter de -

verdades científicas y casi axiomáticas a proposiciones sin

fundament o. 

Respecto a esta cueeti6n de la anchura del mar -

territorial, se puede decir que no ae ha determine.do plena-

mente si debo haber uniformidad inflexible, o ai debe medir

se en tunci6n de la configuraci6n de la costa, de la vaate-

dad del 11111r frontero. de la ausencia de vecinos lindantes, -

de la peculiaridad de loe recursos, etc. 

(20) Sepúiveda, C~sar.- Op. Cit. Pág. 198. 
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Hacia fines del siglo XVIII regia el principio -

del ulcance del tiro de caftón y haciu 1800 la distancia se -

había fijado en tres millas marítimas, equivalentes a 5,556-

Km. 

"La Rusia zarista introdujo la zona de doce mi-

llns en materia aduanera y en 1921 para ol ejercicio de la -

penen, fundando su decisión en oue este limite correspondia

nl u.lcance del cnnón, reconocido por el derecho inttrnacio-

nal" (21) 

.La Conferencia de LB Haya de 1930 hace ver, que-

.. se pontul6 además de la zona de tres millas, ln de cuatro m!_ 

llas por los Bstados encandinnvoa, y de seis millas por Bra

sil, Italia, Yugoe1ü11via, mientras muchoa Estadon renuncia-

ban a delimitar un mar territorial uniforme. 

Asi se inicio a medirse la extensión del mar te

rritorial, por el alcance del tiro de cañón, más debido al -

gran aumento del alcance de la nrtilleria, éAte ya no pudo -

servir para medir eu oxtenei6n. 

El 21 de febrero de 1957, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas aprob6 su Resolución 1105 (XI), por la -

Que Ae acord6 convocar a un.a conferencia internacional de -

plenipotenciarios para que o~:lllline el derecho del mar, te--

niendo presentoa no solamente loe aspoctoA jurídicos del pr~ 

blema, sino tambibn aus aepectoa t&cnicos, biológicos, econ~ 

(21) Verdroe, Alfred.- Derecho Internacional Público.- Edit. 
Aguilar.- Madrid, Eepaaa, 1955·- Pág. 177. 
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-- - micos y polit1coR 1 e incorpore el resultado de RUS trabujoa

en una o más convenc1onea inter1~~cionalea o en los inatrumeE 

ton que juzgue apropindoa, 

La confcrenciu n la que se refiri6 esa resolu--

ci6n Uev6 el titulo '1 1 Conferencia de lus Naciones Unidas -

sobre el Derecho del Mar• y ae celobr6 en Ginebra, del 24 de 

febrero al 27 de abril de 1958, con la pnrticipaci6n de 86 -

Estados. 

Su labor produjo una impresionante codificaci6n

que incluía cuatro convenciones que tratan ronpect1vamente:

del mar territorial y la zona contigua, de la alta mar, de -

la pesca y conaervaci6n de los recursos vivos de la alta ma~ 

y de la plataforma continental. 

Pero quedaron sin solucionar dos problemas impo! 

tantea: l.- Lll anchura del mar territorial y 2.- Loa limites 

de la zona de la alta mar adyacente al priDlero, en la que d! 

ban reconocerse derechos exclUBivos de peoca al Estado rebe

rei'io. 

Bnta Conferencia tuvo resultados poco aatiofact~ 

rios o actualmente ya obsoletos sobre acuerdos de navegaci6n. 

pesca y aguas territoriales. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adop

t6 el 10 de diciembre de 1958, su resoluci6n 1307 (XIII) en

virtud de la cual tuvo •erificativo la II Conferencia de laa 

Hacionos Unidas oobre el Derecho del Mar, nuevamente en Gin! 



bra del 7 de marzo al 26 de abrti~de 1960, con la participa

ción de 88 EatadoA. 

En estu con:ferencin se prosenturon don propucs-

taa: l.- Lll de doce millaA, por Venezuela y México entre --

otros y 2.- lll de soia millas, con seis millas adicionales -

donde los Estados costeros ejercerían en exclusiva el dere-

cho de pesen, presentado por Eatadon Unido a y Canadá, y que

por falta de un solo voto no fu~ adoptada. 

Esta segunda conferencia fracasó, al igual que -

la primera, en ~~ intonto do fijar la anchura del mar terri

torial y los limi tea de las peaqueri"ª• debido a la renuncia 

de las grand ea potencias marítimua a aceptar una fórmula que 

correspondiera a las reivindicaciones y aspiraciones de loa

Rntadoa ribereBos y que protegiese loa intereaea legítimos • 

de éstos. 

México en las dOR conferencias enfatizo que, pa

ra tener 6xito en la elaboración de una norma de derecho in

ternacional positivo que definiese la anchura del mar terri

torial, era indispensable que dicha norma. reflejase fielmen

te lo que podría llamarse la norma consuetudinaria de dore-

cho internacional vigente en la materia, o nea una norma oue 

tuviese como fuente la pr~ctica contemporánea de la inmensa

mayoria de lon Eatadon conteroe del mundo. 

En 1970, la Asamblea General de las Naciones Un! 

das declar6: Lo.e enormes riquezas del mar son patrimonio co-



mún do la humanidad y el reparto equitativo de los beneficios 

derivados del mar implica tener on cuenta lon intereses y n~ 

cesidades de las com\Ulidaden en desarrollo, tanto terrestres 

como marítimas. 

"MuchnR de lus Naciones coRteras mas pobres, es

pecialmente en Iberonm6rica y Afr1ca, creen que se benefici! 

rian más pidiendo pura si grandes extensioneR del oc6ano que 

podrían arrendar denpulrn a lon pafaen t6cnicumente avan;~adoR 1 
para Ru desarrollo, con impuestos y u.na considerable partic! 

pación de la riqueza producida reservados para ellaR. Pero -

esto dejaría Ullll menor extena1611 bajo control internacional, 

y Rignificaria asi miRmo que lon jllliaes intorioros sin lito

ral, muchos de loa cuales aon pobres, tendrian que abandonar 

gran parte de sus reiv111dicaciones de la riquow del fondo -

de los maren" (22) 

En otra conferencia celebrada en 1972 en Santo -

Domingo, con asistencia do 15 paiseo, se aoatieno ~ue la an

chura ~el mar territorial debe sor objeto de tratados inter

nacionales univerRalen, pero entre tanto cada Estado tiene -

el derecho de fijar su mar terl'itorial hasta el liwite.de d,2 

ce millar marinas, medidas deade laa líneaR de base. 

Deben ser tratados internacionales universales -

ya que Bi son regionales unicamente, salen beneficiadoa loa

Estadoa coateron máR fuertes, en virtud de oue con ello ae -

alejar& a otras potencias pesqueras de fuera del área. Fun--

{22) Campbell, J.- Forum 'iiorld FeatureR.- Reportajes Mundia
les.- Junio 1974. 
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dandose allo en el principio de que n1naún Estado puede am-

plinr arbitrariamente su mnr territorial, puóa con ello vio

laría el derecho de los demás Estados a utilizar libremente

el alta mnr. 

Rl maestro Cesar Sepúlveda, nl hablar de la in-

fluencia de América Latina respecto al nuevo Derecho del Mar, 

nos dice: "La Aru6rica !Ji.tina ha infhlido quieta pero connid! 

rablemente en la textura del derecho intor:incional uiaritimo, 

contribuyendo activamente en la creaci6n de nuevas :i<..•rQllls •

impidiendo el abuso de las grandes naciones en ciertas áreas 

oc6anicaa" (23) 

Xata preocupación de la A.m6rica Latina por las -

cosas del mar empezó a surgir como una connecuencia de la --

116.1118.da Proclallll Truman, de septiembre de 1945, que reivind! 

caba para loa Retados Unidos dt Norte Am'rica, loa recursoa

na turalea del fondo del IMlr 1 plataforma continental. 

~ declaraci6n de Santiago, de agosto d• 1952, • 

suscrita por Chile, lcuador 1 Perú, en la cual se reclama a~ 

berania y ju.riadicci6n exclusivas hasta un pwito de 200 mi-

llaa n.4uticaa desde la costa, representa hiat6ricamente el -

pu,nto de partida para sacudir al r6giaen tradicional del mar. 
~ 

Otro paeo mu:r importante fueron loa Principi03 -

de M'xico, aobre el r6gimen jurídico del ma.r, procl&lllBdOS 

por el consejo Interamericano de Ju.riaconaultos, en 1956. 

(23) Sepúlveda, cesar.- !xceleior.- 12 de marzo de l974.
P4g. 8-A. 
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Ahi se eetableci6 que cada Retado tiene competencia para fi

jar su mar territorial hasta limites razonables, atendiendo

ª factores geográficoR, geol6gicoR y biol6gicoa, así como a 

laa necesidades económicas de Au pobluci6n. 

Sin embargo, la posición de laa Repúblicas .Lati

noamericanas orn muy disímbola, no existía unidad, y faltaba 

mucho conocimiento y detenninac16n. 

Por eso fué que Llltinoamérica llegó desunida a -

la Conferencia de Ginebra, de 1958, y de ahí que en ninguna

de las cuatro Convenciones que resultaron de ella se refleje 

el espíritu da nuestro hemisferio. 

Lila limitacioncR de loa Convenios do Ginebra y -

su casi nul~ protección a los dercchoa o intereses de los -

paises débiles con costas, hicieron que las Naciones de A.1116-

rica Lo.tina se dedicarnn a tomar medidan legislativas unila

terales para aeegurar eoe patrimonio, y a la vez, a partici

par activamente en loa asuntos mundiales sobre aspectos mari 

timos. 

En noviembre de 1966, Ecuador proclamó un mar t! 

rritorial de 200 millao marinan. Le sigui6 Argentina, en di

ciembre del mismo afto; Uruguay en 1969 y Brasil en 1970. 

Bn la Conferencia do Montevideo, de mayo de 1970, 

se trato do consolidar la posición de loe paises que ne ha-

bian pronunciado por lae 200 millas, tales comoi Argentina, •• 

Brasil, Chile, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Panama, Por~ 

y Uruguay. Tambibn ne poatu.16 el derecho de l~P. 3~tados rib! 



reñoa para diRponer de lon recurno" naturales del llll.lr adya-

cente a su~ contae. 

LoR principios de la Declnrttci6n de Montevideo -

fueron rea!iI'lllSdOB y definidos nún más explÍcitwnente en la

Declaraci6n de 1imn, del 8 de agonto de 1970, así como el d! 

recho a eRtablecer la soberanía o jurisdicci6n marítimas de

acuerdo con criterios razonubleu. Rstn declnrnc~·~n fuh firm~ 

da por 20 paísea de Ambrica latina. 

En 1970, también se adoptó la Declaraci6n de --

principios que Gobiernan el Pondo del Mar más allá de los Li 

mitas de la JuriRdicoi6n Nacional. 

Todo lo anterior airv16 para unificar considera

blemente loe criterioB latinoamericnnoo. 

Má.e el punto culmillll.nte lo conet1tuy6 la Deolar! 

c16n de Santo Domill8o (Dominicana), de junio de 1972, dada a 

conocer en la Conferencia Repecializada de los Paíaee del C! 

ribe aobre loa Problemas del llar, suscrita por 10 paises, en 

donde ee adopt6 la tesis del mar patrimonial, o nea, que más 

all~ del mar territoriRl de 12 millas, ee entablece una zona 

de 200 millas má.xiaiae, en lo cual el Eetado ribereBo tiene -

el derecho a todoo loe recursos renovables o no, reconocién-

dose el derecho de terceros Eatadon a n.uvegar, sobrevolar,

tender cables y duetos aubmarinoa. Tambi6n se establece oue

la anchura del mar patrimonial debt ser objeto de un acuerdo 

internacional, de preferencia de ámbito mWldial. 
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Bl maestro SepúJ.veda concluye diciendo "lan pre

tenciones latinoamericanaa deberan encontrar 6xito en l~s fu 

turas conferencias a celebrarse y en cualquier otro foro mU!! 

dial porque están fundadas en lu racionalidad" (24) 

Rn la III Conferencia de loa Naciones Unidao so

bre el Derecho del Mar, celebrada en Cnracao, Venezuela, del 

20 de junio al 29 de agosto de 1974, loo 148 pnises partici

pantes intentaron elaborar un nuevo código ~ue permita un 

uso mán equitativo de las aguas maritim.lls y la plataforma 

submarina, luchar contra la cont8lllinaci6n y defender el me-

dio ambiente de los mares, ya que están en juego miles de m! 
llonee de tonelndae de minerales depositadae en el fondo del 

mar, as! como la perspectiva de la explotación de yacimien-

tos petroliferos y de gns natural. 

Bl doctor Jorge A. Vargao, experto en relaciones 

internacionales y uno de los más reconocidos eepecialiot~s -

que Mlxico tiene en el campo del derecho del mar, miembro -

tambi6n del Conoejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y del

grupo eepeci~lizado que nos representó en esta III Conferen

cia sobre el Derecho del Mar, al hablar sobre la miama aeña-

16 "Uno de los aspectos principales para terminar con la --

anarquía en todos loe aspectos que existe en el mar, será la 

rorma.ci6n de bloques entre las Naciones en vías de desarro-

llo -Latino Am6rica y Africa-, presentar un frente común a -

las naciones que tradicionulrnente han impuesto su voluntad.

Así mismo, 1ndic6 que en t6rminos generales se trataron 3 -

puntos !undamentalees ~ !ijaci6n de la anchura del mar te--

(24) Ibidem.- P4g. 8-A. 
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rritorinl; la del mar patrimonial¡ y la propuesta de Malta,

que se basa en que todns las riquezas fuera de los límites -

jurisdiccionales, sean uoadaa en bien do la hwnanidad" {25) 

El Canciller mexicano Emilio o. Rabnsn, ya había 

advertido "La Junta de Carneas no debe fracasar porque se -

reafirmaría el dominio de lao grandes potencian en el mar, -

ae abriría lus puertus a la nn.nrquia en los mares, en detri

mento de lon intereses que legitililllmonte tienen los países -

debiles o pequenos. Que la posición de M6xico sorá la de de

fender la doctrina del mar putrimon1ul, -interpretando 6stn -

como una zona de jurisdicción, con significado esencialmente 

económico- de 200 millaa. Baeandoae en que debe haber un.a z~ 

na donde la explotación de loR recursos marinos, renovables

Y no renovable:l, ::iea una í'acultad exclusiva del Rstudo ribe

reño, ha3ta un máximo do 200 millas náuticas, comprendidas -

en ellas lan 12 millas mencionadas como integrantes del mar

suj eto a la soberania do dicho Estado. Y concluye eei\alando

que en esa amplia zona, la navegación, el sobrevuelo y el -

tendido de cables submarinos serán libres,.yn que no es par

te integrante del territorio del Estado ribererio" {26) 

Le.a Naciones en viu de desarrollo conaideran que 

ln aoberanin debe extenderse a 200 millas, por el temor de -

que las inmenzas riquezas de esa franja marina se conviertan 

en patrimonio exclusivo de lnR grandes potencias econ6wicaa. 

(25) Vargas, Jorge.- El Heraldo de México.- 18 de marzo de -
1974 .- Ptig, 8. 

(26) Rabasa, Emilio O.- Excelaior.- 23 de mayo de 1974.
¡~~¿;:.. l y 11. 
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Los paises latinoamericanos acudieron a esta co~ 

ferenoia sin formar una posición homoglmoa. sino divididos .• 

en dos bloquea: 

l.- El integrado por Brasil, Perú, Ecuador, Ar-

gentinn, Chile, Uruguay, El Salvador y Panama, y que propug

naba la tasia dol "mar territorial" de 200 millas náuticas,

º sea el absoluto control político y económico aobre eaa su

perficie sin perjuicio de la nnvegnci6n internacional y con

control de la contaminación e investigación científica. Pero 

con esta tesis la 11bertnd de navegación quedaría restringi

da, cualquier buque o avión que pasuru por esta zona oatnr!a 

aujoto al control de la Nnci6n contera. Por ello do haberae

ndoptado, más del 35~ de la superficie liquida del planeta -

habria quedado bajo lnu jur1odicciones nacionales. 

2.- Bl integrado por México, Venezuela, Colombia, 

Guatemala, Honduraa, lhcarngun, Coata Ricn, Haiti, Trioidad

Tobago y República Dominicana, y que se inclinaron por la t~ 

sis del "mur patrimonial" de 200 milla.a náuticaR. Es decir,

eatiman que los derochoa do la comunidad internacional son -

comp¡itiblea con laa aspiracioneo de loo Estados costeros, o

seo. que en el mar patrimonial, la nación ribereña controla -

loa recursos económicos de cu franja marítima., pero permite

la libre navegación a buques do otros paiaea, sobrevueloa y

la colocación de cables submarinoa. 

••JA tesis patrimonialista fué apoyada aproximad!:_ 

mente por 100 paiaea, entre ellos los 77 paises africanos y

asiáticoa que se reunieron en Nairobi, Kenia, a fines de ma~ 
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zo de 1974, para tomar una acci6n conjunta ante la coo.foren

cia de Caracas, y los cuales preconizaban, que lH doctrina -

de la libertad de los rnaroa s6lo era adecuadn pa.ru loa pai-

ses desnrrollados, pero que puede causar perjuicio a las Na

ciones en via de desarrollo" (27) 

Esta tesis patrimonialista describe al mar patri 

monial como una zona adyacente al mar territorial de 12 mi-

llaa, de anchura no mayor a las 188 millas náuticas, en las

cualea el Estado ribereño ejerce su soberanía y su derecho -

de explotar los recursos naturales tanto r1J".lovablea como no

renovablea, que ne encuentran en esas ngu.aa y el subsuelo. 

En ,asta Conferencia se observó una. verdadera ºº!! 
cordancia de intereses entre Estados Unidos de Norte Am6rica 

y la Unión Soviética, ya que las don potencias tienen parti

cular interés en garantizar el libre tránsito de sus naves -

por todos loa mares del mwido, yn que aegún expertos el 95~ 

de sus productoa son transportados por viaa maritimaa. 

Aei mismo se les acusa de ejercer actualmente u.na 

verdadera pirateriu dol siglo XX., pues en el aspecto de pes

ca loa enormes barcos-fábrica con máqui.llúria aupertccnifica

da efectúan un.a succión masiva. de lna riquezas icticolaa de

todos los mares. Pero el problema ea aún mucho máa complejo

porque el pillaje del mar que efectúan las grandes potencias 

industrializadas se volc6 últimamente sobre loa yacimientos-

(27) Excelsior.- 17 de junio de 1974.- :?lis. 2-A. 
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petroleros y minerales que contiene el mar. 

Rotados Unidon de Norte Ambrica Befial6 que jamás 

ratificará un tratado marit1mo ~uo no le garantice ln liber

tad de navegación en cualquier parte del globo. 

Le.a propuestas estadounidenses en aintesia fue-

ron las siguientes: 

l.- .Ampliaci6n de ln juriadicci6n o soberanía t! 

rritorilll, de tres millne n.áutic1rn a doce, y suministrar ga.

rantiaa internacionnlc3 para que no se impida el tránsito por 

loa estrechos territoriales. 

2.- Establecimiento de unn zona de fiacalizaci6n 

de recu.raos costeros más allá de los límites territorialea,

con la condición de que el control de loa recursos no se --

equipare con la ampliación de la soberanía y con afirmaci6n

de loa principios de complota utiliznci6n. De acuerdo con ea 

te principio, una Nación coRtera tendría q~e estar en dondi

cionea de explotar ln totalidad de los recursos de au zona -

económica y otros Eatadoa no podrían inmiscuirse. 

3.- Establecimiento de u.na autoridad internacio

nal que ne encargue de loa lechos marinos máa allá de las -

plataformas continentales, sobre la bnee de'~rimero en lle-

gar primero en servirse" 

4.- Que ae tomen medidas para la protección de -

de loa oc~anos y de todas las coatan contra la contaminación. 

5·- Que se establezca para loa recursos de los -
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fondos marinos a gran profundidad, una reglamentación y pro

cedimientos internacionales destinados a asegurar la explot! 

ci6n en beneficio com<in de la hUlllB.nidad. 

6.- Que ae establezca un sistema de arbitraje de 

litigios por terceras partos, para reemplazar definitivamen

te el siste1119. de la fuerza por un sintedlB de derecho y de -

justicia. 

!As Naciones .Lntinoamericana.s propusieron la --

creaci6n de un organismo similar a la ONU pe.ra explotar loa.. 

recursos marinos. 

Tambi6n se abogo porque se otorgue una oalida al 

mar a loa paises sin litorales marinoe y pl&nos derechos a -

participar de los beneficios de le exploteci6n y exploración 

de loa !ondon raa.rinos. 

Aai mismo ae logr6 determinar que la zona econ6-

mica dtbia extenderse a las 200 millas y que no podía exis-

tir una zona internacional oc6anica salvo que ella íuera ex

plotada en beneficio de todos. 

La III Con!erencia de las Naciones Unidas sobre

el Derecho del Mar, terminó tras diez semanas de deliberaci~ 

nee inútiles, en medio de laa dudas de sus delegados sobre -

el resultado do la misma y sin haber logrado una legislaci6n 

concreta de la mnteria. 

11 •~bajador Jobn R. 3tevenaon, jefe de la dele-
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gación norteamericana manifestó que considera que lu falta -

de deseo politico para negociar, fu6 una de lua principales

razones para que no se llegara a ningún acuerdo concreto en

asta c onfercnc iu. 

Loa representantes latinoamericanos criticaron a 

loe paises industrializados, que por culp!i de su aparente d! 

aidia loa intentos de modinc16n fracasaron. 

No obstante la urgencia de oalvar determinados -

mnres de la muerte biológica pudo al menos provocar en la -

conferencia una especie de solidaridad planetaria pura lu--

cbar contra la contaminación, haciendose un llamado al con-

trol riguroso por ~rte de cada Estado y u la cooperación i~ 

ternacional. 

El maestro cesar Sepú1vodn al respecto nos dice

"aunque no hubo desde un principio muchas ilusiones respecto 

a lo que pudiera rooultar de la conferencia, la verdad es -

que ella produjo muchiaimo menos de lo esperado y dejó plan

teadas graves dudao sobre si en algú.n futuro podria llegarse 

a acuerdos sobre el r6g1men de los eopacios maritimoa a tra

v6s de ese proceso de la diplomacia parlamentaria, en reuni~ 

nos multitud1nari&A"(28} 

Se achaca el fracaso tambi6n a la falta de docu.

mentoa preparatorios, que evitaran la dispers16n intelectual, 

que centraran las diacunioneo en puntos precisos de re!eren-

(28) Sepúlveda, cesar.- Rxcelsior.- 28 de Agosto de 1974.- -
,,4 .... :>-h 
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cia. 

Se imputa aei miRmo a que muchas de lna delega-

ciones no estaban bien preparado.a; a la imposibilidad fÍfHca 

y mental de atender cientos de discurnoa, cargndos de volta

je político; a que la agenda era larguísima., con cerca de 

100 puntos eecabroaoo; a la presenciu de muchos interesee 

particularea de loa paises, muy fragrnentndon, opuestos entre 

si, y expuestos sin precisión; a que ni niquiern loa paiaee

miembroa de una región tenían unidad de wiraa. 

De ahí surge la necesidad de que haya inteligen

cias regionalea firmes eobrc estas cueetionea, para ofrecor

un frente común y unificado. Siendo menester tambi6n que las 

pretencionee de loa paiaee ne presenten agregadas y coheren

temente, 

Pero no debo considerarse, sin embargo, que este 

fracaso de Caracas va a detener el progreso del derecho de -

loa espacios marítimos. 10 que sucede es que el proceso de -

codificación por tratado -a trav6s de una conferencia- deja

BU lugar al m6todo de formación del derecho consuetudiJU1.rio, 

por legislación paralela, por acuerdos bilaterales o regioJl! 

lee, por declaraciones de la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas, y por loa demás procedimientoR utilizadoe: sen-

tenciae de tribunales, doctrina uniforme, etc. 

Bn caracas no se pudo llegar a convenios globa-

lea que garantizaran o. los pe.iaee pequeí\oe una euma de dere

chos, debido a las presiones de loa po.iRee máa fuertes. 
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Alfoneo Garcia Robles expresa Mno hay que olvidar 

que la libertad de navegación en el mar territorial para loe 

buquee de cualquier Estado, quedó ya plellllmente oalvaguarda

da mediante las diapoaicionos que sobre pano inocente ae in

corporaron en la Convención sobro el Mar Territorial y la Z~ 

na Contigua aprobada en 1958, y que la libertad de navegación 

abrea sobre dicho mar está igualmente reglamentada en t6rmi

noe apropiados en la Convención firmada en Chicago en 1944 -

que dio origen a la Organización de Aviación Civil Interna-

cional" (29) 

Por lo que se refiere a M6x1co, no puede decirse 

que la falta universal de concierto en Caracas la haya afec

tado mucho. Be cierto que esta vez no logró el reconocimien

to pleno sobre sus tesis, por ejemplo, la del mar patrimo--

n.ial, pero ee verdad tambi6n que esto de la zona de Jurio--

dicci6n sobre loe recursos na.tu.ralea eituadoa ame allá do -

las 12 millas de mar territorial, hasta lae 200 millas náuti 

cae, se ha ido abriendo paso, contando actualmente con un n~ 

mero considerable de adherentes y acabará por imponerse, ya

q ue al mismo tiempo que da· satisfacción a las asperaciones 1 

reivindicaciones legitima.a de los Bstadoa riberenos, lo hace 

ein detrimento alguno de loe intereses que sobre una base de 

derecho, de justicia y de equidad, puedan legitimamente de-

eear proteger las potencias maritimas y pesqueras. 

Lo que si le afecta es que no haya sido resuelto 

lo del organismo intergubernamental que ha de administrar --

{29) Garcia Robles, AlfonAo.- M&xico en las Naciones Unidas.
~6xico 1970.- Pág. 95.- UNA.11. 

. ' 
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esa preciada herencin de la humnnidnd, que aon las riquezaa

de loa fondos ocban1coA, pues nl no definirse esto con cert! 

za, el asunto queda abierto a la presión y el abuso de las -

grandes potencias, en perjuicio de loe paises en desarrollo. 

REGLAMENTACION JURIDICA DEL MAR LlBHB. 

Sobre la naturaleza jurídica del mar libre o al

ta mar, no ae ha llegado a un acuerdo entre lon juristas, -

unoR 1.1.i'irman que se trata de una "res extra collllllercium", --

otros Que ea una "res nulli ua COllWIWliB uaus" o "re11 communie 

omnium". Lo cierto ea que se caracteriza por la libertad e -

igualdad para todos loe Estados, en cuatro aspectos princiJ>!. 

les: libertad de navognci6n, libertad de pesca, libertad de

tender cablea y duetos submarinos, y libert'.'.ti de sobrevuelo. 

Derechos que ya no quedaron al arbitrio de las grandes potea 

ciaa. 

Libertad de Navegación. 

Se sostiene en la Convención sobre el Alta Mar,

que surgió de la Conferencia de Ginebra 1obre el Derecho del 

Mar, en octubre de 1958. A•i mismo ee tormulan reglas a l~s

que debe sujetarse la navegación, tanto de barcos de guerra

como aercantesr 

Barcos de Guerra.- Lo• barcos de guerra en alta

mar, gozan.de completa inaunidad de jurisdicción, respecto• 

cualquier Retado que no 1ea aquel cu.yo pabellón ostenta, eae 
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es el principio conocido como "competencia exclusiva del pa

bellón". 

sarcos de comercio.- Los navíos de comercio en -

alta mar, quedan sujetos a la ley del Estado cuyo pabellón -

ostentan. Si uno utilizase diferentes banderas, ae consider! 

r' que carece de nacionalidad. Tampoco pueden cambiar su ba~ 

dera Cl.lll1ndo se encuentren en viaje o de viAi ta ttn el puerto. 

Tambi6n en esa Convención se determina el delito 

de piratería, ol derecho de persecución, y el tráfico de es

clavos. 

Seara Vázquez agrega al respecto "las <micas ra

zones que, de acuerdo con lae dispo~icionea de la citada co~ 

venci6n de Ginebra, pueden juntificar la detenc16n de un ba~ 

co extranjero aon1 l.- Que haya sospecha de que se dedique a 

la piratería; 2 .. - Que ae sospeche oue se dedica al tráfico -

de eaclavon• (30) 

Rl Delito de Piratería.- 1- piratería conaiete -

en cualquier ~etr 1~ violencia ilegal, detención o de pilla

je, realizado con fines particu.l.area, con 4nimo de lucro, -

por le h'.:.:¡:..U.<ici6n o loa pasajeros de un barco privado o WlD. 

aer·~nave privada, contra otro barco o aeronave o personas a

b1.1rdo, 1'uera de la juriedicción de cualquier Estado. TambUn 

ae considera como tal, la participación voluntaria en el ma

nejo de un barco o aeronave, con conocimiento de que tales -

(30) Seara VáZQuez, Modesto.- Derecho Internacional .Público.
Edit. Ponaaca.- M6xico l967.- Pág. 170. 
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hechos lo convierten en barco o aeronave pirata, 

La piratería coAtituye una excepción al principio 

de competencia excluRiva del Estado del pabellón y una de -

las razones que justifican la detenci6n de un barco extranj! 

ro. Por lo oue cualqUier Hstado que realice la captura del -

barco o aeronave pirata, puede someterla a su.a propios trib~ 

nalea, pero si éste demuestra su inocencia, el Ratado que lo 

capturó será reaponsable por loA danos y perjuicios causados 

por la captura. 

El Derecho de Persecución Continua.- Constituye

una de las excepc1one3 al principio de competencia exclusiva 

del Retado del pabell6n, y conaiste en la persecución de un

barco extranjero cuando encontrándoae en laa aguas juriadic

oiona1es de un Estado, BUS autoridades consideran que hay X"! 

zonea suficientes pera pensar que ha transgredido su derecho 

nacional. Y procede cuando reuno cualquiera de estas 5 condi 

cionee: 

l.- Que el barco sospechoso se encuentre dentro

de sus agua.e territoriales. 

2.- Que dicho barco se encuentro en la zona con

tigua y viole los derechoe de protección de dicha zona. 

3.- Que la persecución una vez iniciada no sea -

interrumpida en la zona contigua o en el alta mar. 

4.- Que la persecución se interru.mpa una vez que 

el barco penetre en aue propias aguas territoriales o de wi

tercero. 
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5.- La peraecuoi6n s610 puedo ser ejercida pe~ -

barcos de guerra o aeronaves militares o de otros, al servi

cio del Eetado que ajerza este derecho. 

Pero el barco será. compensado en caso de que no

se justifique el ejercicio do eote derecho de persecución. 

El Tráfico do Bxclavos.- Constituye una de las -

razones que ju~tifican la detonci6n de un barco extranjero y 

otra de lns excepciones al principio de competencia exclu.ai

va del Estado del pabellón. 

Seara Vázquez a esto dice ~en la Conferencia de

Ginebra de 1958 ee señal6 que, loa Estados deben tomar medi

das efectivas para impedir y castigar el transporte de excl! 

voe en barcos autorizados a llevar eu bandera, y para impe-

dir el uso ilegal de su bandera con los miemos fines" (31) 

Libertad de Pesca en ilta Mar. 

Este principio tambi6n se consagra en la Conterea 

cia de Ginebra d~ 1958, pero dentro de los limites establee! 

doa por tratados particulares. Se aaftala la obliga.ci6n de ~ 

permitir a loe Botados costeroo participar en cualquier neg~ 

ciaci6n tendiente a establecer una reglamentación sobre la -

pesca en zona.a adyacentes a aua aguaa territoriales, 

Char Sepú.lveda dice al respecto "si se sostiene 

{31) lbidem. Pág. 173. 
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que el oc6ano os propiedad común, no podria ex·plicarae sati!_ 

factoriumente como una nación, o una.a pocas, poddan apro--

piarse particularmente loa peces, que aon de todob los miem

bros de lu comunidad universal" (32) 

Otro de los Convenios de Ginebra, el de Pesca y

Conservaci6n de loe Recursos del Mar, viene n ser una clara

indicaci6n de que Re reconocen limites n dicha libertad de -

los mares, por lo menos en lo oue mira a la pesca, ya que de 

ahi se desprende implicitamente que la libertad de pesca no

es sacrosanta ni absoluta. 

Seara Vázquez agrega •no obstante en la actuali

dad se está extendiendo cada vez más el reconocimiento del -

derecho de loe Entndoo a renovarse el derecho de pesca en -

un.a zona adyacente n las aguno territorialee, con una exten

sión que varia en forma similar a la de las aguas territori! 

les" (33) 

Libertad de Tender Cablea y Ductoft Submarinos en Alta llar. 

Loa Eatadoa coateroe no podrán impedir que otros 

tiendan cablea o duetos sobre au plataforma continental, 

mientras no impidan la explotaci6n de sun recurAos, 

(32) SepÚlveda, C6aar.- Derecho Internacional P~blico.- !dit. 
Porrúa.- M6xico 1973.- Pág. 199. 
(33) Seara V6zquez.- Op. Cit. Pág. 179. 
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CAPITULO II 

LA CONTAMINACION 

A) ORIGEN Y CONCEPTO 

Considero de importancia distinguir que la cont! 

minaci6n puede ser de origen natural, como es la erupción de 

un volcán o la prenencia de polvo en la atmósfera; o artifi

cial, como ea el que loa buques derrrunen petróleo al mar, o

las industrias o automóviles emitan bióxido de azufre a la -

atmósfera. 

Aai miemo cabe sel\alar que, la contaminación no

ca un problema que eea nuevo en la tierra, de hecho, se pre

senta de una forma natural deede que el planeta se form6, y

el hombre la ha producido desde que existe en el mismo y más 

aun desde que trabajó BUfl primeras herramientas para allega~ 

ae los sntisfactoree de eus necesidades vitales. 

El Are¡. Pernando 5epú.lveda Amor a éste reepecto

díce que "el hombre desde el dia en que descubrió el !uego,

por primera vez y de una m.a.nera inconsciente, atentó contra

eu medio ambiente. Lo que mueatra que desde siempre, la acti 

vidad humana, especialmente cuando daba lugar a concentraci~ 

nea importantes, ha entrañado una afectación, un deterioro -

del medio ambiente" (34) 

(34) SepúJ.veda Amor, Pernando.- I Memoria sobre Problemas de 
contaminación Ambiental.- Vol. 1.- M6xico 1973.- Pág. 211. 
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Asi por eJemplo, en el siglo XVIII existia ya el 

problema do la contaminnción del agua, incluso las calles de 

París estaban ya sucias y contaminadas, y ya so quejaban del 

ruido que producian loa artesanos en au trabajo. Foro aun la 

influencia del hombre en la biósfern era relativamente pequ.!:_ 

ña. 

En el siglo XIX ae produce un aumento considera

ble de la contaminación 8Jllbiental, debido al desarrollo pro

gresivo progresivo industrial y tecnológico do los paises, y 

a la concentración urbana. Empesando con ello a romperse el

eq uili brio que el hombre ma.ntcnin con la naturaleza. 

Sin embargo no es sino hasta el siglo X.X cuando-

se menciona a la contaminación del modio ambiente como un --

problema de gravedad, muy particularmente n partir do la Se-

gunda Guerra Mundial, ful! adquiriendo proporcionen drá.ma ti--

cae, tanto por su intensificación como por su extensión geo

gráfica. 

Como consecuencia de las primeras amonazaa de la 

contaminación la gente empezó a hablar de intoxicaciones o -

envenenamientos colectivos, nieblas envenenadas y muy recio~ 

temente de 11 amog•1
, polución, contawinac16n, degradac16n de -

sistemas oco16gicoo y deterioro del medio ambiente. Ello or! 

ginado principalmente por el desarrollo industrial y tecnol~ 

gico de los paieee, por la explotación irracional de la nat~ 

raleza, por el mal ueo que se ha dado a los recursos natura

les y por la explosión demográfica. 
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I.a degradación del medio ambiente se ha ido con

virtiendo en uno de loR fon6menon esenciales de nuestra civi 

lizaci6n, la humunidad ne autodeutruye. 

~Esto se debe u que el hombre siempre ha vivido

con ln idea de ~ue lu naturaleza, eA un bien inagotable y -

gratuito, ain darae cuenta de oue por el contrario es un --

bien muy frágil y cada vez máa caro de proteger, por lo que

corre el riesgo de desaparecer, llevándone conriigo a la h~ 

nidnd entera" (35) 

Bl hombre no debe olvidar que nuestro planeta es 

una nave espacial con una dotaci6n limitada do aire, agua y

tierra. Provisión que tiene que ser constantemente unada, pu 

rificada y vuelta a unar, porque no hay !llllnora de obtener 

máa. 

Por lo que toda actividad humana debe tender al

cuidado del medio ambiente, luchar contra su degradación. 

"Los problemaR ambientales no reconocen fronte-

ras nacionales ni barreras ideo16gicas, De esta suerte, no -

es poRible tratar efectivamente loa problemnR ambientales -

Ílllicarnente con acciones unilaterales, por lo que resulta al

tamente desea.ble concertar actividades de cooperación a ni-

vel internacional" (36) 

(35) le. Contamina.c16n.- Biblioteca Salvat de Grandes 'femas.
Barcelona 1973.- Pág. 11 y 12. 

(36) Kedio Ambiente Humano.- Problema.a Ecológicos Nacionales.
Secretaria de la Presidencia.- M6xico 1972.- Pág.62. 
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Al respecto, el 1.i.c. 1uia Echeverria ~lvaroz di

jo en la Organizaci6n de lao Naciones Unida• •1oa problemas 

del medio ambiente 1 del deearrollo no pueden ser roaueltos 

por la acoi6n aislada de cualquier pain, ni siquiera por la 

acción conJunta do un grupo do naciones, ae requiere una •2 
vilizaci6n general ya que, en 6.J.timo. instancia •• trata d•
proteger al protagonista real del draaa que contempla.moas -

el Hoabre• (37) 

CONOIPTO. 

•11 t6raino contaminaoi6n etiaol6gicaaente pro--

viene del latin oontaainatio, oni•, que •igni!ica aoci6n 1 -

e!ecto de contaminar o contamina.rae. Y contaminar, viene del 

latin contaminare, que significa penetrar la iruaundicia en -

un cuerpo, causando en 61 ... nchaa 1 .. 1 olor; corromper, vi

ciar o alterar la pureza de un cuerpo• (38) 

lAl de!inici6n juridica de oontami.D&ción ea la •! 
gu.1ente1 •].& pre1encia en el aedio aabiente d• materia o tntt 

gia producidos naturalmente o vertidos por el hoabre, en ca~ 

tidadea, concentracionea y durante un tiempo au!ioiente para 

perjUdicar, causar mole1t1aa, aaenazar la ealud o la vida de 

peraonaa, aniJMllt• o plantas¡ dai1a• lo• bienes 1 obataculi-

sar el di•!rute ra1onabl• de la naturaleza• (39) 

(37) Lic. Luia leheverria Alvarez.- O.N.U.- Octubre 1971. 
(38) Diccione.rio de la Real Academia lapallola.- 1956.- Pllg.-
355. 
(39) Contam1nac16n d• la Ata6e!era.- Organización Wundial de 
la Salud.- Ginebra 1962. 
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La Ley iederal para !'revenir y Controlar la Con

taminación Ambiental define la Contaminaoi6n, como •1a preseB_ 

cia en el medio ambiente de uno o más contaminantes, o cual

quiera combinaoi6n do ellos, que perjudiquen o molesten la -

vida, la salud 1 el bienestar humano, la flora y la fauna, o 

degraden la calidad del aire, del agua, de la tierra, de loe 

bienes, de loa recursoe de la Nación en general, o de lon -

pe.rtioulareew (40) 

Y al contaminante, como •toda 1111.teria o substan

cia, o 11un combinaciones o co111puostoo o derivados qu.úicoe o 

biol6giooo, talen como bW1on, polvos, gasee, ceni~s, bacte

rias, residuos y dteperdicioa 1 cualesquiera otros que al i~ 

corporaree o adicionnree al aire, agua o tierra, puedan alt! 

rar o modificar sus caracter!aticaa naturales o las del am-

biente; aei como toda roraa de energía, como calor, radioot! 

vidad, ruidos, que al operar sobre o en el aire, agua o tie

rra, altere su entado non.al• (41) 

B) CLASES DB CONT.\JllINACIOM. 

Re importante sei'1alar que de acuerdo a aua !uen

tee, la .cont8Jllinaci6n puedo aer de origen natural o artifi-

cial, enoontrandoeo dentro de 6etae <.u.timas: las fijas, las

a6vil•• 1 otras diversa•. 

(40) Le1 ledtral para Preven1r y controlar la contaminaci6n
Alllbiental.- Art. 4o. inciso b).- M6xico 1971. Fág. 8. 

(41) Ibidem.- inciso a).- Pág. 8. 
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Terrenos erosionados 
Terrenoo desecados 
Emisiones volodnicas 

Productos de la teonologia 

Aooi6n del hombre 

Termool6ctricao 
Rd'in&riae 
Induetrias, fdbricaa, talleres 

Autom6vileo, aviones, barcos, loco-
111otorae 

X. tala inmoderada 
X. inoineraci6n 
lJl quema a cielo abierto de basl.ll'as 
7 residuos 
Otras que consuman oomb~stibles pe
BO.dos. 

Dicho lo anterior, cabe aañalar que la oontami1l!, 

ci6n se puede clasificar de acuerdo al medio contaminado o a 

la naturaleza de los contaminantes. 

De acuerdo al Medio Contaminado 
Atm6s!era 
Hidr6efera 
Lit6efera 
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P'isica 

Qui.mica 

De Acuerdo a la Natu-
raleza del Contamina!! 
te. 

Biológica 

Sooia.l 

Ruido 
Humo 
Polvo 

Deacarga de agua e indus-
tria.lee 
Descarga de aguas dom6s-
ti ca a 
Descarga de aguas agric.2_ 
las 
Ozono 

Bacterias 
Viru.s 
Hongos 

Rxplos16n demográfica 
4einamientoa humanos 
Pobreza 

llb hay que hacer notar que no es válido de man!. 

ra absoluta, catalogar que determinndo contaminante afecta a 

determinado eooeistema. Por ejemplo, la emie16n de bióxido -

de azu!re que a la at1116afera lanzan los motoras de combu.s--

tión interna, eventualmente so precipita tanto a las aguas -

como al suelo, y afecta a más de un tipo do ecosistemas. 

•El aire ee la proviaión máe importante que lle

va.me~ los astronautas al atraveaar el eape.oio en nuestra na-
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LoA ?rincipalea componentes del aire norlll<:'.~ 3on: 

7fh. tie nitrógeno, 21~ de o:dgeno y ó.l)j"' de oi6x1r.H1 ue ~d..rbo 

no. 

~úrauez :Yla:rnud6n no•1 dice ''un& capa ..fóReolkl. de -

¿u0 k1l6metroR de en~enor -1~ i:.tw6Rfora- envuelve a la tie-

rra, esta capa ea calculada en 6 mil b1:i..lones de toneladi:i!l -

de aire, de l.:i.il cl.l.D.les la mitad se enc· .... ontr11 i>'OOJO de .ulb. a.±, 

tura tlflU1valente a 6 kllómetron de <ilstanclu de la iiuperfl-

c1e terrestren (43) 

El i:.1re en tan nl?ceMrio para el hoinbre como el-

agu.::i para el !lf!Z, uL<ede Ol\R:.tr va.riaR trnlllána:'I Rin comida, in

cluA.::i Aonort.o.r tres o cuntro dia:i ~nn ,,,gu.o., por;:, i'.! e3 i:npo

s1ble notirev1vir m{,n de cinco mrnuton sin la cantidad nece~ 

ria de aire. u:i.ar·iamente nuestrori ?Ulmones filtran uno:.i 15 -

.rt ilogramoA de aire, m1 en'trrrn 11 uo s6 lo absorvernoR 2. 5 K llogr~ 

mos de i..,:¡ua y meno:·~ do 1.5 kllo5ramoA do alimenton. 

CWir.d.) o;e con:'l1:ie::-a cuB:-1 lm;;ort.:i.r.t?: "lH e.i ;i.1re -

~1·a la vida, ea h:"icü •?:'it"l:id<Jr ;oI' iue .-.;ie;;;pre .Jamo~ ;JOr

efeciivo ~~e la ?r~v1Ri6n aire es ilimitadd y ~ue realme~te-

~42) ioarsha.il, Ja.LQes,- :_:j, cUl'd en iue '/lViJlO:'I,- ;:!dit. J1anu,
it!h1co 1972.- ?ág. 11. 

(43) .r.&rquez uÍÚJr"""d6n, 3.."lri·1ue.- 31 ;1led10 .r\albl'3nte.- fondo -
de Cul'tura 3con6mica.- :tiéxico 197.L- ?ág. 25. 
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la contau11.nac16n del aire, se ha definido como -

"la adici6n a nucrntru at1nÓRfera de cualquier materrnl 'lUe 

tenh'U un efecto perjudicial en los seres vivoR de nuentro 

planeta. Y ul contaminante atmo~;f6rico, corno algo que al ser 

introducido en ln atmón.fern a propónito o por E:i.lcuna acción

de ln naturaleza, reduce el contenido de oxígeno o cambia en 

formu si01if1cu ti va la compo:üc ión del aire" ( 44) 

El Connojo de Euro¡~ diÓ en 1967 la siguiente de 

f1nic1ón "huy polución del aire cunndo ln presencio de WlR -

substanc rn ex trar\a o lrt var iac j_ 6n importante en la propor--

c i6n de sus conatituyentes, e3 susceptible de provocar efec

tos perjudici1ll1!s o de crear molestias, teniendo en cuenta -

el estado de loa conocimientoH científicos del momento" (45) 

Desde oue el hombro doacubri6 co,,,o utilhar el -

fuego, empezó u contaminar el aire, pues CA preciRamente el

fen6meno de la combunti6n, el m6todo que emploarno11 para ob-

tener la mayor parte de la energfo que hace funcionnr todo -

lo que cnvia más impurozuA u nuestra at1n6i1fera. Mán nunca. -

encontr;.moll un contaminante sólo en ol aire, sino oue (rnte

es como una gro.n ollu de ingredionten oue vurfo Regún el -

lugar, el t10111po, lu (¡poca del ano, lr.i localüuci6n, luA 

fuentes de contaminación cercunan y fll clima. 

De loA fen6menoR atmosf6ricoA hay doA oue tienen 

(44) liosa, H. D.- :W. Industria y la Contaulinaci6n del Aire.
Bdit. Diana.- M6xico 1974.- Pág. 19. 

(45) lJl Contaminación.- Biblioteca Salvat de Grandes Tema::i.
Barcelona 1973.- Pág. 32. 
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u.na e;ran relación con el problema de la contaminación, y son: 

las reacciones fotoquimicas y las inversiones t6rmicas • 

.Las reacoioneo fotoquimioas que dan origen a la

niebla fotoquimica tipica de las grandes urbes, surgen cuan

do la energia del sol es absorta por el bióxido de nitrógeno 

en presencia de hidrocarburos, dando lugar a la formación de 

óxido nitrico y oxigeno atómico. Batos a ou vez reaccionan -

fotoquimicamente con otros1 contaminantes dando lugar a nue-

vos compuestos (cont8.l!linanteo eecundárioo), que son alt&Jnen

te tóxicos, ejemplo: 

Oxido de nitrógeno + Oxigeno natural = Bióxido de nitrógeno-

•• ui. inversión t6rmica os el fonómeno en el cu.al

ee forma una capa. de aire !rio abajo de una de aire caliente • 

.te.. cape.. de aire frio, que pesa más, no puede ascender y mez

clarse con la de aire caliente, generandose un estado pe.rti

cularmente estable" (46) 

.Lan inversiones suceden con frecuencia durante -

las noches en que las capas de aire cercanas al suelo se en.

frian y quedan atrape.das por las capas altas más calientes. 

Al incindir loa rayos del sol las primeras en calentarse son 

l.aB ~apas altaa, generandoae la inversión¡ cuando el sol ca

lienta al suelo y eeto por convección a las cape.a bajas a -

una temperatura superior a laa cape.a altas, bace que eu gran 

concentración de gases ae eleven rompiendo la inversión. 

(46) curry Linde.hl, Kai.- CoDBervar para Sobrevivir.- Bdit. 
Diana.- M6xico 1974.- Pág. 28. 
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Si la manan.a tuviese niebla y un Qlto indice de

contaminac16n, la radiación solar tiende a calentar lae ca-

pas altas de la atm6stera pero no las bajns, por lo que la -

inverai6n puede mantenerse incluso durante varios diaa. De -

suceder lo anterior en una zona urbana-industrial la emiei6n 

de contaminantes ee ve atrapada sin poderse dispersar, y au 

concentración aumentará de una manera muy critica, forma.nd~ 

se el amog. 

CLASIPICACION DR LOS CONTAMINANTES. 

De acuerdo a su origen loe contaminantes ee pue

den clasificar en: Primarios y Secundarios. Los primeros son 

loa que se emiten como resultado de un proceso y los segundos 

loa que se forman en la atm6efera como resultado de una rea~ 

ci6n. 

De acuerdo a su estado fieico ae pueden dividir

en: gaseo y vaporea, y particulae o aerosolea. 

De acuerdo o au estado quimico, a au vez, loa B! 
aes, en1 orgánicos e inorgánicoe, y lae partículas en: e6li

daa 1 liquidas. 

Oontami.nantes Atmoaf6ricoa 

Gasea 7 Vapo
rea 

l?artioulas o 
Aerosoles 

Orgánicos 

Inorgánicos 

''6lidaa 

Liquidas 
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.l'.rtiuC J.iAU.:> CON'l'Aldl\AH'.L' BS 

Loa principales contaminantes atmosf6ricoa de -

acuerdo al da~o que hacen y a la frecuencia con que se pro-

aentan son: 

l.- Oxidos de Carbono.- De la combustión incom-

pleta {oxidación) del carbón en presencia del oxigeno, resU! 

ta el monóxido de carbono y cuando ea completa, el bi6xido -

de carbono. 

a) Mon6xido de Carbono.- Bate gas ea una combitl! 

ci6n de carbono y oxigeno, ea invisible, inodoro e insípido. 

Ataca al sistema circulatorio, disminuye la capacidad de la.

sangre para transport1ar oxigeno, y esto significa. una sobre

carga a la función br)mbeadora del corazón, tambilm se da un

esfuerzo adicional rin la función respiratoria, pues los pul

mones tienen que suministrar a la sangro una. mayor cantidad

de oxigeno. 

"Contribuye en forma definitiva a las enfermada.

des cardiacas. Sus fuentes principales son: loa escapes de -

loa automóviles, la combustión tanto industrial como casera, 

los incendios forestales y el quemado de combustibles f6si-

les" (47) 

b) Bióxido de Carbono.- Es producto de desecho -

de cualquier combus~i6n perfecta: carbón, aceites y gases en 

(47) Rosa, R.D.- lJ1 Industria y la Contaminaoi6n del Aire.
Bdit. Diana.- N6xico 1974.- Pág. 25. 
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industrias, plantas termoeléctricas, vehiculoa y calderus.

Ja un gas incoloro, inodoro y pesado. Debido a que el hombro 

ha auemado a una velocidad creciente unn cantidad tan tantá! 

tica de combu.stible, para proporcionar energía a las indus

trias, mover loe automóviles y calentar lae casas, que los

hombres de ciencia advierten que la tempere.tura de la tie-

rra puede subir varios grados, porque cuanto mnyor sea la -

cantidad de bióxido de carbono en el airo, más calor del -

eol ae conserva en la ntm6o!era. 

2.- Oxidos de Nitrógeno.- Son combinaciones de

n1tr6geno con oxigeno, compuestos que originan las reaccio

nes fotoquim1cae que dan 1U8(lr a loe contaminantes aecunda

rioc. Conotituyen una de lae príncipe.lea caunae de la fOrlJI! 

ción del smog debido a lns reacciones fotoquimicas de la at 

m6afera. Son productoa de la combustión incompleta en veuic~ 

loe, hornon, plantas termoeléctricas e induRtriae fertiliza~ 

tes 1 quilllicas. Irritan las vine reepiratoriao y loe ojos. 

3.- P&rtioulae.- ~v. emiAión proviene principal

mente de la combuati6n de derivados del petróleo y de reac

ciones quimicae de proceaoe indwitrinlee. Lon humoe eon una 

alta concentración de particulne tanto e6lidaa como liqu.1-

dae, provenientes de lae industrias y la naturaleza minma.

Pueden •er tóxicas según el origen. Causan gran dano al ei! 

tema respiratorio y son reeponeablee principales de la din

minuci6n de vie1bilidad y del alza de temperatura registra

da en laa Últimas tree d6cad.ae. 

MPenetran por la nariz Y ee deposita en lon PU! 
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111ones, donde :ie acUlllulan en la mucoaa. la silicosis ea ana

enfermedad frecuente en laa peroonas que trabajan en la mi

neria y molinoA de cemento. Rntre los que trabajan en las -

minas óe carbón, abunda la enfermedad llal!llldn de "pulmón ne 

gro", En eatoa caAos, el mnterial en forma de par\ioula.s d,! 

positado en loa pulmones disminuyo la capacidad de tranapo! 

te de oxigeno al torrente sanguíneo y provoca 1nnu!ic1encia 

respiratoria, a menudo seguida de un esfuerzo cardiaco y -

muerte prematuro.•• (48) 

4.- Oxidoo de Azufro.- "se producen generalmen

te al quemar combustibles fósiles de alto contenido en azu

fre. Sus fuentes principales son las plantas termoel6ctri-

cas, la industria metalúrgica, la combuAti6n de diesol, ca~ 

b6n y petr6leo. Rs un gas incoloro, pesado y picoso. Es uno 

de los contaminantes con olor más fuerte y desagradable. No 

e6lo irritan nuestro siatema respiratorio sino que tambi6n

corroen la piedra y loa metaleo, además dai'lan a las plan--

tas" (49) 

5.- Hidrocarburos.- Son compuestos de ca.rb6n e

bidr6geno en muy diversas combinaciones, Desde el punto de

vista de la contaminaci6n se clasifican en: olefínicoe que

eon de la serie del etileno, y los aromáticoA de la serie -

del benceno. Son productos de la combuAti6n incompleta en -

autom6vilee, estufas, hornos, calderas, en fin de la c'om---

(48) Ibidem.- Pág. 27. 

(49) Marshall James.- El Aire en que Vivimos.- Edit. Dinna.
N6xico 1972.- Pág. 38. 
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bustión de oombuntibles como el carbón, el petróleo y aus

derivadoa, o de la evaporación de substancias químicas co

mo son: loa alcoholes, 6terea y thiners. Es dificil gener! 

lizar su efecto en el cuerpo humano, algunos afectan a la

acti vidad de determinadoA 6rganon, tambi6n se cree que mu

chos son cancerigenos. 

EFECTOS DE LA CON'rA111INAC ION ATMOS.PBRICA. 

"Loe di versos contaminantes actúan sobre el -

cuerpo hu.me.no en forma da~ina cuando eu concentración es -

alta, o bien, cuando la concentraoi6u es baja pero cróni-

ca" (50) 

Para una mejor comprensión de lo que este pro

blema significa, expondr6 algunon ejemplos de casos graves 

de contaminación atmoef6rica que ee nan presentado en este 

siglo en nuestro planeta Tierra: 

El Valle de Mosa, B6lgica, en donde se aglome

ran altos hornos y otras industrias siderúrgicas, fundici~ 

nes de zinc y plantas de gas, en diciembre de 1930, fu6 -

victima de unu inmovilización de la atmósfera producto do

una inversión tbrmica. Durante lon cuatro días que perman! 

ci6 este nebluno {mezcla de nieblu y humo), se registraron 

más de mil caaoa de afecciones respiratorias y 63 personas 

murieron. 

(50) Ayleewortb G., Thomas.- lA Crisis del Alllbiente.- Pri
mera Edición.- Pondo de Cultura Económica.- Máxico 1974.
Pág. 9. 
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En Donora, Pennsylvania, población sitUllda a -

unoa cincuenta ki16metron al Sur de Pittsburgh, en donde -

hay acerías, fábricas de alambre, fundiciones de zinc y c~ 

quizadoras, la mat\nna del 26 de ootubro de 1948, BUll habi

tantes debieron pensar qua el sol no había salido, pero la 

realidad era otra, una densa onpa de nebluno se había aba

tido sobre la ciudad, vaporee de zino, humo de carbón y C! 

nizas voladoraR ocultaban el sol, permaneciendo así haata

el 31 de octubre. Para entonces yn habían enferma.do cerca

da seiA mil personas, ontro otras coa.as de anginas, dolo-

res de cabeza, tos, sofocación, náusena e irritaciones ocu 

lares, y muerto 20 personas. 

En Poza Rica, México, ciudad rodeada de pozoa

de gns natural, aituo.da cerca de la costa del Golfo de Mé

xico, el 24 de noviembre de 1950, un.a planta tratadora de

gaa natural su.frió una ruptura en \U'la tubería e invadieron 

la atmósfera enormes masas de sulfuro do hidrógeno y aun-

que duró menoR de l.llll1 hora, debido a la niebla e inversión 

t&rmica que existía sobro la ciudad en ese momento, tuvie

ron que aer hospitalizadas 320 personas por afecciones 

broncopulmonares y cardiovaacularea y 22 murieron. 

En Londres, del 5 al 9 de diciembre de 1952, -

un amog muy intenso cubrió el valle del Támesia, el aire -

olía a hUlllo, hWllo proveniente de miles de hornoR de carbón 

de las casas y fábricaR, junto con cenizas ligeras y gaaes 

tan nocivos como el dióxido de azufre, la viai.bilidad se -

media en centímetros, loa ojos lloraban, ardían las gargan 

tas, loA hoapitalea se llenaron. Mientras duró el nebluno-
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caua6 ln 1ouerte de 4 mil personas por enfermedades reapir! 

torias y cardiovaecu.larea, y en los dos meses ai~uientee -

murieron otras 8 mil personas. 

Los opieodioa relatados son únicamente loe pe2 

res, pues el número de los ocurridos os incontable. 

CON'l'ROL DE LOS CONTAn1INANTES AT1AOSFRRICOS. 

Exiaten dos maneras de afrontar el problema -

del control de ln contamioaci6n atmosférica: 1.- controla~ 

do la emiai6n en su propia fuente, y 2.- Diluir tal emi--

si6n en la atm6nfera. 

El control de la emiai6n en su fuente puede ser 

evitando que tal emia16n se proaente, o bien, de existir,

debe impedirse su llegada a la atmósfera, ya sea cambiando 

la materia prima, el proceao, el equipo, o bien, con una -

oporaci6n mán eficiente del equipo existente, darle un ma~ 

tenimiento adecua.do y constante a ese equipo. Como en el -

caso de lan industrias en que ln emisión de contaminantes

ha de existir, esta debe ner reducida a niveles tolerables, 

para lo cual existen muy divernon diRpoaitivoa de control: 

filtroR para combuatiblo, ouemadoren automáticoR, precale~ 

tamiento de combustible, combustoleoa ligeros, etc. Aai e~ 

mo siBtemaa de control para la emiai6n de polvoA fugitivos 

(pe.rticulaa o Bolventea): colectaren de boleas o de extra~ 

ci6n, cortina de agua, etc. 
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HIDROSFERA. 

"El agua ea un elemento esencial para la vida. 

constituye el principal componente del protoplasma celular 

y representa loa dos tercios del peso total del hombro y -

hnsta nueve d6c1lllfln :partea del ncso de lo:J vegetales" (51) 

El agua te6r1cumente ea ln Wli6n de dos átomos 

de hidrógeno y una de oxigeno, formando un.n molécula cuyas 

propiedadoe fiaicna y quimicaa como: densidad, calor espe

cifico, adhesión, tensión, solubilidad, etc., hncen del -

agun, Wl liquido insustituible. 

Curry Lindahl mnnifieata que "el agua desde el 

principio de ln hiatoria ha sido ln clave de la civiliza-

ci6n y el desarrollo" (52) 

Siendo esto una gran verdad ya que todas las -

grandes civilizaciones surgieron en la co:'\ta, o junto a un 

rio o lago, el aguu. lea proporcionó, -ademáa de vida- ali-

mento, tranaporte, comun1caci6n, energin, etc., favorecie.!! 

do con BUS UROB el incremento de la población humana, pero 

cuya 1mtisfo.cc1ón itnpllca la contuminaci6n de gro.ndea can

tidades de agua, con lo que eAtamos atentando contra nues

tro medio vital, contru. nueAtr·o ori&en. 

"La contaminación del agua está en func16n del 

uso e.1 que se le asigne. Aunnuo en la uctua.lidad Re estima 

(51) .La Conta.minaci6n.- B1bl1oteca Sa.lvat de Grandes TemaA.
Baroelon.a 197).- Pág. 50. 

(52) Curry Lindahl, K.ai.- Coneervar para Sobrevivir.- Edit. 
Diana.- ~6x1co 1974.- Pág. 77. 
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que el agua contaminada ea uno de loa precios del progreso, 

existen 2 formas de contaminnci6n de la misma, no necesaria 

mente ligadas a loa usos industriales: la demanda bioquim! 

ca y química del oxigeno, aai como la descomposición de -

cuerpos orgánicos por acción bacteriana. Ambos fenómenos -

pueden presentarse por el simple crecimiento del volumen -

de agua. utilizada, que no necesariamente ea símbolo de pr~ 

greao" (53) 

Nuestra era, caracterizada por un explosivo -

crecimiento tanto de la población, corno de la industria, -

el exceso de contaminantes ha sobrepasado ln capacidad na

tural de autopurificnción de ciertaa zonas, como el lJlgo -

Erie que está entro loa E.U.A. y Canadá y en el receptor -

de los efluentea do la zona induntrial más grande de la -

Tierra y que si no está muerto todavía lo estará muy pron

to. Lo mismo po.aa con el J.Bgo Balkai on Rusia que por la -

sobreproducción de papel en laa orillas de ésto, ha hecho

inhabitablee algunas de aus partes. 

lJl contaminación del agua a diferencia con la

del aire no afocta a una sola zona, sino que recorre las -

cuencas rumbo al mar, siendo au efecto más dañino, por la

extenaión recorrida por loa contaminantea. El control de -

loa contaminantes del agua ea más complejo y ooatoao que -

loa del aire puesto que ea u:iás dificil separar porticulas-

• o aubatanc ias del agua que del aire. 

(53) Medio Ambiente Humano.- Cuadernos de nooumentación.
Seoretaria de la Presidencia.- M6xico 1972.- Pág, 46, 
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Básicumente son cuatro las variedades de cont! 

minaoi6n acuática: natural, t6rmica, aguas negras y dese-

chas industriales (54) 

CONTA!rilNACION NATURAL. 

Esta ha existido siempre como el lógico eupo-

ner. Desde que la vida vegetal y animal apareció sobre la

faz de la Tierra, el agua contiene desechos nnturales. co~ 

aisten bstoa no sólo en los productos de desecho de loa or 

gnnismos acwit1cos, sino en materia orgánica muerta, que -

es arrastrada de la tierra a loa arroyos, rioa, lagos y 111! 

rea. Dondequiera que huya agua en movimiento, incluida la

lluvia, sobre la tierra, sobre las rocas o sobre loa dep6-

sitos minoralea, eerd s1ompre posible que lua corrientes -

acuáticas so carguen do desechos orgá.nicroa, pnrticulaR a6-

lidaa o eubatanciua inorgánicas. 

El hombre tambi6n contribuye a la contamiilll.--

c16n natural, y a &l cabe culpar cuando loa plaguicidas, -

fertilizantes y otros productos quimicoa empleados en laa

tierras de cultivo penetran en el manto acwitico, arrastr! 

doB por las lluvias. Estos productoo contaminan loa rios -

de todo el mWldO y ma.tün a millones y millones de peces y

plantas. 

{54) Aylesworth G. Thomns.- lJ;\ Crisis del A.lllbiente.- londo
de Cultura Económica.- Mbxico 1974.- Pág. 101. 
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CONTAMINACION TER.MICA. 

Bata so haya donde las plantas el6ctricas y las 

fábricas, arrojan materias calientes a las vías o dep6sitoe 

acuáticos; ln causa de la contaminaci6n es el calor que se 

descarga en una corriente, lago o rio, no loa materiales -

mismos. IA elevación de la temperatura del agua, a veces -

lbllta a loa animales aouáticos, otras, loa obliga a emigrar 

aun a peces pertenecientes a especies que viven habitual-

mente en aguas templadas. 

Una de lns más graven consecuencias de la con

taminación t6rmica os la altoraoi6n de las propiedades fí

sicas del agua, al aumentar la temperatura disminuye la -

cantidad de oxigeno disuelto. Sin oxigeno no hay vida, y -

cuanto menor sea la cantidad de esto elemento contenida en 

el agua tanto máe reducido será ol número de organismos v! 

vos en ella presentes. 

CONTAMINACION CON AGUAS NEGRAS. 

Esta contaminación suele ser la más aparente a 

simple vista y la que más ofendo a nuestro olfato, la cau

san los desechos dom6sticoa sin transformar o parcialmente 

modificados. Las aguas negras o de albañal contienen, por

aupuesto, detritun liquidoR y s6lidoR de procedencia huma

na, pero además todo aquello que comúrunente ee elimina a -

trav6s de loe deaagUes o drenajes; la espuma de los deter

gentes es el más obvio de loa contaminantes de las agua.a -
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de al'oaí'lal. Desde hace mucho tiempo ao sabe aue la fiebre

tifoidea se propaga por media del agua contaminada, lo mi! 

mo que la disenteria, cuyos síntoma.a eon la fiebre, dia--

rrea, náuseas, v6mitoa y cólicos. 

LB contaminación por aguas negras plantea un -

tremendo problema, no a6lo por impedir la obtención de --

agua para beber o cocinar, sino por estorbar la práctica -

de actividades recreativa.a, como la nntaci6n o la navega-

ci6n deportiva. Pero la purificación de las aguas negras -

resulta coatoa!aimo., por lo que a6lo algunos paises cuen-

tan con plantas purificadoras, 

En la mayor parte de estas plantas ne utiliza

el m6todo llamado tratamiento primario de laa aguas negras, 

proceso estrictamente físico, no químico, cuyo pe.so funda

mental consiste en la sedimentación de lnn materias a611-

das contenidas en las ngunn negras. Entae aguas se someten 

tambibn nl proceso llamado tratamiento oecundario, al cual, 

por implicar el uao de bacterias, cabe llamar purificación 

biol6gica. En las aguaa negras se siembran bacterias de 

ciertaa eRpecioa, lua cualeo utilizan como alimento las ma 

teriaa contaminantes¡ WlA vez descompuesta la materia org! 

nica por las bacterias, éatas suelen separarse por sedimon 

tac16n. 

CONTAMINACION INDUSTRIAL. 

La contaminación con desechos de fábricas e i!'! 
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dustriae plantea un problema multifao6tioo, y el primero -

por au amplitud y diversidad, pues hay por lo menos tantas 

variedades de desechos induRtrinles como diferentes indus

trias existen. Sin embargo, cabe agrupar en sois amplias -

categorías todos estos deoperdicios1 

l.- Materia Plotante1 espuma, aceite, petróleo, 

aaerrin, corteza de árboles, fibras textiles, etc. 

2.- S6lidoa Sedimentables1 fragmentos y viru-

tas metálicon. 

3.- Materia coloidal: preparados que se usan ~ 

re. pulimento, algunos aceites usados por la industria meta

lúrgica, arrojados al agun. 

4.- Sólidos Disueltos: las sales minerales, d~ 

sechon de caldera. 

5.- Substancias T6xicas: cianuro, arsbnico, h! 

drocarburos, dieldrina, clordano, DDT, plaguicidas, etc. 

6.- c1eno1 concentrac16n de a6lidoa que por su 

abundancia y cualidad, confieren al ugua. un gran espesor y 

-una consistencia pastosa. 

CONTAMINANTES DEL AGUA. 

El pH es un nimbolo que denota al logaritmo n! 
gativo de la concentración de iones hidr6geno en una eolu-
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ci6n. Sus valores varían de O n 14. bl 7 indica neutralidad, 

un n6mero menor indica acidez y mayor alcalinidad. ton pe-. 

ces en general pueden vivir en una concentrac16n de iones -

del hidr6Bono de 6.5 u 8.5 sin que haya un efecto aignific~ 

tivo en su crecimiento, reproducci6n y bienestar, aobrepa-

eándoee este rango, ee inicia el daHo, cuyo extremo ea la -

muerte. 

Principales Contamin.nnten 

del Agua 

Materia S61ida.. 

Metales 

Aceites 

Materia Orgánica 

Plaguioidas 

Detergentes 

Materia S6lida.- "Los contaminantes sólidos PU.! 

den eer sedi11entabJ.es, ei se depoait11n en el fondo del lu-

gar o depósito que contiene al agua, ejemplo: fragmentos y

virutae metálicos procedentes de talleres y fábricas meta-

lúrgicoa. Pueden quedar· en auspenai6n oi no peaan lo sufí-

ciente, ejemplo: espuma. do detergentes, aceite, a6lidos li

geros (hollin, polvo del carbón, cemento), el petr6leo. LOa 

a611doR aedimentndoo forman una capa de espesor variable en 

el fondo del rio, lago o mar y danan o aniquilan a las for

mas vivas que ahi se encuentren~ {55) 

Metales.- Los metales como contaminantes ya sea 

(55) lbidem.- Pág. 123. 
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en sales metálicas o metales pesadoR en solución, non tóxi

cos para los procesos vivos que tienen lugar en el agun, e~ 

tre loA que se cuentan el ncetuto de plomo. Loe metaleA que 

con más frecuencia se presentan en concentraciones t6xicas

son: el cobre, el plomo, el mercurio, la plata, el cromo, -

el zinc y el cobalto. 

Aceites,- La industria petrolera tanto en la º! 

tracci6n como en el proceso de !llllteriales !)roducidoH, arro

ja al limitado medio acuático grandeB cantidadea de aceitee 

que envenenan directamente u la vida acuática. ~dcuiás loB -

accidentes de oleoductos, buq ucs tanriue, pozon de extruc--

ci6n ocbunica y otroa, hnn emitido millones do litros anua

les de ncei te riue dañan a pecen, aves, plantas, al hombre y 

al medio en si. 3iendo el agua el m<ia praciado de loB liqui 

dos, eatumoA haciendo de éste elemento, foco de muerte y e~ 

venenamiento. 

Materia Orgánica.- Incluye materia de origen: -

dom6stico, induRtrial y natural. A nivel dom6stico se incl~ 

ye la materia fecal y loR deBechon de coinida. A nivel indu!!_ 

trial 1011 em1nores má.::i importantes son lli. induRtrin alimen

ticia, del papel, textil, maderera y ouimica. La natural ae 

debe a la degrndaci6n: de algas, hierva:'!, hOJE1 de árbol, 

plantas acuáticas y animalen muertos. Entre las materias º! 

gánicaa más frecuentes figuran los aminoácidos, ácidOR gra

sos, 6ateres, detergentes uni6n1coA, aminas, amidas, etc. -

(56) 

(56) La Contaminaci6n.- Biblioteca Salvat de Grandes Temas.
Barcelona. 1973.- Pág. 54. 
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Plaguic1da9.- La necesidad de ampliar la produ~ 

ci6n agrícola para alimentar a la creciente población del -

mundo, ha motivado investigaciones. Los herbicidas y pesti

cidas son substunciaB químicr.s orgánicas, sintetizadas vor

el hombre con el objetivo de mntur a ciertas plantas (herbi 

cidas) o insectos (pesticidas) que ufectan a la producci6n

agricola; han sido Útiles y son ahora necesarios para poder 

alimentar a tan alta poblaci6n. Pero estos herbicidas y pe! 

ticidas son claro ejemplo de como, por obtener un bien inm~ 

diato, estamos dispuentos a producir un daño posterior. 

Curry L1ndahl expresa al respecto "el uao de 

plaguicidas en la agricultura no a61o hrtn contaminado las -

aguas sino que ~ambi~n lua han envenenado, nai minmo que -

lon plo.guicidan llegan nl agun de los rion y lagos de diVe!: 

sas forllllln, pero principalmente con el escurrimiento auper

ficinl procedente de lns zonas tratadas, a causa de las --

lluvias o el riego" (57) 

Detergentes.- "Actualmente se define como dete!: 

gente a cuH i~uier producto capaz de incrementar la capaci-

dad de un modio liquido para eliminar la mugre" { 58) 

Loa detergentes sintéticoa están básicamente 

formados por agenten tenso-activos que disminuyen la fuerza 

de adhesi6n de las particulna a un.u superficie y son utili-

(57) Curry Lindahl, Kai.- Conservar para Sobrevivir.- Edit. 
Diana.- México 1974.- Pág. 101. 

(58) Montané, Hodrigo.- Efectos de la Contaminación por De
tergentes en los Serea Vivos.- Memoria I Reuni6n Nacional -
sobre Problelll.lls de Contaminaci6n Ambiental.- México 1973.-
.Pág. 478. 

.,,.' 
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zados extensamente con fines doinésticoR, y por el volU1Uen 

de eue residuoa presentea en lon efluentes, representa un -

volumen mayor oue loA reniduos induntrialos. 

Bntos detergontea ocrunomw granden problemas-

debido u que muchos son muy pernistentea y no se descampo-

nen fácilmente por medio de lu acción bucteria.nn, cawmndo

con ello la contam1nnc16n ue grundes munns de agua, como l~ 

gos, rioa, arroyos y muren en loa oue descargan efluentes -

de nlbarial. 

}'URH'.i'ES DE CON'i'AhllilA.C 1011 uEL AGUA. 

"Las fuente a de contuminaci6n del agua se pueden 

clasificar en tres grupos: l·- Urbana; 2.- Industrial; y 3.
Agricolu" { 59) 

l.- Urbn'"' .- lA contuminaci6n de origen w·bano, 

i::iue CR la fuente principal y ln mA:i dificil de controlar, -

incluye lo:i desechos de materia fecal, detorgenLes y comida 

de cada cuan y el agun de lluvia aue se precipi~a Robre laa 

c1ududeA .v •1 uc recoj e una t:;-ran co.ntidad de contaminantefl. 

2,- InduAtriul.- Lon productoA de tipo indue--

trial vertidOR en lofl rioR cnu"an verduderon estragos, suR

efectoR se aprecian particularmente en lon peceR, ya que se 

ha podido comprobar 11ue muchas substanci<rn ácidas, sulfúro!l, 

amoníaco, etc., paralizan lns roacc1oneR bionuímicas y pro

vocan la muerte de éfltOfl animal en. En por ello que los des! 

(59) La Contamin..1.ci6n.- Biblioteca Salvat de Grandes •rewns.
Bttrcelona 1973 .- Pág. 52. 
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ohos de agune industriales, que pueden ser arrojadoa a un -

sistema urbano de drenaje o directamente a un cuerpo de -~ 

agua, se deben controlar por cada empresa. Pero la falta de 

inter6s de éatao empresas por la connervación del medio 1 -

el costo que implica hacerlo, ha dado como resultado que ~ 

una gran cantidad de loa máo variados contaminantee se emi

tan diariamente a loe mantos acuiferos del planeta. 

3.- Agricoln.- lA fuente de contaminación al 

agua, que incluye: fertilizantes, pesticidas y herbicida• ~ 

quimicoa 1 materia orgánica y desechos animales es de ilapor

tancia menor. Aún aoi, para el caao de las actividades agri 

colaa la cantidad de contamina.ntee emitidos se encuentran -

en un rápido crecimiento y forma parte del problema global. 

EPECTOS DE LA CONTAMINACION DEL AGUA. 

Ro tan limitada el agua que se puede utili~,

tan grande su delD6nda y loe organismos que de ella depende

mos. nomos tan senoiblee, que el dafto que ha ocasionado su

containinnci6n ha tenido importantes efectos destructivos. -

Ya que no obstante que la capacidad de autGpurif1caoi6n de

las aguas ea grande, si la concentración de substancias or

gánicao y quimioau supera oiertoe 11.lliteo, las aguae no PU! 

den regenerarse bajo los efectos de la acoi6n bacteriaDA, -

conviertiéndoae loo rios y lagos en cloacas abiertas. 

'1Aei mismo, las aguas oontawinadae tranamiten al 

hombre padecimientou ent6ricoe y en!ermodadee infeccioaae.~ 

Aunque oe ha recurrido a la potabilizac16n, ésta no se en--
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cuentra en posibilidad de eliminar loe oontami.Dantes q\Úllli

oos, por no estar suficientemente identifioadon" (60) 

CONTROL DE LOS CONTAMINANTES DEL AGUA. 

!l control de la oontam1nao16n del agua ae pue

de abordar, en su propia fuente o bien, el efluente con-tami 

nado puede reunirse con otroe pe.ra 8Gr tratados en conjun-

to. ID. oeleoci6n entre las don alternativas depende del ti

po, localizaoi6n y el volumen tanto del oonta•inante como -

de la fuente. El cualquiera de loe oaeoe, el tratamiento -

tiene que eer antes de que el agua contaminada ae descargue 

a un rio, lago o al mar. 

LI'l'OSFERA. 

Curry Lindahl expresa que "el euelo ee un rtoU!:_ 

so natural renovable de una iaportanoia igual a la dtl •BU&t 
y que ea la base de un ciclo orgrlnioo que hace posible la -

vida'' ( 61} 

Bl crecimiento demográfico ha implicado un uao

~ucho máA extenso del suelo, para dar aliaento a millones -

de seres humanos y ello a au vez implica la oontaminao16n -

del suelo por el uao cada vez más popularizado de productos 

quimicoA en la agricultura, y ocasiona tambi6n el problema-

(60) Medio Alllbiente Humano.- Cuadernos d• Doou.mentaoión.- -
Secretaria de la Presidencia.- M6xico 1972.- Pág. 47. 

(61) Curry Lindahl, Kai.- Conservar para Sobrevivir.- Kdit. 
Diana..- M6xico 1974.- Pág. 129. 
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de loa desechos a6lidos. 

CONTAMINANTES DEL SUELO. 

Loa contaminantes del suelo ae pueden olaaifi-

car en: orgánicos, inertoa, reoiolnbles y varios, 

contaminantes Orgánicos.- Son aquellos cuya ºº! 
posici6n es de origen nat\U'al como: el papel, el cartón, ol 

trapo, loa cualeo además de aer orgánicon son reciclables -

ya que sirven como materia prima para nuevoo procesos¡ pla~ 

tas secas, comida y animales muertos, cuya oompoaici6n es -

principalmente materia orgánica. la materia orgánica, en Y2 
lUDLan, es contaminante mu.r importante, pero no en cuanto al 

dnno que ocasiona, por lns posibilidades de tratamiento que 

tiene. 

Contaminantes Inertes.- Son aquellos a los que

no oe puede dar ningún tratamiento, de modo que oe llevan -

directamente a los tiraderos como: la ceniza, el hollin y -

el polvo. 

Contaminantes Reoiclablea.- Son aquellos que -

pueden oncontraree en la bneura y aer reutilizados, ya aea

pe.ra el uno original que ee lee babia dado, como es el vi-

drio y el metal o para otros ueoa oomo es el trapo, el pa-

pel y el cart6n. 

contaminantes Varios.- Entre estos contaminan-

tes se encuentran: la materia patógena proveniente de hosp! 

tales o l~boratorioe, los detergenten, loa materiales expl~ 
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sivos, radioactivon, quimioo~, plásticos; el urbanismo, er~ 

si6n1 etc. Loa diferentes componentes de la basura varían -

dependiendo de si la zona es urbana, rural, industrial o -

una combinación do elloA, 

De estos Últimoa contaminantes sólo me referir6 

a la erosión, por considerar que es uno de los mayores pel! 

gros que amenaza al suelo. 

Erosión.- Es un proceso natural que tiene lugar 

en todos loa terrenos pero que no ea perjudicial al estar -

batos cubiertos de vegetación. 

Curry Lindahl nos dice al respecto que "donde -

el hombre ha dejado la región despoaeida de vegetación o ha 

eliminado la cubierta de arbustos o talado loe bosques, la 

erosión provocada por la lluvia, el viento y lao heladao, -

eliminan suelo y aceleran su efecto al grado que se vuelve

perjudicial, convirtiendo en desiertos tierras que Anteo -

eran fbrtilea y destruyendo el habitat de muchas especiea•

(62) 

Una de las coneeouenciaa más terribles de l~ -

erosión es su influencia en el clima y en la hidrografía. -

El agua ya. no se almacena en cape.e altas del suelo y resul

ta inaccesible para las plantas y animales, aei aismo las -

estaciones do lluvia, que anteriormente resultaban norma.lee, 

tienden a convertirse en situaciones espantosas de sequía. 

(62) Ibidem.- Pág. 129. 
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Loa suelos más expueetoa a la erosión son los de 

cosechas, los pastizales demasiado explotados, los de los -

bosques sin protección, lna minan, laa carreteras, las cune

tas de lns carreteras y toda clase de superficies excavadas

con raaadoraa. 

FUENTES DE CONTAMINACION DEL SUELO. 

Las fuentes de la contaminación del suelo son 3s 

urbanas, industrialeo y agricolae. 

Urbanas.- La contaminación de origen urbano in-

cluye loa desechos provenientes do las casas habitación, del 

comercio y de lao industrias, aei como la basura de callea,

banq uetas, parques y lotes baldioa. 

Industriales.- Loe contaminantes del suelo de -

origen indURtrial, incluyen loe materiales de loe que se d•! 

pojan todas lae industrias como son: empaques, cajas, papel, 

botes, rebabas, etc., y la materia que arrojan ciertas indu! 

trias como la petroquimica, alimenticia, maderera, conetruc

ción, cementera,·metalúrgica, minera, etc. 

Curry 1indahl ( 63) sobre e et e punto dice 11 en los 

paises industrializados la basura se encuentra casi en todos 

lados, formando parte del apieaje y en loa paises en vías de 

desarrollo está empezando a suceder lo mismo" 

Agricolas.- Loe contaminantes agrioolaa abarcan: 

la materia agropecuaria de despojos, o sean plantas y anima-

(63) Ibidem.- Pág. 139. 
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lea muertos y loa peaticidas por au uno inadecuado. De 6s-
ton, los que considero de inayor importancia son loa pestici 

das. 

Pesticidas.- El hombre ha ido destruyendo los -

suelos con compuestos químicos, deatinados ha proteger las

cosechas del ataque de distintas especies de animales o ve

getales perjudiciales. 

"Este.o substancias se agrupe.n con la denom1na-

ci6n do penticidan, t&rmino con que se designan loe prepe.r!_ 

dos utilizados para luchar contra los seres perjudiciales -

para el hombre" ( 64) 

La clasificación más utilizada de los pestioi-

das toma como baee la naturaleza de los organismos sobre -

loa que actuai 

l.- Puneicidas.- Estos act6an sobre loe hongos

que pueden perju.dicar loe cultivos, tales como las esporas

contaminantes o loa micelios. 

2.- Herbicidan.- Retos ejercen su acción eobre

las hierbas malignas por contacto, penetración y difusión. 

3.- Insecticidas.- Estos tienen como fi:aalidad

aca'bar con loe insectos que pueden ser daBinoa pnra los oU!_ 

tivoR, animalen o persona.a y pueden ser de 1ngeati6ll, inha--

(64) Nuevos Productos Qui.micos.- Biblioteca Salvat de Gran
des Temas.- Barcelona 1973.- Pág. 111. 
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laci6n o de contacto. 

Bl problema principal que plantea su empleo coa, 

siete siempre en encontrar una subetancin que elimine la -

peste, pero que no produzca efectos nocivos sobro la cose-

cha ni sobre el medio ambiento. Ya que el uao indebido de -

pesticidas ha perjudicado notoriamente la fauna y la flora

de ln regi6n donde se han empleado. 

"Su uso ha venido a contribuir al aumento de la 

contaminación de nuestro ecosistema, debido principalmente

ª la persistencia de reaiduos en alimentos, agua, aire y -

suelos" ( 65) 

EFECTO DE LOS CONTAMINANTES DBL SUELO. 

,Los residuos t6xicoa se acUJ1ulan en el suelo 1-

me.tan o perjudican a los organismos que habitan en 61 y con 

el tiempo lo dejan sin vida. 

Al igual que en la contaminación a otro~ medios, 

la del suelo hace evidente que el problema no ea la contam!_ 

naci6n en si, sino el volumen y la concentración de la mis

ma. Pues con ello se impide por desplazamiento la permanen

cia de loe ecos1atema3 que ahi ee desarrollan, reatrin81en

do aún más, los estrechoa limitee de productividad de la -

tierra. 

(65) Garcia, Ma. Esther.- Contaminación do Suelos por Plngui 
eidae.- Memoria I Reunión Nacional sobre Problemas de Cont!
minación Ambiental.- M6xico 1973.- Pág. 1059. 
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Por otro lado, los desechos non foooa de 1n!eo

ci6n, dañnn directamente a las plantan, anilla.loo y hombres

q ue habitan on o cerca de loa tiraderos. El deprimente as-

pecto visual y el nau.oeabundo olor a putrefacoi6n, las ra-

taa y las moscas hacen de loa tiraderos habitato denigran--

tea. 

CONTROL DE LOS CONTA1'INANTES DEL SUELO. 

Los m6todoA utilizados para la diaposici6n de -

las basuras, que ae puedo considerar como pe.rte de la solu

ci6n del problema de la contaminación del suelo, son loo -

siguientes: 

Descarga sobre tierra 
Sin Reciolaoi6n Rellenos sanitarios 

Inc1neraci6n 

Tri tu.ración 
Con Reciclao16n Reducci6n de desperdioiolfl 

Compoateo 

Descarga Sobre Tierra. 

Se 'ouaca un terreno plano que sea impermea'ble,

puea 81 el agua 88 filtre.re. a la capa de agua treática, es

ta se contaminnria. Se esparce la basura en Wl área varia

ble en capas de dos metroH como máximo. Este sistema en --

principio ea de los más sencillos y eoon6m1coR, pero no eon 
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unn eoluci6n eficiente, además de que requiere un buen con

trol sanitario para matar con 1naeot1c1das n las larvas de

las moaoaa y por fumigación a las ratas. Otra forma de des

cargar la basura a la tierra, os triturandola, pero el cos

to es muy alto y sirve sólo para basuras pre-limpiadas. 

Rellenos Sanitarios. 

"El método generalmente seguido es: esparcir la 

basura sobre el terreno, en seguida so compacta con una apl! 

nadora y ae cubre con 15 eme. de tierra, y al llagar a la -

altu.ro. conveniente se cubre con 60 cms. de tierra. Se pue-

den enterrar entre 15,000 y 19,000 w3 de baoura por heotá-

rea de terreno, la eticiencia dependo de que tanto se com-

pa.cte la basura. Estoa entierroa ae usan tamb16n para dese

char: materia patógena, de laboratorios y hospitales, loe -

materiales radioactivos, loa explonivos y las substancias -

quimicas pel1groaae" ( 66) 

Inc inerac i6n. 

Es un procedimiento sanitario muy costoso y no

muy eficiente, y consiste en que de un sitio de almacena~

miento ae transporta la basura a la secci6n de aelecci6n, -

en donde ae aepe.ran loo materiales combustibles q~e son 11! 

vados a un horno de combustión. En el horno deapuéa de la -

operación quedan cenizas y esooriaa que deben depositarse -

en entierros sanitarios. EstoR m~todoa no permiten obtener-

{6ó) Acero Rueda, Francioco.- Induatrializaci6n de Desechos 
S6lidoH.- Memoria I Reunión Nacional sobre Problemae de Co~ 
taminaoi6n Ambiental.- México 1973.- Pág. 976. 
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ningún beneficio. (67) 

A continuaoi6n pasare a analizar los métodos que 

permiten lu reciclizaci6n y el beneficio de la basura, lo -

cual illlplica una aelocci6n y un tratamiento posterior. 

Trituraci6n. 

Una vez que la baeura ha Bido oeleocionada, ee

puede seguir dos métodos de trituración: uno para la mate-

ria orgánica y otro po.ra loa metales. 

En el primero eo usan trituradoroo que la par-

ten en fracciones mu,y pequoi\aa que oo arrojan al doeagUo por 

medio del cWll se transportan a lao plantas de trata.miento

de agua.a negra:i. En el segundo ne usan poderoeae máquinas -

trituradorao que pueden reducir a un automóvil a pequeaoe -

fragmentos metálicos que se pueden usar como materia prima

da un horno de fundición. 

Reduoci6n de Desperdicioe. 

La reducción se refiere a las t6onicas por me-

dio de las cuales del material orgánico se extraen1 bagazo, 

que una vez molido puedo servir como abono o aJ.iJlento de -

animales y grasas de baja calidad, que se utilisa.n para fa

bricar velas, glicerina, jabones, etc. 

(67) I'oidem.- Pág. 977. 
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Compoateo. 

Ea un proceoo biol6gico en el cual el material 

orgánico do la bunura ae desmenuza o tritura y ae deja fer 

mentar. 

J~ fermentaci6n puede ser en condiciones n.o.tu

ralea depositando la materia a ciclo abierto, proceso que

requiere de aeia n doce meaea, por lo que no ea eficiente. 

O puedo ser acelerada, quo tiene lugar en tanques de tra-

tamicnto en aue ne opimizan: el tumaBo de trituración, ol

contenido do humedad, la airenci6n, el pH, la temperatura. 

Para una producción eficiente del oompoot, es

importante que la materia original eatb libre de papel y -

cartón, que afectan ndvernamente la calidad del producto.

El compoat o hurnua mejora laa condiciones fisiona del sue

lo, au creación puede evitar el uno de un alto porcentaje

do loa fertilizantes quimicoa pues ha demostrado ser un -

fertilizante n•utra.l do gran eficiencia por tener un buen.

contenido do nitrógeno, fósforo y potasio. 

Las diversas forman de oontaminaoi6n del suelo 

y la explotaci6n de lae limitadas reservas de recursos na

turales, tanto renovables como no renovables, sitúan al -

hombre en una oscura perspectiva de eobrevivenoia cuya so

lución sólo ae vislumbra con claridad, en un cambio eeen-

cial de actitud en la explotación del medio ambiente. 
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C) hlEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PUEBLOS EN CON-rRA DE LA CON'.rA

MINAC ION. 

Los problemas del medio ambiente y de la conta

minaci6n preocupa hoy a todo el mundo. La humanidad a ido -

tomando conciencia de la necesidad de la conservaci6n inte

gral de lo~ habitato primitivos o al menoA de causar una 

perturbaci6n wínima de loa procesoa ecológicos, mediante 

prevención o desuri·ollo de una tecnología. adecuada, una po

litica de:oográlica. equilibrado., Wlll conservación máxima de

materinlen no renovables y de la energía. 

"La lucha contra la contaminación ha de tener -

como objetivo respetar laa leyeA ecol6gicna a las que el -

hombre, como elemento de la bi6afera, está sometido~ (68) 

En la consecución de este fin existen ya en mar 

cha aolucionea más o menos satiefaotoriaa orientadas en dos 

direcciones: la reducción de las actividades anticontamina.n 

tes mediante nuevas materias y fuentes de energia; la lucha 

contra la contaminación mediante la aplicación de tecnolo-

gin y las experiencias de reciclaje de lna materias contami 

nantes. 

lA primera, consiste en una selección más es--

triota de loa combuRtiblea, responsables principalmente de

la contaw1nnción atmosférica. Una solución eficaz ea la ut! 

lizaci6n de com·ouatiblea ligeroA co1uo el ga.e natW'a.l o el di! 

(68) la contamina.c16n.- Biblioteca Snlvat de Grandes Temas.
Barcelona 1973.- P<':.g. 131. 
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sel, oue reducen a un mínimo la contaminnci6n atmosférica.

En otros cusen Re aplica la dosu1furnci6n en el refino del. 

petróleo, con lo e¡ uo puede ovi tarne parte do la contu1111na-

ción debida ul d16xido de azuire producido en la combustión 

de derivados del petróleo. 

Hespecto a la segunda, la reducción de lu conta 

minnc16n producida por loR deuochoR industrüües y urba.noa

presentn innumei-ab.les problemas. Con referencia a los dese

choit indu::itriale::i, la nustituci6n do materialea plantea aai 

mimno nuevas pernpecüvas. lJl primitiva. sustitución de loa

compuentor> naturales por productos a1ntóticoa (detergentes, 

fibras art1ficwles, pla.oticos) hu cau:mdo un grave dano al 

medio ambiente, en por ello que las oolucionos van encamina 

das a un control y un cumb10 en la tecnolOgin que permita -

no lu dinpersión nino el reciclamiento de lon productoa o 

su reutilización. 

''El problema del reciclaje de los productos co~ 

taminanteo varin de un pa.in a otro. l'ero aai como es induda. 

ble que el problema de la contaminaci6n se inicia cuando el 

poder coniaminanto de la actividad humana llega a rebasar -

la capacidad de nutodepW""aci6n del ::iistema ecol6gico. No es 

menon cierto que un verdadero control de lu contaminación -

conn1ate en renlizar el reciclaje o reutilización de loa ma 

teriules, poro el retorno de 1011 materiales a. au origen, im 

plica una solución económica: pu.gur por ente proceso de re

torno. En por ello que hoy se tre.tu do encontrar l!lUteriales 

oue ~10nn biodOé,TUdablea y estudiar las poRibilidadea de una 
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contra-sustituci6n parcial de productos naturales" (69) 

Se trata en BUIJl/l 1 de no considerar únicamente -

el producto acabado como algo que tiene valor. y el residuo

º contaminante como un producto del que hay que denprender

ae. El capitalismo industrial parece responder difícilmente 

a tal exigencia, y así es patente, de día en día, la progr! 

siva degradación del medio ambiente en amplios sectores del 

planeta. 

Por lo que se refiere a los desechos urbanos, -

hay que observar que el factor más eficaz para minimizar la 

contaminación del modio ambiente por los mismos, va eatre-

chamente ligado a una política urba.i.JR que facilite un proo! 

so de desurbaniza.ci6n. Hoy afortunadamente el problema de -

la eliminación de los residuon urbanoR está técnicamente º! 

si reauelto, y loa métodos máa utilizados son: el composta

je, oue permite la obtención de abonos y la inoineraoi6n, -

fuente de energía calorífica y de material para la oonetru~ 

ci6n. 

"El aumento de los niveles de contaminación en

los paises más avanzadon de capitalismo industrial ha deter 

minado una respuesta tecnol6gica que dia a día está alean~ 

zando mayor envergadura" ( 70) 

Respecto a la contaminaoi6n atmoe!érica, exis--

(69) Ib1dem.- Pág. 140 y 141. 

(70) Ibidem.- Pág. 135. 
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ten desde hace o.rtos m6todos eficaces para impedir la emisión 

de humoR y ¡;uses t6xicon en lun innta.laciones indutitriales, 

~uo comprenden desdo filtros, precipitadores olectroatáti--

cos y otroR aparatos mectin1co~1. El uno de chimeneas de gran 

nlturn permite dispersar loR ofluvion gaseosoo en ln atmós

fera, de modo que ln concentruci6n de contaminnnter1 o. nivel 

del Huelo uou minima. Su instn1Hci6n puede ser más económi

ca que otros procedimientos, poro hu de ser realizada con -

estricta observancia del microclilllll local. 

En reluci6n con la contaminación del o.gua, la -

tecnología modernn hn hecho tales progresos que puede afir

marse que casi no existe ningún tipo de aguna, sean aolo--

bres o contuminndao, o ue no puednn ser depuradas y destina

das al conirnmo humuno. Se utilizan nuevofl mlitodofl de coagu-

lac16n, como loa polielectroliton, y oe emplea el carbón -

activa.do para eliminar loR saborea y olores. Asi miflmo a p~ 

sar de que el cloro sigue siendo el agente eaterilizante 

más universalmente utilizado, se recurre cada vez con mayor 

frecuencia al ozono, mucho más ei'icaz en la deatrucci6n de-

virus. 

Ul desalinizac16n de las aguas salobres y sala

das ea asimismo posible desde ha.ce varios aBos, pero su coa 

te elevado le hace por el momento sólo utilizable en zonae

en lan oue el agun dulce ea muy escaaa o inexistente, 

Por otra parte hay que hacerse notar que, el -

afrontar el problema de la contaminación, no se trata sólo-
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de hacer fervientes votoo por el descubrimiento de t6cnicae 

menoR contaminantes, Rino que es necesario que cada paia, -

fije normafl de contam1nnci6n estrictas obligando a los in-

dustrialefl u utilizar técnicuo menos contuminuntea, que ah2 

ra se nie6'lln a aplicar por razones de provecho, o bien unos 

impueatos en función a la. Gravedad de las poluciones, dar -

incentivo económico a la producci6n no contami1mnte, por 

ejemplo: 1011 uutomóv1les no contamiriantea gravnrlofl con un 

impueíltO nllin baJo, con lo que saldrian beneficindoa tanto -

el vendedor como el comprador, el primero porque ani vende

ría ¡n¡;n fácilmente y el segundo porque pognria monos. 

A escala nncionnl, es neceaaria la ndopci6n de

una legil'llaci6n que en funci6n de las peculi11ridadca del 

pais suponga la prevención efectiva de lG contaminación. 

"En este terreno existen dos tendencian: la que 

soatiene que ~uien contamina paga, y la oue considera que -

los gnnton de ln luchn contra la contamin.aci6n han de ser -

aoportndoa por toda la sociedad y, por tanto, deben cargar

se a cuenta del Estado. En la mayorie. de loa paiaee ee ha -

adoptado la primera poatura, pero ello de hecho se ha trad~ 

cido en wi encarecimiento de los productos industriales. La 

aoluci6n no parece nada fácil~ (71) 

Pero cada pais debe decidir au propia politica

sobre el medio ambiente y la lucna contru la oontaminaci6n-

(71) Ibidem.- Pág. 142. 
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en función de sus propias condiciones y necesidades, ya que 

no todos tienen el minmo problema. de degradación del medio, 

por lo que no hny motivo para emplear idénticos métodos de

luchn. 

Unn politicn ponitiva pnra cambiar la contnmiJ:l! 

ci6n hn de suponer, además de lan medidas coactivas a nivel 

induRtrial, decinioncs 11ue favorezcan la desurbanizaci6n.-

'rodo ello en ln peropectivn de un nuevo orden 11ocial basado 

en el reopeto tanto de lnn conaecuencina ecológican como de 

las conRecuencion sociales de los actos realizados por el -

hombre. 

El problema debe, en consecuencia, abordarse -

desde ln perspectiva de la plnnificaci6n total del desarro

llo econ6mico y social en cada pain. 

Poro hay contnminacionee que tienen efectos y ~ 

causas internacionales, ee por ello que no ae puede tratar

el problema de ln contamil'lllci6n, ya sea de los mares o del

ruido provocado por los aviones ei no hay un acuerdo inter

nnciollill previo. Y existe un problema muy importante que no 

se hu tratado hasta la fecha: el de la creación de WlEl aao

ciuci6n internncionnl para la protección de la naturaleza. 

ne momento se han llevado a cabo algunos esfue~ 

zoa, por ejemplo, la Comiei6n Franco-Suiza que ae reunió P! 
ra tratar del problema del lago de Ginebra, o la Comiai6n -

Internacional del Hin, o la del Moeeln, Su acción no es de!!, 

preciable, pero hasta. ahora no ha aido ni lo bastante fuer-
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te ni tampoco lo bastante rápida. 

La dificultad fundamental con que tropieza ººº! 
tantemente es la de la soberanía nacionnl, la eficacia va -

unida a la supranncionalidad, ea decir, a la creaci6n do a~ 

toridades internncionnles que dispongan de poder decisorio

Y de medios financieros propios e importantes. Sin esto, de 

W1B conferencia internncionnl a otra, los resultados aon -

bastante pobres y totalmente insuficientes con relaci6n al 

aumento de la polución. 

A nivel internacional, se está illlponiendo el 

punto de viata do los paises del Tercer Mundo y en Mvias de 

desarrollo" que se resisten a ·aceptar como propia la probl! 

mática do las naciones más induatrializadaa ante el temor -

de tener que sacrificar su desarrollo y caer en la dependea 

cia tecnol6gica que supone la industria y negocio de la coa 

taminación. En cambio, dichas naciones están mucho más int! 

resadas en la plnn1ficac16n a escala regional. 
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D) ACCIONES TOMADAS POR MEXICO PARA COMBATIR LA CONTAMINA

CION AMBIENTAL. 

Loa métodos que el Gobierno Mexicano ha adopta

do con objeto de hacer frente a lOR problemas del deterioro 

del medio ambiente son muy diveraoo. Entre lna medidas se -

cuenta la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contami

nación Ambiental, publicada en el Diario Oficial del 23 de

marzo de 1971 1 y oue entró en vigor el dia siguiente de au

publicaci6n; RUB Reglamentos, tanto el referente a la Pre~ 

venci6n y Control de la Contaminaoi6n Atmoaférica Originada 

por ln Emisión de Humos y Polvos, publicado en el Diario -

Oficial del 17 da septiembre de 1971 y que entr6 en vigor -

a loa 60 días siguientea de au publicaci6n. Como el relati

vo a ln Prevención y control de la Contaminación de Aguae,

publicado en el Diario Oficial del 29 de Dlflrzo de 1973 y -

que entró en vigor a los 60 diaa siguientes de su publica-

ci6n. Rata Ley y sus Reglamentos rigen la prevención y el -

control de ln contaminnci6n y el mejoramiento, conservación 

y restaurnci6n del medio ambiente, aotividadeo que ee deol~ 

ran de interéo público. 

La Ley Pedero.l señala que 11 aerán motivo de pre

venci6n, regulaci6n, control y prohibici6n por parte del -

Ejecutivo Federal, loe contaminantes y sus causas, cualqui! 

ra que sea su procedencia y origen, que en forma directa o 

indirecta, sean capacea de producir oontaminaci6n, o degra

dación de sintemas eoológicoR" (72) 

(72) Ley Federal pare. Prevenir y Controlar la Contaminación 
Ambiental.- Art. )o.- M6xioo 1971.- Pág. 7. 
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Asi mi amo que 11 ln aplicaci6n de ea ta Ley y aua

Reglnmenton compete al Ejecutivo Pederal por conducto de la 

Secretaria de Salubridad y ABiíltencia y del consejo de Sal~ 

bridad General, siendo competenteo también on coordinac16n

con la Secreta.ria de Suluuridnd y Aaintencin Pública: la. de 

Recuraos H1drnulicon, en matorin de prevonci6n y control de 

ln contaminaci6n de lna aguan; la Secretaria de Agricultura 

y Ganaderin en materia de prevenc16n y control de la conta

minación de loR suelon; y la Secretaria de Industria y come~ 

cio en materia de prevención y control de la contaminnc16n

por actividades indu~trialea o comerciales" (73) 

Tenemos también al C6digo Sanitario de loe Bst~ 

don Unidos Mexicanon, publicado en el Diario Oficial del 13 

de marzo de 1973 y que entr6 en vigor a loa 30 días de su -

publicaci6n, el cual conaidcra. "muteria de Mlubridlld gene

ral el saneamiento del ambiente, y establece que será la S! 

cretaría de Salubridad y Asiatoncin la que realice activid! 

dea de mejoramiento, conservación y restauración del medio

ambiente tendiente a preservar la aalud, nsi como la preve~ 

ci6n y control de nquellas condicionea del ambiente que pe!: 

jutlican a ln aalud humana. El Consejo de Salubridad General 

dictará diapoaicionea generales nobre 6staa materias, y que 

paru le realizac16n de 6stua actividades; es atribución de 

la Secretaria de Salubridad y Asistencia, establecer las 

normaa t~cnicae y operativas, aei como realizar programas -

por si miRma y coordinadamente con laa Secretarias de Mari-

(73) Ibídem.- Art. 5o. Pág. 8. 
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na, de Industria y Comercio, de Agricultura y Gannderia, de 

Comunicaciones y Transportes, de Recursos HidráuJ.icoA, de -

Educación J>ública o cualquier otra inntitución del sector -

público o privado'' (74) 

Asi miamo tenemos como otra medida, la creación 

de la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente dentro de

la Secretar in de Salubridad y Asíatencia. Esto se .llevó a -

cabo por ncuerdo preaidencinl do fecha 14 de enero de 1972, 

publicado en el Diario Of1cial del 29 de enero del miamo -

año, y que empezó a aurtir ous efectos el dia siguiente de

su publicación. 

ciones: ( 75) 

Esta Subaecretaria tiene las siguientes atribu-

l.- Fomentar, difundir e impulsar la política 

de mejoramiento ambiental. 

11.- Planear, desarrollar y ejecutar programaa 

para prevenir, controlar y abatir la con

taminación ambiental. 

llI.- Establecer normas generales para: a) In-

vestigar la contaminación ambiental¡ b) -

Trazar programas preventivos o de control; 

c) Coordinar sus actividades con otros or 

ganiamos públicoa o privados¡ d) Operar 1 

(74) Codigo Sanitario de los Entados UnidoA Mexicanos.- Art. 
3, 44 y 45.- M6xico 1973.- Pág. 5 Y 9. 
(75) Reglamento Interior de ln Secretaria de Salubridad y -
Asistencia.- Art. 90.- México 1973.- Pág. 6, 
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desarrollar planes y programas¡ e) contr~ 

lar, supervisar y evaluar loa mismos. 

IV.- Coordinar, promover, patrocinar y propi-

ciar loa servicios do mojorarnionto, con-

servaci6n y roatnuraci6n del medio ambie~ 

te. 

v.- Vigilar el cumplimiento de lna disposici~ 

nea contra la contaminaci6n ambiental. 

VI.- Organizar curaos de capacitaci6n técnica

para su personal, asi como po.ra ol de em

presaa públicas o privadas quo lo requie

ran, en la materia de au competencia. 

ltls medidas adoptadas, loa eatudioa que se rea

lizan y la organización en general do la acci6n ambiental -

serán presentados según el objeto a que no destinan) (76) 

a) Atmósfera. 

La Secretaria de Salubridad y Asistencia ha re! 

lizado un estudio sobre la calidad del aire en el área me-

tropolitana de la ciudad de México, a través de su Direc--

ci6n de Higiene del Ambiente. En colaborac16n con la Acade

mia Nacional de Medicina, esta Secretaria efectúa. ww. inve~ 

tigaci6n epidemiol6gicn, a fin de concer lae consecuencias-

(76) Medio Ambiento Humano.- Cuadernos de Documentaci6n.- -
Secretaría. de la Presidencia.- Mbxico 1972.- Pág. 63 a 71.· 
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que t1enGn los contaminantes atmonf~ricoa sobre el aparato

respii'atorio de loa habitant en ca pitalinoa. 

En rolaci6n con el deterioro de la atmósfera, -

la Sociedad ldoxic11nn de Neumologin y Cirugía del Torax, A.

c. estudia 1011 efectos sobre ln salud humana, en especial -

le.a enfermodndefl roApirntorina. El Instituto Mexicano del -

Petróleo ha emprendido tnventigacionos similares, referidas 

particularmente a 11rn conaecuonciaa del uao do algunon com

bufltiblos en vehiculon nutomotoros. Por su parto, la comi-

aión Nncionnl de Energía Nuclear tiene a au cargo el análi

sis de los resultados producidon por la precipitación radi~ 

activa ouo provocan las explosiones atómicas; dispone para

ello de 14 catncionca, localizadas principalmente en la zo

na norte del territorio nacional. 

En cuanto a las diaposioionea legislativas, se

ha de hacer presente que lll Ley del 23 de marzo establece -

norma a para expulsar o descargar loR contaminantes que alt! 

re.n ln ntm6Rfora, y, a trnv6n de ella, la flora, la fauna y, 

en t~rminoa generales, loR bienes o recursos del Estado y -

de loa particulares. A tal efecto, se pondrá en práctica un 

programa. destinado a investigar y evaluar la calidad del 

a1re, en aquella.a árenR que ae consideran más expuestas a -

la contaminaci6n. 

b) SueloR. 

lJJ. acción dirigida a controlar la erosión en 

cerca de 500,000 hectáreas, dedicadas a cultivo temporal, -
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es con~idernda como fundamental para la conservnci6n del -

entorno. Semejante intención animo. ln tarea de la Secrota-

rin de Agricultura y Ganadería, referida al cuidado y exte~ 

sión de boRquos, pastizales y tierras do cultivo. 

Lu Comisión Nacional de las Zonas Aridaa, inte

grada el 5 <le diciembre do 1970, tiene el encargo de coordi 

nar y racionalizar esfuerzos para utilizar recursos, promo

viendo programas do desarrollo e investigación, e incorpo-

rando ostaa extensas rogionea a la actividad productiva. 

En la Ley Federal para Provenir y Controlar la

Contamin.nc i6n Ambiental ae prohibe descargar, depositar o -

infiltrar contaminantes en loa suelos. Se consideran como -

tales, diversoa plaguicidas, fertilizantes, Jesfoliadores 1 -

mater1nles radioactivos, residuoa sólidos y desperdicios no 

susceptibles do sufrir descompoaici6n orgánica. 

con obJeto de efectunr una. acción sistemática,

el territorio nacional ha quedado dividido en 16 delegacio

nes y 27 Distritos de Conservación del Suelo y Agua, diatr! 

buidoa en diversas entidadea de la República. 

e) Agua. 

La Ley ?ederal sobre el Medio Ambiente prohibe

en su Capitulo III, la emisión en redes colectoras, rioa, -

cuencas, vasos y demás dep6sitoR, de las aguas residuales -

que contengan contaminantes, materias radioactivas, o cual

ouier otra substancia oue da~e la salud do las personas, la 
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flora, ln fuWUl y ).os bienea. 1'\1 Secretaria de Salubridad y 

Aaintencia y la de Recursos Hidhiulicoa tienen la facultad

de tomar lns medidas necesurius para regular el uso o apro

vechamiento do ngw~s residuales y sañalar laa condiciones -

que hnbran de cumplirse puru poqer ser arrojadas a lae co-

rrientes hidrÚulicEH1. A este rer1pocto, cabe recordar que la 

Constitución declara como propiedad de la lUlción las aguas

de 1011 maros territoriales, las aguas marinas interiores, -

las de lagunas y esteran comunic~dos con el inar y las de --

1011 rion y aguas interiores de formación natural. 

lA Comini6n Mexicana paru la Prevención de la -

Conta1ninuc16n de las Aguas del M1~r fué reatructurada por la 

Secretaria de Marina, con el proi>óaito de que desempeñe au

accl.6n on for:Dil 10011 adecuada. Der¡tro de la. Secretaria de R.=_ 

curaos Hl.dráulicoR, ae ha creado ln comisión pura el aprov! 

chamiento de Aguas Salinna, para estudiar y aprovechar con

venientemente las ague.a aubterráqeaa, auperficialea y ow.ri

naa, a fin de utilizarlun en ncti,vidades dom6aticas, agrop2_ 

cuarias, l.nduRtrialea y comerciales. 

Dado que el régimen p:luvial y loa recursos nu

vialeR eacaaenn en el paia, ln actividad del Estado en mate 

ria de aprovechamiento de rocurao~i acuiferos ea de capital

importancia. Se trata de aumentar, la .disponibilidad de agua 

para, a au vez, extender la auperhcie cultivada del paia,

puea si es cierto que ae dinpone ta de 16 millones do hect! 

reaa, ea decir, 9.35 hectáreaa poi• habitante, la neceaidad

de ampliar la producción y la sup~rficie cultivada, sigue -

siendo imperiosa. 
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En relación al uno do las cuencas hidráU.licas,

la Secretaria de Recursos Hidráulicos en colaboración con la 

Universidad Nacional Aut6noaia do 1i16xico estudia, a través de 

estaciones do 1nuestroo situadas a lo largo del río Lerma, -

loR efectos contaminantes de la descarga de aguas negras de 

la ciudad de México, que utiliza la agricultura del Valle -

de Mezquital. En el miRmo sentido se han orientado las ind! 

gaciones de la Comiai6n Hidrológica de lu Cuenca del Valle

de Idxico. 

Por au parte, la comisi6n Federal de Electrici

dad, la Universidad Nacional y el Instituto Politécnico Na

cional estudian las alteracionen sobre el medio ambiente -

que resultan del calentamiento del agua utilizada para en-

friar los condenRadores de lns plantas generadoras de ener

gía eléctrica. 

Tambi6n están en estudio los efectos de la con

taminación de lan aguas marinas que pueden llegar a destruir 

el habitat de las especies más pequeñas alterando el sistema 

ecológico en su conjwito por efectos en cadena que pueden -

ocat1iona.rse. 

d) Recursos Naturales. 

Dos son laa instituciones que básicamonte se oo~ 

pan de esta materia1 la Secretaría del Patrimonio Nacional

Y la Comiai6n de Estudios del Territorio Naoional. La prim! 

ra inRtituci6n se encarga de la vigilancia, coneervaci6n y

adminiatraci6n de loe recursoa naturales y del patrimonio -
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nacional en general. La. segunda tiene como función primor-

dial elnborur estudios cuyo objeto oa al de coadyuvar al d!?_ 

aarrollo plnnif1cado dol paín, proporcionando información -

re la ti Vli a la. ut ili :z.nc i 6n rile ionnl de 1011 recuraoa. Realiza, 

además, ante-proyectofl do obran y ent~dion purticu.lares --

que fncileten al público la adopción de medidas cuidadosa-

mente elaborad~s. 

Siendo vital 111 connerva.ci6n de loa recursos fo 

restules del puin, so reformó recientemente la Ley Forestal, 

creando wi Instituto de Investigaciones y un fondo encarga

do de fomentar, proteger y ad.miniRtru.r los recursos de la -

naturaleza. 

e) Proyectos Globales. 

Además de loa proyectos que estudia la Comisión 

Nacional de Zonas Aridaa y de lon que, en materia de oonta

minaci6n ambiental lleva a cabo el consejo Nacional de Cie!! 

cin y Tecnología de reciente formación, existe el Plan .Lago 

de Texcoco, oue traduce fielmente ln decisión del actual G~ 

bierno de afrontar directamente los problemas del medio hu

mano. 

Algunas de las caracterinticas ecológicas del -

Valle de Y.bxico, y concretamente en la ciudad de M6xioo son 

resultado de lns alteraciones que a lo largo de varios si-

glas ha sufrido el va.so del lago de Toxcoco. I.aB tolvanera, 

el dificil abantec1miento de agua potable, laA dificultades 

de drenaje y las frecuentes inundaciones son algunos de loa 
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problemas creadoA por dicho lago. Además, el crecimiento de 

mográfico del núcleo metropolitano del Valle plantea la ex! 

gencin de utilizar ndccundnmente las zonas aledai'lna. 

El Plnn lago do Texcoco propone utilizar 14,500 

hectáreas para conntruir lagoR o.rtificialea, forestar 6,200 

hectáreas, reservar una zona para la ampliación del aero--

puerto y destinar otran áreas a edificar viviendas y a la -

actividad industrial. 

la Comini6n de Eatudion del Lago de Texcoco --

{ CELT), organismo intersecretarial del Plan, recomendó lo. -

realizaci6n del mismo en dos eta.pan: en la primera, 1971-

1976, ae construirán los lngos churubuaco y Texcoco Sur, -

una plr.nte para tratamiento de nguns negras con capacidad -

de 2 metros cúbiooR por segwido; el sistema de riego para -

intercambio de aguas y las obras de bombeo y conduoc16n de 

agun potable; formación de viveros, forestación y establee! 

miento y control de paatizalea en 3,100 hectáreas aproxima

damente. 

Durante la segunda etapa, 197'7-1989, serán con! 

truidOS loa lagos de Texcoco Norte, el de la nesviac16n ªº! 
binada y el de regu1nci6n horaria de ésta nesviac16n. Según 

loa eatudios aue se hagan de loa primeros resultados, se d! 

cidirá sobre la ampliación de las zonas de riego dentro del 

van e. 

',, .. 



- 94 -

... f) Bl .Problema de la Vivienda. 

La concentraci6n de la poblaci6n en los grandes 

centros econ6micos del paia y aobre todo en al área metrop~ 

litana de la ciudad de Mbxico plantea problemas para la pre~ 

taci6n de lOA aervicioa indispensables, creando condiciones 

de vida que afectan directa o indirectamente a la eitua.ci6n 

ambiental. 

En tanto no sea posible desalojar a los nuevos

hnbi tantes o impedir las corrientes migratorias, la única -

ncci6n viable estriba en promover nuevas áreas metropolita

naa y estimular el crecimiento de otras. Al mismo tiempo, -

la descentralizaci6n de la actividad industrial, con la co~ 

siguiente creación de polos de atracci6n aignifica, en def! 

nitiva, Wlll ordenación del espacio geográfico. 

El hacinamiento de la poblaci6n en loe centros

urbanos hace urgente m~jorar las condiciones de vida median 

te la planenci6n w-bnniotica, la dotaci6n de agua potable,

de drenaje y demás aervicioR. Desde 1950 se inici6 la cons

trucción de edificios multifamiliares y grandes conjuntoR -

habitacionnles. Recientemente, ha sido emprendido un progr! 

ma a corto plazo para conRtruir 40 mil viviendas en 3 aftoa, 

en el oue el gobierno aportará terrenos y proyectos y pro-

veerá el financiamiento de las viviendas. El Gobierno proc~ 

ra aumentar y mejorar la calidad de centros Aociales popul! 

res, teatroR al aire libre y bibliotecas, parques y jardi·

nea, centros educativos, hospitales y clínicas, centros de

portivos, mercadoA y plazas, sitios hiat6ricoR 1 zonas tipi-
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oas, etc. 

Se han establecido regulaciones y contra.!.. sobr~ 

transporte y diapoaici6n final de ln busu.ra, manejo ianita

rio de las escretaa y aguas servidas, ngentes contam.uw.ntee 

del agua '! de la atm6afera, J'eglnmentaci6n sanitnriu. de ra! 

troa, fraccionnmientos y ampliación de poblados, man~jo de

gaaea L.P. y nutural, preservación sanitarin de aititJS tu-

risticos. 

g) Enseñnn:--.a. y Ca.puoitac16n. 

El primer gran puso dado para la solución de los 

problemas del entorno humano fu6 tomar conciencia da la gr! 

vedad de loa misinos. En México se otorga especial importan

cia a las actividades de inforlllllci6n pública y de ca;ncita

ci6n educativa, pues se considera de vi~al interés ~stiau-

lar la formación de unu conciencia cívica respecto ~ las -

consecuencias de la contaminación ambiental. Batan ~n cono! 

deración, en etapa de estudio o en pleno deAarrollo~ diver

Roa m6todoR de divulgnci6n que incluyen aapectoA generales

º eapecificos de loa problemas del deterioro del amoiente a 

trav6s de loa medios colectivos de comunicaci6n (prw:isa, r! 

dio y televisión). Se han incluido aai.l%11smo loA elementos -

pertinentes para la programaci6n de la enseñanza de todos -

loa niveles escolares. 

De hecho, todas lnn dependencias escolares del

gobierno federal tienen ~ue cwnplir an relación con la si-

tuac16n del entorno aunnue no 30 especifiquen en lo3 finea-
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y atriouciones a ellas asignados. No obstante sólo algunae

Secretarfos pueden actuar diroctamente t:.n la solución de los 

problemas ambientales. 

El Servicio Nacional de Extensión Agrícola, de

pendiente de la Secretario de Agricultura y Ganadería, se -

ocu~ de ln educación extrae11colar que se imparto a J.1u1 fa

milias rurales con la intención de orientarlas en el uso 

eficiente de loa recursos de que disponen. Bste eervicio 

proporciona, además, asistencia tbcnica para producir ali-

mantos básicos para la poblaci6n, con la meta fwidamental -

de incrementar la producción. 

Se efectúan labores de adiestramiento aoadluiico 

destinadaR a quienes intervienen directamente en lOA planes 

de aprovechamiento óptimo del aguh¡ tambibn se brinda la e

ducación práctica al usuario, para que utilice el escaso r,! 

curso del modo más eficiente posible. 

En fecha reciente quedó con11tituida la Asocia-

ci6n Mexicana contra la Contamine.ci6n del Agua y del Aire,

A .C. Esta asociación civil se form6 bajo loA auspicios de -

la Escuela de ArquitoctW'a de la Universidad Nacional Aut6-

noma y participan en ella intelectuales, cientificon y pro

fesionales. Llevará a cabo una labor de captación y di!u--

sión de la información pertinente y, con esta mira, ee man

tendrá en contacto directo con laA demáR organizacionen na

cionalen e inter?'lhcionalen relacionadus con el problema. Ha 

prornovido ya conferenciRA de divulga.ci6n y u nivel cientif! 

co¡ or¡;_;,:'Ji:e. en local~~ 1'.!d hoc' un.a exposición ecológica -
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con fines instructivos para eatudinntea de diferente edad y 

nivel educativo. 

VariaA dependenciaR gubernamentales, univernid! 

des u otras institucionea de enaeilanza superior han pueato

en marcha pror,ramas de capacitación pura diatintoa tipOR de 

persoruil. L'.l cupncitución a nivel profesional la vienen 

ejerciendo la Secretaria de Salubridad y Asistencia, el In! 

ti tu to Poll t6cnico Nacional y el Consejo Nacional de Cien-

cia y TecnoloGir.. 

La promulgación de la Ley pura Prevenir y Con-

trolar la Contaminaci6n Ambiental permitirá la promoción de 

nuevos programas y el aliento a la11 nctividnden que actual

mente se efectúan. la rnencionadu Ley viene a 11ignificnr el

reconocimienio de la. importancia que a.numo el cuidado del -

medio ambiente humano y la necesidad de que la labor que se 

aplique en ene sentido aoa sintemÁtica y ordenada. 

h) Actividad Internacionnl. 

En el terreno internacional, Mbxico ae ha pro-

puesto participar en todon aouelloa eventos organizados con 

el propósito de examirui.r y discutir posibles soluciones a -

eatoR problemas cada vez mi1n complejos y cruciales. Cientí

fico:'! mexicanoa han asistido a reuniones internacionales de 

alto nivel. Entre el 14 y el 18 de junio de 1972, asiati6 -

unn dele¿aci6n de ;tbico a la Junta Intergubernnmental sobre 

Contaminnción del Mar, celebrada en LOndres. Aai mir.mo el -

gobierno mexicano oí'reci6 a la CEPAL, y su ~ropueata fu6 --
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aceptada, ser pais Rede pnrR el Seminario Regional Latino-

americano nobre Probleman del Desarrollo y del Medio Ambie!! 

te Humano. Unu Comüü6n Intersecretnrial •ad hoo 1
1 tuvo co

mo encargo preparar la participación de M6xico en la Confe

rencia de las Naciones Unidas sobre el Modio Humano, que t~ 

vo lu¡;:a.r en Estocolmo, Suecia, durante 1972, se ha elabora

do Wl informe nacional que sintetiza lna caracteriaticas -

más acusadas del medio ambiente hwnano en nuestro paie. Bn-

1974 ,~bx1co ~si~ti6 a la III Con:ferencia de lna Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar, en caracas, Venezuela. 
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CAPl'J~ULO lII 

LA CONTA&tI?MCION DE LOS MARES 

A) CONCEPTO 

])llda la llll\yor extensión de loa mares y oc6anos, 

en relación con lu oxtenAi6n terreRtro, no puede considera~ 

se a ~Rton como propiedad excluRiva de uno o varion paises, 

sino corno patrimonio de todo el mundo. Pnrtiendo de osa --

idea, lu c01rnervaci6n de la vida mnritm debe ser una preoc~ 

paci6n de toda ln humanidad. 

L6pez Lira noR dice que la definición de conta.

m1n<1c16n de 1011 mares c1ceptndu por ln Organización de las -

Nncione!'l UnidtHt es la siguiente: ''En ln introducción por el 

hombre, en formn diroctn o indirecta, de aubRtanciua o ener 

gin en el 111ed10 marino, incluidon lOA eatunrioa, con el re

sultado de efecton nocivos tnlea como perjuicios para los -

recursos viv1enten, peligran para la salud humana, obstacu

lo9 para lns actividudcn mar1nns (incluida la pesca), empe~ 

ran1iento de la calidad para el empleo del agua del mar, y -

reducción de lrrn posibllidadeo de oapnrcimiento" (77) 

A pesar de los tér!llinos amplion de eata. defini

ción, subsif1te lu prcocupuc16n primordial de aaber cuál es

la influencia oue 1011 contaminantes ejercen a la larga so--

{77) L6pez Lira, Qilberto.- En oue conniste un contaminante.
Revinta La contnrninnci6n en el Medio Marino.- Secretaria de 
Marina.- México 1<174.- l'áR. ?. 
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sobre la ecología de loa mares. !A contaminación marina ca~ 

filaría mucna.s menos preocupacionea, si loA mare8 y oc6anos -

carecieran de vida y no fueran, como son, unn valiosa fuen

te de proteiw.s. 

Otra definici6n de contaminación de los mares -

podría ser la siguiente: "Debe conniderarse que el mar está 

polucionado, cuando su composición o su estado están alter! 

dos de tal modo que yn no reúnen las condiciones a una. y 

otra o al conjunto de utilizaciones a las oue se hubiera 

destinado en su estado no.tural" ('f8) 

De ahi que eea posible hablar de contaminaci6n

orgánica, quimica, radiactiva o tbrmica, según la naturale-. 

za de la alteración. 

B) CAUSAS QUE LA ORIGINAN. 

Hespccto a 6ste punto considero de importancia

seifalar o ue, ln contaminación de los maree es coneecuencia

exclusiva del hombre y de BUR actividades. 

Aoi mismo, oue la vida marina se basa en una -

trama de cadena.a alimentarias interdependientes, todas las

cua.les dependen en Última inRtancia del aeta.do quimico y fi 
a1co de las aguaR del mar, en consecuencia, el siAtema eco

l6gico marino ee particularmente vulnerable a loR efectoa -

de lo. contawina.ción, es por esto que la introducción que --

(78) La Contamin.aci6n.- Biblioteca Salvat de Grandes Temas.

Barcelona 1973 .- Pág. 51. 
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diariamente se hace al mar de los desperdicios que produce

el hombre, pone en peligro lu vida marino. Un ejemplo elo-

ouente puede observarse en nlgunos arrecifes de corales, en 

loa oue lo contuminnc16n orieinadn por las nguna residuales 

ha producido un excesivo crecimiento do algna y en algunos

caaos hu nofocndo lon pólipos do coral, que van acompañados 

de urin rápida mengua de los anilllilles que normalmente convi

ven en los arrecifes. 

Por otra parte cabe mencionar que, el equili--

brio ecol6gico de los mares puede verse alterado de muchas-

mnneras. 

LÓ!)ez Lira al respecto dice "algunoR contamina~ 

tes envenenan a loR nnimalen y pluntao con los o ue entren -

en contacto. Otros cont«rninanton consuman tanto oxigeno, ID! 

dido en unidades de demanda de oxigeno bioquímico (DOB) 1 o 

demandu O.e oxigeno q uim1co ( DOQ), medida a ambas de la. cant! 

dad de oxigeno necesnrins pnra dencomponerloa. Aai mimno al 
gunoa contamlruintes favorecen a.l crecimiento de una s6ln e!!, 

pecie, que lego envenena o consume otras eapeoiea. Finalme~ 

te eRtán loP contumin.untEHI aue ae acumulan en la trama ali

mentaria marina porque no pu~don ser destruidos fácilmente

por las célulaa vivas, este ~roceao ae denomina bioaoumula

ci6n" (79) 

Desde aiempre el mar ha eido considerado como -

(79) L6pez Lira, Gilberto.- Op. Cit.- ?ág. 8. 
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un vertedero natural, pero si durante milenios loa ciclos -

biol6gicoa aseguraban en grun medida la ubaorci6n de los -

desperdicios y la repurif1cnci6n de las aguas, hoy, en cum

oío 1 us1at1mor, con 1recuencin a un desequilibrio del medio

marino, debido a que la capncidud de regeneración de loa ma 

res efl ya limi tuda, y lu razón oo la :nguionte: la contami

nación del airo, tierra y ambünte, puede combatirse y dio

minuiroe, pero cuando el mar se contaminn, se contamina pa

ra :nempre. W. magnitud de loa dai1on se hn manifeotado dra

máticamente en algUilJlB rogionca onpec1ulmente vulnerablea,

como el mar B61 tico y el mur hledi terránno, rebajadon casi a 

la categorin de marea muertos. 

"Loa principales contaminnnteo de loa marea son 

lofl siguientes: lon h1drocaruu.rof1 halogenadoH, incluidos -

loi:i b1fenilon policloradon y loA pla.guiciduo de compueatoa

orgánicon de cloro como el DD1'¡ el petr6leo y suo deriva--

dos¡ otroa compuNiton quim1con orgánicon, por ejemplo, las 

biotoxinns marinns y lon detergentes; subntuncinn ouimicas

nutritivan, incluso lan contenidas en aguas nogra11 y lao -

procedentes de fuente::i agricolan¡ producton ri uímicon inorg~ 

nicon, en p::irticulnr, lon rnetalen pesados como mercurio y -

plomo; s611aos en suspeniü6n; substuncias radiactivas; y re 

BidUOfl téruacOA" (80) 

Para combatir a W1 enemigo hay que identificar

. lo, en ente cano ne facilita la identificación clasificando 

\80) Ibídem.- ?ág. 9. 
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1011 conturu1nnntea de acuerdo con RUR caracteriAticas :t'isi-

caR y quimica~ y Regún nu fuente. 

l.i.H1 fucnte11 de conta.minaci6n marina se pueden -

cl~aificur en do~ grandes grupon: Arrastre por loa rios (d.!!, 

sagUea cloo.culen, desechofl lnduAtrialea, insecticidas y her 

bicidaa, detergentes, mnteriu11 rudiactivas y derivados del

petr6leo) y descargas desde barcos. 

Debido a la enorme complejidad y variedad de -

productos que ae arrojan al mar, ea dificil establecer una

clanificaci6n de loa contamine.ntefl. Sin embargo, en t6rmi-

noa generales se puede decir que aon cuatro grandes grupos: 

1.- Bacteri~s¡ 2.- Agentes Quimicoa¡ 3.- Llatcrialea Radiac

tivon¡ y 4.- Calor. 

l.- contaminación por Bacteriun.- El hombre a -

ido cambiando poco n poco lu faunu y la flora naturales de

los mares, vertiendo aguas residualeA no depuradas. 

El vertido incontrolndo do lan uguan residuales 

provenientes de zonnR urbúnns y lon desechos industrialen,

convierten lan agurrn coRterhfl en un medio muy !avorable pa

ra l~ supervivencia de bacterius pat6gen.nR. 

"Dicho3 ¡:¡icroort,"'llniAmos, Ri bien no proaentan,

por lo generul, un grun peligro para loA personan (salvo º! 
aoa de fuerte polución fecal), Ruponen no obatante un peli

gro indincutible para aquellos individuoa que ingieren ~o-

luscos nue viven o ae cultivan en aguna conteras. Ello ex--



- 104 -

plica la frecuencia de Ralmoneloaia humana y otras enfer--

medades como la cólera, provocadas por ostras, mejillonea,

almejafl, etc." (81) 

En otras pulabraR, lon efectoR que p1·oduce son, 

eflpecfoll!lcntc, lu proliferación de microorganimnos putóge-

non al hombre y u 1(<11 especiefl animales dol medio marino, y 

la aportación do lllf.teria or{)Única conflumidorn de oxigeno, ;;. 

por la via b1oquimicn. 

2.- Contaminnción 1uimica.- La contaminación 

química de loB mares reviste aún mucho. mayor importancia que 

la polución bacteriana, y ello en debido & que el hombre ha 

aumentado la cantidad de substancien químicas naturales que 

llegnn a los mar1rn y ui'iadido productoa de nu invención, co

mo los detergentes y pesticidas que al carecer de contrapa::, 

te natural, ponen u lu ru1turaleza ante la imposible tarea -

de reducirlon a una forma elemental. 

Gurcfo Lara, dice que "uno de los efectos mán -

nocivos de lon producton r¡ uimicos es la gran facilidad de -

bioacuruul&ci6n riue tienen, lo cual heteo que intcrvel18Iln en

caderurn tr6ficus que pueden llegar, incluno al hombre, como 

1:iucedió en Min11mu.tu 1 Japón'' (82) 

(81) La contu111i:nución.- Bibliotecu Salvat de Grandes Temas.
Barcelona 1973.- Púg. 64. 

(82) García .IAra, Miguel A·- Contaminuci6n en el Mar.- Re-
vista Bi6~fera.- Aaociuci6n Mexicano. contra la contamina--
ci6n del Aguu y del Aire, A.c.- M~xico 1974.- Pág. 8. 
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Entre lOR contumi11antcrn quimicoR marinos más -

importnnteR figurl:in los coropuestoA de metales peaadoR 1 Robre 

todo ciertos compucnton orgunometálicoB usados como peRtic! 

das o herbicidnH, que arrastrudoR por las a.guaA pluviales -

llegan u lofl rion y do cntoA n lon mnreR, teniendo efoctos

nocivos Aubre aves y orgnniAmo::i co11tero::1. 

"Una de laR primeras Rubstancinfl quimicas utili 

zada con el car~cter de insecticida fué el sulfato de cobre, 

eraplendo pura combutir lan plagas do lu. vid, y en las últi

mas décadas ha Rido deRcubiertoR nuevos plaguicido.n de ma-

yor eficacia, tnleA como el HCH (hoxaclorociclohoxano) y su 

is6mero, el linduno, el DIWC (dinitroortocresol) y el DDT -

(dicloro-difenil-tricloroetano), que os sin duda el más co

nocido de to<lon. Otron productoB muy utilizadoA también son 

ciertos derivudon del arsénico, del flúor o bien de origen

vegetal, como la nicotina y las piretrinafl" (83) 

Así minino, entre loR contaminantes quimicoA de-

los mareo mls importnntea ne encuentran lon detergentes, -

ya que contienen nitr61)eno, f6Rforo, Ailicio, nitrato, ni-

trito, u1noniaco, ortofol'lfato y ortoailicato, que en princi

pio, Ron bf.RicoR para el crecimiento de lna plantas lllhriti

man y el fi toplacton, pero que en mayoreA dosis -que ea la

que ocurre en ~nte cano- provocan lu autroficaci6n {enveje

cimiento prematuro de un cuerpo en el agua y cero de oxige

no en lhs captrn inferioren de lOA mares) y alteran y desor-

(83) lA Contaruinaci6n.- Op. Cit.- Pág. 78. 
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ganizan lu nuperficie de las c6lulas, es decir, la membrana 

celular, •rumbi(m entre loa principales contaminantes quimi

con se pueden Aei~lar loR aiguienteR: el arsbnico, plomo, -

mercurio, cobalto, fluoruroR e hidrocarburos. 

Siendo el mercurio w10 de los ngente11 más viru

lentos y el ~uc cobra cada vez más bll1 número de pacientes -

por intoxicaci6n. Los residuos de mercw·io contaminan a loa 

peces, y cston, nl ner ingeridos por el hombre, le provocan 

severas lesiones a las neuronas, a los centros merviosos C! 

rebrales y i1on causa de idiotismo y paráli:üs de las extre

midade:-i. 

El ciclo mortal se inicia con la emisión, en -

crecientes cantidades de denechon químicos a las aguas; ta

les desechos son asimilados por las bacterias, las que a su 

vez sirven de alimento a lon protozoarios¡ bntos nutren a -

los peces, 0ue luego -para cerrar el ciclo- son consumidos

por el hombre. 

"El caso más dramático sucedió en 1971, en la -

reg16n de la bahiu de Minamata, Japón, y fub debido o. un d.! 

rivado del mercurio (dimetilinercurio) contenido en laa ague.a 

reeidU&.leR de uru1 fábrica de acetaldehido aue las vertía, • 

ain depurar, ul mnr. El número de afectados se elevó a 121, 

de loa cl.lllles 22 fullecieron victiman de lesiones cerebra-

les. El contaminante mercurial habia recorrido toda la cad! 

na trófica marina: fitoplancton y zooplancton, para concen

trur~e finalmente en moluncoa, cruatáceon y peces conBWlli-

doA luego ~or ol hombre" (84) 

(84) Ibidem.- ?Ag. 66. 
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Ani mismo, como una connacuencia del incremento 

on el conRumo de enort;hicoq, principalmonte loa derivadoa

del petróleo, y a ln tambi~n creciente utilización de una -

gran vuriedad de productos quim1con, ne oatá propiciando la 

introducción en el mar de muchnn nubatanciaa, ya sea como -

consecuencia de lua descargan accidentalea que llevan a cabo 

las embarcacione11 que llls trannportan, o bien por el arras

tre de los rioi=i ul deaombo.rcar en el mar. 

Se estima que anualmente ne descargan entre ci!! 

co y cien toneladas de hidroca.rburoa en el mar, oue produ-

cen efectos nocivos en lu vid!\ ncwiticn, lon productos pea-

11ueron, lu;. aven rnnrint.rn, la flora. y la fauna RUbacuáticas, 

ya que Aon mC1teria connumidora de oxigeno, por ser parcial

mente u1ode¿rudublen. 

Entre lae zonua ~s gravemente contW11inadas :f'i

gura el mnr Mediterráneo, frecuento.do por lon petrolerofl -

provenienten del Oriente Medio, el Mar del Norte, el canal

de la Mancha y loA maros cercanos a Jnp6n. 

El accidente del '1'l'orrey Cnnyon 11 del 18 de mar-

20 de 1967. ~ue ocaR1on6 l~ caída al mar de cerca de 501 000 

toneladufl de petróleo bruto, contribuy6 a lt; toma de con--

ciencia del problema de lu contamini:..ci6n marina por hidro-

carburos. IAs corrienten derivaron el petróleo hucia las -

coatan frunceRaR y británicaR. forlnúndo la tristemente c6l,! 

bre "marea negra" r¡ue ae abatió Robre la.e playaa y zonas ºº! 
teraA. 
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"Loa porjuioion ocasionndos por el petróleo al

madio !ll:lrino Ron rnu~¡ numeroirna: ol petróleo urrojndo ul mar 

dificulta la oxigennci6n de lua aguas y al propio tiempo -

conRwne el oxigeno que neceaitu pura su pro pin degrado.e i6n; 

la contuminuci6n impide la fotosíntesia indinpensable para

el deaarrollo del fitoplnncton; muchos anima.lea resultan i~ 

tox1cadoR 11 ( 85) 

Laa aveR marinas reaultan muy afectadas, pero -

no aon loa únicos nnilll(tloa afectados, loa moluscos y maris

coa costeroR, usi como los peces, son victimas de la conta

mil'lllción por productoa derivados de loa hidrocarburoR 1 como 

el benzopireno, de conocidas propiedades cancerigenaa para~ 

el hombre. 

J.- Contaminación Radiactiva.- la contamin.aoi6n 

radiactiva puede definirse como 11 un aumento de la radiación 

natu al por la. utilización por ol hombre de flubsianoiae ra

diactivo.A naturalea o producidan arti!icialmente•• (86) 

Con el descubrimiento de la energia nuclear y en 

enpecial dcAde ltt invención de lo bomba at6mioa, Re han es

parcido por la Tierra numeroRoa productoa residualeR de laa 

pruebun nuclcareR. 

García Uira al respecto dice "la contam1naci6n

ra.d1activa de lofl marel'I depende, en gran parte, de los ver

timientoR que ae llevan a cabo para denechar materiales ra-

(85) Ibidem.- Pág. 70 

t86) Ibidem.- PáB• 83. 
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diactivoR 1 que no Ron econ6micamente aprovechnbles" (87) 

l.A eliminaci6n de loa productos radiactivos pr~ 

venientes de la~ fábricun at6rnicnR plantea en la actualidad 

graves problemas. Unn de las soluciones adoptadas y que ha

ocasioilildO unu grun controversiu ea ou eliminnci6n mediante 

recipientes herm6ticos e invulnerables a lnn radiaciones, -

que son sumergidos en lnR grandes profundidndcn de las fo-

sa.s oc6anica11. 

las substancian radiactivas procedonteR de lae

centraleR el6ctricas, ul Rer introducidas en el medio mari

no supone mán un cambio fiAico en la radiación de fondo que 

Wl cambio químico, convirtiendo modios biol6gicoA marinos -

naturales en urbanizncioneA inmobilir:..riHR. 

Ahora bien, la radiactividad procedente tanto -

de las exploaionefl nucleares como de los usoA "pe.cificoa" -

de la energía nuclear, representa una forma particular de • 

conta.ininuci6n do importancia. peligrosamente creciente. Bn -

este caRo, tar:ibián lhR eRpeciea máD porjudicadafl aon las -

aveA y organiBmon coRteroa, aaí como el hombre. 

En el medio marino laR alga.R llegan a tener oon 

frecuenciu Wlh radiactividad especifica 1000 vocea superior 

a la del agua nue lnR rodea, y en el plancton dicho factor

de concentrhci6n puede llegar a aer de 5000. 

(87) García Lara, Miguel A.- Op. Cit.- P6.g. 9. 
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Loa animuleR ncuáticos que se alimentan de ta-

les orgunismo11 pueden nlcunzar concentrhciones aún inhn ele

vadaA. 

En el hombre, eslabón final en la cadena. alime~ 

taria, la contaiainaci6n indirecta se produce a travlrn del -

tubo digestivo traa la toma de alimenten o anima.lea contam.!_ 

nadOA, . 

4.- Contaminac16n T6rmica.- El hombre ha da~ado 

tambi6n la nuturaleza fiRica de lua uguaR coateras, permi-

tiendo la descarga. de aguns calientes procedentes de oentr! 

..les elbctrican y de ínatalncionen industriales, creando la

contam1naci6n t&rmica. 

La contnmin.uci6n t6rmica tiene especial signif! 

cado en lon entua.rioa y aguan coaterus, donde la concentra

ción induatrial ea muy ~Tnnde y se arrojan aguas de enfria

miento de centrales e16ctricaa, térmicas o nucleares, en t! 
lea cantidades que pueden aumentar la temperatura de esas -

aguan, originando un desequilibrio ecológico. 

"La contaminación t~rmicn puedo hacer que loe -

eatuarion no resulten nptoe para la vida de especies como 

los peces y creataceoa y fomentar especies indeseables, co

mo los organ1Smoa xilo!agoa" (88) 

UI fauna acuática en muy aensible a loa cambios 

{8e) Ibidem.- Pág. 9. 
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do temperatura, por lo que si u cauRa da urm deirnnrga de o~ 

lor lu temperntura del ugua Re incremente en dos o tree gr~ 

dofl, eRto puede originur un cumbio en ol desplazamiento de

ciertuH especies. Este incremento implica un.u mayor activi

dad metub61icu de lu mayor pnrto do los orgunismoR que, si

no se ve t:comp;:ríRdn del co1-re11pondionte uumento de la cant1 

dad de alimento, puede conducir n derrnquilibrios importan-

tes o por lo menos, a migruc1oneA hncü. tireas no contamina

aaa t6rmicumente. 

López Lira expresa que "a ni vol nucional, loa -

problemuu de la contaminación murina ee hnn abordado por lo 

común a medida que se preaentan y su control se trata en S! 
neral con arreglo a laR diapORicioneA legales que regulan -

el control de la cont-i;nixmci6n do ltw neuan interiores. Asi 

mismo que el reaultado de ello hu sido un cúmulo de leyes -

fragmentarias y de jurisdicciones aecretarialea" (89) 

Pero a causa del aumento del volumen de res1--

duos dom6sticoR e induntrialea a la naturaleza, y loR limi

tes do la jurindicci6n naciolllil, muchos paiaea ejercen un -

-esca110 o nulo control leginlativo o ndminiatrativo de la -

contaminaci6n rnnr1na. Por lo que cuando existen medidas le

g1Rlutivaa y •·dminíRtrativaR, entan van encuminndaa a prot! 

ger loA intereses del estado ~ue laa adopta y ln calidad de 

laa a.guas interiores y no a conservar el medio marino. En -

. l~r de ello, cadü. e atado tiene organif1moa o ue adminiatran 

(89) L6pez Lira, Gilberto.- En que conaiate un Contaminan-
te.- Reviata La Contam1n<:~c16n en el Medio ldarino.- Secreta
ria de Marine..- iilbico 1974 .- iág, 10. 

' . . . . 

• 
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diverson inAtrumentoa leginlutivoa relativos únicamente a -

flUA concretofl del mar o o. fuentes de contaminación, regula

dos con m:~yor o menor detalle. 

h~ legi11lución nacional existente puede dividi~ 

se en 11iete grupoR: 

1.- Control de la contaminación ocasionada por

el petróleo que darrurnan loo buq uea. 

2.- Regulación de ln contaminación debida a ac

tividades reali;.,adun en tierra firme. 

3.- Control de la contaminación cauaada por re

siduos arrojados al mar. 

4.- Control de la contaminación derivada de la

exploración y explotación de los recursos de la plataforma

continental. 

5.- Control de determi:nndon contaminantes, en -

especictl las aubstunciHA radiactivafl, 

b.- Control de la contamin&.ci6n capaz de entor

pecer la navegación o la administración de los puertos. 

·r .- Horma.a juridican generales sobre peaoa, de!!_ 

tinadas a impedir toda contaminación en perjuicio de los r! 

curaos vivos del mi;.r. 

A excepción de la reglamentación sobre la cont! 

mina.ción por el petróleo, cada uno de esos grupos se diati~ 
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gue por RU falta de uniformidad y su aplicación restringida. 

C) su REGIJ.irlEN'l'ACIO!l nmmNACIOHAL. 

Por lo que Re refiere a este punto, L6pez Lira

lllllnifiesta "que lrrn medidan destiru:.dua a impedir o contro--

10.r la conturninaci6n murina tienen la máxima eficacia cuan

do Re uvlicun en la fuente donde :ic originan los contaminan 

teR 1 pero nue dichun fuentes son tan diversas como las acti 

vidadeH mimnas del hombre. Sin embargo, que es tus pueden -

cl~Rificbrso en cinco grupos principales: 1.- Aguas reáid~ 

lee dom6sticas, industriales y residuos agrícolas; 2.- Des

carga delibcradh y operacional de contaminantes transporta.

dos en buques; ).- Daño ul medio marino reaultante de la º! 

ploraci6n y exµlotnci6n de loR rec\U'aos minerales; 4.- Bli

minr\ci6n de re:üduos radiactivos resul tantea de la utiliza

ción de lu enerGia nuclear con finen pacíficos; y 5.- Util! 

zaci6n de los marea con fines militares.- Siendo la elimi~ 

ci6n de uguaA de alcantarillado y de residuos agrícolas e -

lndustrialea, la máR sorie. e importante" (90) 

Al respecto cabe serlalar ~ue uno de los proced! 

mientes ~s importantes para lograr el abatimiento de laa -

diferentes for~~A de COntaminaciÓn marina, ea Crear una COE 

ciencia mwidial sobre la necesidad de comprender mejor al -

medio mar1no, para preservar el hubitat humano, ya que la -

· contamillL1ci6n de lo~ marea como he dicho anteriormente, es-

l90) Ibidem.- Pág. 2. 
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consecuencia exclusiva del hombre y de sus actividades. 

Ante todas enaa amenazas latontea a los mares,

han surgido numerosas iniciativas a nivel internacional pa

ra impedir la contnminaci6n marina y luchar contra la mia--

ma. 

Entre ellas destaca la reunión convocada en Lo~ 

dres, en marzo do 1962, en la que participaron 55 nncionea

y se acord6 extender loa perimetron de prohibición de vert! 

do de productos petroliferoa. 

Otro paso adelante ha sido el convenio de Oslo

l?loruegu), celebrado en 1972, y en el que 12 painea euro--

peos ribere~oa del Atlántico participa.ron. Dicho Convenio -

acordó la prohibición de vertido en el mar, dende buques y

aeronavos, de las aiguientes substancias: compuostoe orgán! 

coa halogenados, compuestos orgánicos del silicio, substan

cias susceptibles de producir efectos cancerígenos, merou-

rio y sus compuestos, pláaticon persistentes y otran auba-

tancian nint6ticaa persistentes. 

"Tomundo en connideraci6n que el mar ea pE.1.trim.2, 

nio de todo el mundo, diveraoa pniAes que han visto seria-

mente nfectadoA sus mareA, eatán impulBando el desarrollo -

de medidas para prevenir y controlar la contaminaci6n del 

medio marino, u nivel internacional" (91) 

(91) García Lara, Miguel ~.- Op. Cit.- Pág. 9. 
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LoR primaron pasoR que ao han dado en concreto

ae deben a lu actividad do la Organizaci6n consultiva Mari

t'\mn Intergubernamentel, orgunismo enpocializo.do de laa Na

cionea Unidan. 

La Organiznci6n de lnn Nacionea Unidas, a travba 

de la Conferencia sobre el Medio Humano, de Estocolmo, en -

1972, tambibn ha contemplado ente problema y recomendado -

ciertas uccionon tendientes a resolverlo. 

Esta Conferencia constituyo la mán importante -

iniciativa tomada huata el momento en el terreno de la con

eerv$ci6n del medio y de la lucha contra ln contaminnci6n. 

Sin embargo los renultadon no fueron del todo -

eatiafactorioA, loa debates roflejuron lnn profundas contra 

diccionoR que dividen antag6nicamente a loa paises del Ter

cer !iíW1dO de lul'l Nacionea induntrializadaa, a11i como la di

ficultad en llegur a acuerdo globales sobre problemas que -

afectan de lll!ínera diAtintú a lan Nncionen de capitalismo -

industrial m&s avanzado. 

En lu Conferencia Intergubcrnamental efectuada

cn Londres, en noviembre de 1972, para la celebraci6n del -

Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar, -

se obtuvieron h.ca siguientes concluiaonen: 

1.- Conforme al Convenio, el vertido de desechos 

u otras materian radiactivas de alto nivel, se encuentra -

prohibido con la excepción de que dicho vertido sea necesa-
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rio para salvaguardar la seguridad de la Balud humana y --

siempre y cuando, el propio vertido eea el único medio de -

evitar dicha amenaza. 

2.- Para el vertido de desechos u otras mate--

riaa que no eean de alto nivel radiactivo, se requiere un -

permiso especial previo que deberá otorgar la autoridad que 

eei\ale cada Gobierno contratante del referido convenio. Oon 

la excepci6n de que dicho vertido sea necesario po.ra salva

guardar la seguridad do la vida humo.na o do b1.1quea, aerona

ves, plataforma y otras construcciones en el mar; si el ve!: 
tido pe.rece ser el único medio de evitar la amenaza y si -

existe toda probabilidad de que los daaoe emanantea de di~ 

cho vertido, sean menores que los que ocurririan de otra 11!, 

nora. 

).- !l Organismo Internacional de la Jnergia ~ 

At6mica, es la autoridad actualmente competente para deter

minar si un deeecho y otras materias radiactivas, aon de •! 
to o bajo nivel. 

La III conferencia de la O.N.U. 1obre el Dere-

cho del Mar, que se celebró en caracas Venezuela, en 1974,
en RWI reuniones preparatorias puso de manifiesto la necea! 

dad de legislar sobre las actividades para la explotación -

de los fondos marinoa a !in de prever, hasta donde sea pos! 

ble, la contaminación del mar. LOe 148 pe.ieea ahi repreaen

tadoa, coincidieron ampliamente sobre la neoeaidad de 1&l'V!, 

guardar la cadena ecol.6gica y la vida misma de lon marea. 
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''l'eae a lii patente preocupuoi6n universal por -

la contaminnci6n de loa marea, por el momento no existe ni~ 

gún sistema verdaderamente e!icaz para controlar eu contam,!_ 

nac16n y haata hace poco lu actividad internacional se he. -

referido casi exclusivamente al problemn de la contam1na--

ci6n por petróleo, caunndo por lon buquen, y la producida -

por la deacnrga de nubatnnciao rndinctivae~ (92) 

Esto ea debe en gran parto a que, la prevención 

y el control de l~ contaminnci6n suelen aer costoeoe y rara 

vez fáciles, n que las prioridades aon muchas veces di!!oi

lee de establecer, y a la negligencia o conveniencia de los 

industrinlee, yn quo no qtú.eron invertir grandee cantidades 

para este fin. 

No obstante la prohibici6n a nivel mundial de -

realizar vertimienton a loa mares de contamino.ntee, obliga

rá a lon pniRen induntrializadoe a crear sistemas de trata

miento, y a ser ellos los primeros en inatalnrloR, ya que -

son los grandes reaponnablee del grado de contaminaoi6n ma

rina imperante en el mundo. Aei miAmo, h ~ontribuir con ay~ 

da y tecnología barata para que lon eRtadoa pobre& puedan -

ir gradunlmente ajustándose a esas normas, ain numerosas i!! 
ver~ioncs ni paru1iznc16n de su proceso de desarrollo indu! 

trial. 

Muchos pniaee industrializados han prohibido el 

uso del DDT y otroa plaguicidas pereietentea, sin embargo·,-

(92) L6pez Lira, Gilberto.- Op. Cit • .Pág. 10. 
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esos mismos productoA quimico11 Ron un med10 barato y eficaz 

para combatir los insectos que son transmisores de enferme

dades, y si no se quiero que fracasen algunon programas vi

tales de sanidad, habra que obtenerse sustitutos soguroa, -

tan baratos y eficace11 como el DDT, do otro modo, no dismi

nuirá la presi6n para seguir empleando esos contaminantes -

ya reconocidoR. 

''Las medidaa adoptadas en el plano internacio-

nal para controlar la contaminación marina han dado única-

mente por resultado la conclusi6n de un número reducido de

acuerdos internacion.nles, que son de carácter general, como 

en el caso de las diveraaa Convenciones sobre la Contamina

ción por el Petróleo. las cunleR aWlque no han obtenido ap~ 

yo universal, son po.rtea do la Convención Internacio~l de 

Londres de 1954 1 aobre la contaminaci6n de la.a aguas mari-

n.ae por hidrocarburos" (93) 

En muchos paises la mayoria de las normas juri

dicaa concretan aobrc la materia, parecen limitarse a una -

sóla, a ln Ley sobre ol Control de ln ContaminAción por el

Petr6lco, y Re derivan de la aplicnci6n en el ámbito nacio

nal do convenci6n de Londres do 1954. 

Por otra parte, las rigidan prohibiciones im--

pueatas por los paises para proteger interenes concretos, -

como loa pesqueros, han resultado insuficientes para contr~ 

lar lo. contaminaci6u marina. 

(93) lbidem.- Pág. 10. 
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Muchos otron paises tionon norma.a logialativa.e

sobre el control do la contaminaci6n marina con dioposicio

nes sobre la administración do puertos y bahías, 1nsp1radaa 

en el propósito do proteger la na.vegnci6n. Otros regulan -

tambi6n las zonas situadas fuera del puerto, tambibn en in

terbs de lu navegación. 

Por todo lo cual se ha considerado que son máe

eficaces los siatemns de control que enfocan la contamina-

ci6n marina en forma general. 

"Lon estadofl han reconocido que ln jurisdicción 

nacional por si o6la no ea un inotrumento adecua.do para tr! 

tar el problema de la protección del medio marino, por lo -

que han pretendido, por una parto, aumentar sus actividades 

de ooopero.ci6n internacional, y por otra, extender el alo&.Q 

ce territorial de su legislnci6n nacional" (94) 

Lon Tratadoa Internacionnloo para Prevenir y -

Controlar la Contaminación Marina que han sido diacutidOB -

hasta la fecha son lon eiguientes1 

1.- Convenio Internacion.o.1 para Prevenir la OoB 

tam1nuci6n de luR Aguan del Mar por Hidrocarburoa, 1954 

(con enmiendas en 1962, 1969 y 1971). 

2.- Convenio Internacional relativo a la inter

. venci6n en altamar en canoa de accidentes que causen una --

(94) Ibidem.- Pág. 11. 
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).- Convenio Intern.a.cional aobre Vertimiento de 

Desechos en el Mar, 1972. 

4.- Convenio InternaciOill'.41 para Prevenir la coa 

twniru.1ci6n del Mar por los bUQ ues, 1973. 

A L1s Nuc1ones Unidas y Bus orguniAmos especia

lizados les ha preoc1.1pado 1011 diferentes aspectos del pro-

blema de la com.amin.;.ci6n, y la gran variedad de esfuerzos

econ6m1coa 'J !>Ociule~ de Lrn mismas, incluye actividades r! 

laclOnadas directa o indirectamente con el medio. Siendo la 

contúm1nac16n de los mnres uno de los primeroa problemas 

del :ned:;.o .,ue se consider6 JUst1ficabe. lu ucci6n internaoi.2. 

nal n ( 95) 

En 1954 sP firm6 una convención internacional -

que limi~a el arrojamiento de petr6leo desde be.reos. 

La Comisi6n de Derecho Internacional que comen-

1..6 s1.1 ldbor en 1949 y tuvo ll\ asistencia de Wl.."\ Conferencia 

1•6cnica In\.fffriaClOI"'*l• ors..ini::nda por las Naciones Unidas,

RObrc con1.-.rvac16n de loR recurROR vivoR del mar, en Roma -

·~: 1 SS'.,, r0:1t6 entre !lus "lrincipale!l em11reAaa la codifica-

c16n del derecho del mar, cuestioneA de conservación y con

taminac16n. 

Er. 1958 loR proyectos de convención que alli --

(95) Medio .unbiente P.wnano.- CuadernoR de Documentación.- -
Secretaria de la PreP.idencia.- M~xico 1972.- Pág. 79. 
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se elabornron .fueron aprobados en Ginobrn en la .Primera CO!! 

ferencia. de lrrn NncioneR Unidao nobre el Derecho del Mar. -

De lns cuntro convcncione11 nprobada:1, treR contienen diapo

aicionoa sobre protocción del medio ambiente, entre las c~ 

len Nltt~ la Convención Robre el Alta Mar que entró en vigor 

on 1962 y exiee que lon eatudoH formulen reglnmentoa para -

impedir lo contnminnción del mnr mediunte el arrojamiento -

do petróleo dende barcoa u oleoductos, ln eliminación de 

desperd1c10R rad1nctivon u operaciones de explotación de 

loR fondoH marinos. 

"En virtud del cnrhcter multidisciplinario de -

loa a1mntou del medio, varioA órganon y organismoA de laa -

Nacionefl Unicta11 u menudo combiruin nun especiulidadea para -

actividudea conJWltan, lu lucha cont.ra lu polución marina -

oA un ejemplo de unH labor realit.llda por varioA orgnnoe y -

orenniRlnOfl de lns Nncionoll Unidafl" (96) 

ui creciente utilización de loa mares por parte 

de la humunidtid, corno fuente de proteinaa entre otras rnzo

non, hu innpirado un enfoouo global <le las actividaden mar_! 

ruHi, hü ent imuludo lnn invent ignc 1 onea a.sí como la labor de 

ciert.on 6rganoA, por ejemplo la Comilu6n Oceanográfica In--

term.cion:ü de la U!H::scu • 

la Conferencia de la FAO sobre contaminaci6n ma 

rin.a, celebrada en Homa en Diciembre de 1970, congregó a 

(96) Ibídem.- I>dg. 85. 
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cuatrocientos expertos que debatieron acerca de loe medioe

de reducir loA efectos biológicos de la contaminación en la 

vida marina.. 

La UHESCO ha realizado estudios sobre el medio

marino y entre sus actividades incluye la investigación --

ocbanica cooperativa, incluyendo expediciones organizadas -

por ln ComiAi6n Oceanográfica Internacional. 

La OCMI (Organiznci6n Consultiva Marítima Inte~ 

gubernumental) tiene el encargo directo de restringir la -

contaminación del mar por bureos o equipos, Ea la deposita

ria de la Convención Internaciow~1 para la prevención de la 

contaminación del mar por petróleo, aprobada en 1954 y que

entró en vigor en 1958 lli cua.l prohibe el arrojamiento de -

pot:r6leo o mezchrn que lo contengan por barcos-tanque. 

En 1969 lu Asamblea de la OCMJ aprobó las en-

miendan a la Convención oncaminadae a conaeguir una prohib! 

ci6n total de arrojar petróleo, sin embargo no abarca loe -

accidentes de loe buouea-tan~ue, como el del Torrey Canyon

en 1967. 

Pero como roeultndo de 6se accidente, la OCWI -

organizó u.na conferencia en llruae1liB, en 1Y69, en la que se 

aprobaron don nuevas convenciones y ae lee abrió a firma. 

La primera -la Convención Internacional relati

va a la intervención en alta mar en canoa de contaminación

de petr6leo- ae ocupa do loa derechos de un Estado costero-
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de tollll.lr medidas para proteger aua intereses en casos de -

conta1ninnci6n peligrosa debida a un accidente en alta mar. 

La segunda -la Convenci6n Internacional sobre -

responsabilidad civil por danos dobidoR a la contaminaci6n

por petróleo- trata de asegurar unn compensaci6n adecuada -

para las víctimas de loa dañoa, resultante de accidentes de 

buquea-tanque,daclarando que la reaponsnbilidad la tiene el 

ducno del barco en cueati6n" (97) 

La OCM! ndemáa do proyectar nuevna convenciones 

contra la contaminación 1118.rina, eatá estudiando los m6todoe 

de conAtrucci6n de tanques que limiten loa escapes de pe-

tr6leo cuando ocurran accidentes y est~ investigando los -

elementos ouimicos y mecánicos para la absorción del petr6-

leo derramado. 

El ex-Secretario General de las Naciones Unidas 

u. Thant, declaró en aquel entonces que a fin de tomar med! 

das eficacea a tiempo, ae requería una autori~ad global que 

ae dedicara al delicado proceso de buscar transacciones en

tre los ~obiernoa y loA interesen respecto ~ aauntos que 

afecten el medio. Añadi6 que deberá ser capaz de vigilar e

imponer auR deciAionen, a1 fuere necesario. Pero a la vez -

ee preguntó, Ai laA Nacionen del mundo tendrían el valor y

la visión para apoyar una entldnd internacional encargada -

del medio, apartándose así de loe senderos haeta ahora aa-

croaantoA de la aoberania nacional. 

(97) Ibídem.- Pág. 86. 
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Asi mismo, el Secrotnrio General de la Conferea 

cia de las Naciones Unidas sobro el Modio Humano, de 1972,

en Estocolmo, sei\or Maurice .F. Strong, exproa6 que "el cam

bio necesario de la manera do penanr será d~fícil, los go-

biernoa tendrán que ajuntar sus actividndos sobre aua inte

reses nacionales a fin de detener la degradaci6n dol medio

Y el despilfarro de rocurnoa, y acomodarse a lns pautas máe 

restringidas de conducta internacional requeridas por las -

crisiR del medio humano" ( 98} 

Mientras tanto, 11 nivel internacional loe pue-

blos han adoptado 111e siguientes medidan: 

l.- Convenciones, tratados o acuerdos interna.-

cionalen o rogionalea. 

2.- Recolecci6n sintomática de datos y monitor! 

do de lo~ niveles de contaminación. 

).- Intercambio de 1nforma.c16n entre loa pe.isea. 

4.- Pijaci6n de normas o limites internaciona-

les para contaminlintes químicos, físicos y biol6gicoa, y -~ 

otros factores cuantitativamente da.~inoR. 

5.- Fomento de inveRtigacionea cientificas para 

descubrir varianteo que protejan el medio, tales como deri

vudoR de plantas y mlitodoR biológicos pe.ra. reemplazar a las 

aubatanciaa quimicaR perRiatenteroente tóxicas. 

(98) Ibidem.- Pág. 88. 
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6.- formulaci6n de pol!ticaa y planes del medio 

nacional, para asegurar el uso 6ptimo de la tierra y el lo

gro de ciertos objetivoR, como el control de la expansión -

urbana y la adminietraci6n racional de recuraoa. 

D) ACTIVIDADES DE MKXICO EN KL PLANO INTERNACIONAL PARA PR2 

TEGER EL MEDIO MARINO. 

M6xico ha participado en las siguientes activi

dades de cooperación a nivel internacional: 

l.- Rewii6n para analizar el acuerdo internaci~ 

na.l pnru regular el vertimiento de doaechoa del mar en Rey

kiavik, Islandia, en abril de 1972. 

2 .- A la IV uewii6n plim afinar un acuerdo in-

ternacional, con el ¡irop6sito de regular el vertimiento de

deeechoa en el rAar, en Londres, Inglaterra en mayo de 1972. 

3.- Conferencia sobre el Medio Ambiente HUIDllllo

en Eetocolmo Suecia, en junio do 1972, en el cual 116xioo, -

fu& designado para ocupar una vicepresidencia. 

4.- Convenio sobre prevención de la contamina-

ci6n del Mar por Vertimiento do Deaechon y otras UJ,11teriae -

en Londroa, Inglaterra, del 30 de octubre al 13 de noviem-

bre de 1972. ~6xico fu6 designado depositario {junto con -

Washington, Londres y Moscú) para su firma. 

5 .- conferencia Plem.potenciaria para concertar 
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un convenio internacionill Ao\Jre el comercio de ciertna eap.! 

ciea de ln fauna y flora AilveRtrea en peligro de extinción, 

en la ciudad de wa~hington, D.n. del 12 do febrero al 2 do

marzo de 197J. M6xico obtuvo la Vicepresidencia del evento. 

6.- Primera Reunión del Consejo de Adminiatra-

ción del programa de las Naciones Unidas para el medio am-

biente, en Ginebra, Suiza del 12 al 22 de junio de 1973. 

1.- Conferencia Intcrnacionnl RObro contamina-

c16n lll.arina en Londres, InBlaterra del 8 de octubre al 2 de 

noviembre de 1973. M6xico obtuvo la Vicepreaidencia del --

evento. 

8.- Sympoaium sobre t6cnican nucleares en eatu

dio11 comparativoR de la contaminación de lOR alimentoR y -

del medio ambiente, en Otaniemi, Finlandia, del 27 al )l de 

agosto de 1973¡ UAÍ COWO RObrc comportamiento f{SiCO de coa 

taminantes radiactivos en la atmÓRfern en la ciudad de Vie

na, AuAtria, del 12 al 16 de noviembre de 1973. 

9.- III Conferencia de las Nacionen Unidas sobre 

el Derecho del Mar, en CaracaR Venezuela, en 1974. 

Siendo Presidente Constitucional de loR EAtados 

Unidos MexicanoR, el licenciado Adolfo L6pez Mataos, la Pr~ 

sidencia de la República publicó un Decreto en el Diario -

Oficial del 15 de Julio de 1961, el cual entr6 en vigor a -

loa 15 dina deapuéa de au publicación, por el que Re or~ena 
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que "queda terminantemente prohibido que loa blircoa de cua.J:. 

quier nacionalidad Que naveguen on aguas territoriales de -

nuestro pais o interiores nacionales descarguen aceites o -

mezclas aceitosas en las mininas aguas, igualmente que queda 

prohibido descnrgur en el IDllr o en nuoatras aguas interio-

res, aceites o mezclas aceitosas de cualquier lugar de tie

rra, o de cualquier vehículo empleado para transportar ace! 

te de o hucia cualquier barco; aai mismo que serán reepons~ 

bles de cualquier violación n lo prevenido en el presente -

decreto: I.- Los capitanes o consignatarion de los barcos -

que efectuén ln descarga¡ ll.- El ocupante del lugar en ti! 

rra de donde provongu el aceite o mezcla aceitosa; III.- El 

conductor del vehículo que lo conduzca. Y por Último dicho

decreto eatublece que, cualquier violuci6n a las dispoaici~ 

nea anterioren iicrá sancionadu por la Secretad.u de Marina

do acuerdo con lo dispueato en el articulo 590 de la Ley de 

Viua GeneraleR de comunicaci6n, previua laa diligencias que 

al efecto practique la Capitanía del Puerto respectiva" 

(Art. 59·0.- Cualquiera otra infracción a esta ley o a. aua ... 

reglumentoR que no eaté expresamente prevista en este capi

tulo, aerl aancionudu por la Secretaria de Comunicaciones y 

TranAporten, con mulia hasta de cincuenta mil peaos). 

Esto fué deapuéa de que México auacribi6 la Co!l 

vención Internacional para la Prevención do la Contamina--

ci6n do las 1.guaa del Mur por HidrocarburoA, celebrada en -

Londres en lllElYO de 1954. Dicha convenc16n fu6 aprobada por

el Senado de la República y promulb'8da por Decreto de fecha 
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26 de junio de 1956, publicado en el Diario Oficial del 20-

de julio del miRmo ano. 

"El Presidente LuiR Echeverria Alvarez envió en 

el mes de noviembre del a~o próximo pasado al Congreso de -

la Unión, unas iniciativas de ley, una en edición al artic~ 

lo 27 coMtitucional (párrafo octavo) y la otra reglamenta

ria a esa miRmn edic16n. Esto con el objeto do que México -

cuente con una "zona ocon6mica excluaiva" murítilllll de 200 -

millas náuticas, para que Mhxico incremente su territorio y 

la soberanin aobre suo recursos naturales y no renovables -

en m.i\s de doa millones do kil6motroa cuadradoa, auper!ioie

mayor a la extenoi6n actual de todo él paie. 

En esa zona, lu nación tendrá: l.- Derechos de

eoberanía para loa fines de explotación y exploración, con

eervaci6n y adminiatraci6n de los recuraoa naturales, tanto 

renovablen coaio no rcnovableA, de los fondos lllllrinoa, in--

cluido au subsuelo, y de lus aguns auprayucentes¡ 2.- Dere

chos exclusivos y jurisdicción con respecto al eatableci--

miento y utilización de islas artificiales, inntalaciones y 

cAtructuraa¡ 3.- Jurisdicc16n exclunivu con respecto a otraa 

actividadea tendientea a la exploración y explotación econ~ 

mica de la zonn; 4.- Jurisdicción con reRpccto a: la presar 

vaci6n del medio marino, incluidoa el control y la elimillB

ci6n de lu contamina.ci6n; y a la investigación científico.. 

El Ejecutivo propone que el limite exterior de

la zona. económica excluaiva será una. lineo. cuyos puntos es-
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t6n todos a una distancia do 200 millas náuticaa de la li-

nea en base desdo la cunl ae mide la anchura del mar terri

torial, excepto fronte n las costas de la peninsula de YUc~ 

tán, donde la delimitación do la zona so ofectuo.rá en la m! 

dida en quo resulte necesario, mediante acuerdo con loa Es

tados de ln zonn. 

Por otra parte propone que loa estados extrnnj! 

roa gocen en la zona económica excluBiva, de lna libortadea 

de navegación y sobrevuelo y del tendido de cablea y tube-

riaa submarinos, asi como de otros usos internacionalmonte

legi timoa del mar, relacionadoa con la navegación y las co

mwlicaciones. 

En lo que respecta a la explotación de la fauna 

marítima, establece que cuando el total de la captura permi 

aible de una especie sea mayor que la capacidad para pescar 

y cazar do laB embarcaciones nacionales, el Poder Ejecutivo 

Federal dará acceso a embarcaciones extranjeras al exceden

te de la captura permisible, de acuerdo con el inter6e na-

cionnl y bajo laR condiciones oue aeB.ale la Ley para el Fo

mento de la Pesca•• ( 99) 

Tarnbi6n prevee leyes y reglamentos para evitar

la contaminación de nuestros mares, y un capitulo de lo más 

importante: el cierre definitivo para uso exclusivamente -

del Estado Mexicano y Rua nacionales, del GoJ.fo de Califor

nia, en el que México tendrá jurisdicoi6n exclusiva para n! 

gar o autorizar el establecimiento de toda insta1aci6n1 is-

(99) Ultima.a noticias.- 2a. Edición.- 5 de noviembre de 1975. 
Pág. 9. 
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•rambi6n quedaron reservados a ln nuci6n otros uaoa económi

cos dentro del mar, inclusive aquellon que todavía no aean

previsiblos o económicamonte rentables, como la explotación 

de corrientes, vi.enton o de las propias aguas para la gene

ración de energía. 

"El Secretario de Relaciones Rxteriorea Emilio

o. Rabusa afirm6 que la iniciativa no aólo constituye un 

hecho sobresaliente dentro do ln política del Presidente 

Luis Echeverria, oino W1 ucontocimiento do los más importa~ 

tes dentro de lu hintorin de M6xico, tanto en lo interno c~ 

mo en lo internncionnl y en su proyección diplomática. Que

es un seifalamiento u lon paiaen en vias de desarrollo para

que conozcan q uo M6xico, con apego cü Derecho, udopta una -

medida para ol desarrollo y ouperaci6n permanente de nuea-

tro pa.i11. 

Agregó que parn adoptar la medida. el gobierno -

hizo un balance adecuado para armonizar las potestades y fa 

cultadea de la soberanía del Estado mexicano y, por otro l! 

do, que 111 miAma no vu.yu en contru del Derecho Internacio-

nal, 

Aai miRmo que al eetableoer la zona económica -

excluniva, el EAtado mexicano ejercerá aoberania sobre los

recuraos renovables y no renova.blen hasta por una extensi6n 

de 200 millaa, y esto producirá una riqueza incalculable P! 

ra beneficio de 6nta y de las futura.a generaciones. 
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Tambi&n aeñal6 que las islas tendrán aus zonas 

económicas en caso de estar habitadas o ner eoon6micamente 

productivas. 

No obatante admiti6 que aerá noceaario dentro -

de lon derechon ribereBoo, permitir la pesca a otroa paises, 

cuando M&xico no pueda satisfacer loa requerimientos de la

capturu, o bion, otras naciones requieran este beneficio, -

porque México no antepondrá aus intereaea al beneficio y -

laa neceaidndes do alimento del mWldo, especialmente de loa 

paiaea del Tercer Mundo. Sei1.."'llÓ que ol pago de la explota-

ci6n de excedentoo, por otros Estados, deberá redundar en -

beneficio econ6mico real del puin 11 (100) 

"El Lic. Jonb Campillo Sninz, titular de la Se

cretarfo. de Indu:itria y Comercio, indicó que la iniciativa

de ley beneficia al requrao pesquero, ya que aeg(m un cálc~ 

lo connervador, nuentroa recursos pesqueros ae incrementarán 

en un millón y medio de toneladan, tres veoes la producoi6n 

peaq u era de 1975. 

Dijo ta.mbilm que gracia.a a lf1 aobera.nia. dentro

del Golfo de California, ae podrá complementar el hasta hoy 

monocultivo del ca.mar6n con especies como el atún, la anch~ 

veta, la merluza, la mojarra, etc. 

Concluyó manifestando que habrd·que modificar -

(100) Ibidem.- Pág. 10. 



- 132.. -

la Ley de Fomento de la PeBca, y que mediante ella lo~ e~

tranjeroa podrán gozar de la peaca en territorio mexioano,

mediante pago de impuestos, plazos do conoeaionea y aefiala

mientos de que especies son a las que pueden tener acceao,

pues no aeria actitud do solidaridad internacional el no -

permitir el acceno a loa extranjeros cuando no tenemoa loa-

recursos suficientes para la explotación de nuestra.a· cos--

tas" ( 101) 

El 6 de febrero de 1976 so publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el decreto por el que se adiciona 

el articulo 27 constitucional, deapues del párrafo eepti.Jfto, 

para establecer la zona. económica exclusiva situada fuera. -

del mar territorial. Dicho decreto entrará en vigor oiento

veinte dias despuba de su publicación y quedará de esta for 

ma: La Nación ejerce en una. zona económica exclusiva aitua.

da fuera del mar territorial y adyacente a bato, loo dere-

choa de aoberania y las juriediccionee que determinen las -

leyes del Congreso. La zona económica exclusiva ee extende

rá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la li

nea. de base desde la cual se mide el mar territorial. Rn -

aquellos casos en que esa extensión produzca superposici6n

con las zonas econ6mice.n exclusivas de otros Bstadoe, la d! 

limitación de las respectivas zonas ae hará en la medida en 

que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Retador. 

(101) Ib1dem.- Pág. 11. 
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CONCLUSIONES. 

La lucha por la eatis!acoi6n de necesidades ha.

sido estímulo de la humanidad desde que tallando piedra oo~ 

tra piedra ae cre6 la primera herramienta, y lo sigu.e sien

do. la producción de tan amplia gama de satiAfactores desde 

el origen de la humanidad, ha dado lUBtlr tambibn a conse--

cuencine indeseables sobre el medio ambiente, una de iaa -

cuales ea la contaminaci6n. 

Ea un hecho que la contam1naci6n generada por -

las diversas actividades humanas y por la no.turaleza mi~ma, 

a6lo han deteriorado de una manera significativa ciertos -

sectores de la Tierra, pero de seguir el incremento exponea 

cial de las emisiones de contaminantes se llegará a un pun

to en Que la oontaminaci6n generada será mayor que la abaor 

ta por la bi6sfera. 

El crecimiento de la población finalmente se -

detiene por el incremento en el indice de mortalidad debido 

al decremento en la producción de comida y al envenenamien

to directo por la contaminación. 

El atu1liRiR lógico y la evidencia científica -

hasta ahora exintente, nos llevan n doa posibles concluaio-

nea: 

a) Que la tendencia exponencial en la emis16n -

de contaminantes de no ser controlada, inevitablemente ao-

brepasará la limitada capacidad de absorción de los ecosis-
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temas de lo que se desprende una inmensa. diaminuci6n en la.

productividad biótio& ouyan conaeouenoiaa serán el hal:lbre,

la. intoxicaci6n y la muerto de millones de seres·. 

b) Que los problemas que oonfrontamosl han sido 

generados por nuestra ma.yor inteligencia y que afortunada.-

mente tienen aoluoi6n. 

El aumento de l~ poblaei6n1 junto aJ. deea..rrollo 

del proceso de urbanización y la demanda creciente de bie-

nea de consumo. determina un aumento incesante del peso y -

volumen de loa deseohon producidos. IA aeumulao16n de resi

duos domésticos e industrialee constituyen hoy dia un pro-

blema agobiante en loa paises del capitalismo industrial. 

El mar os sin duda nuestro regulador térmico -

mundial. gracias a su capacidad calorifica nos protege de -

cambios radicales de temperatura, y de la ovaporaci6n de -

sus aguas recibimos lluvia que permite mantener a los rioe
en el flujo indispensable para la vida. 

Bl mar desde hace tiempo soporta las cargas ooa 

taminadas que le arroja1Qoa, ya que producimos cosas muy tó

xicas y al no poder manejarlas las hundimos en el mar. 

Ea importante reconocer que nuestro trato eon -

las aguas marina.a ha dejado mucho que desear. Por lo que no 

debemos olvidar que el mantenimiento de su equilibrio es i!!! 

portante para el hombre porque de 61 procede, y también de

él depende. 
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Ea necesario modificar nuestros pwitos de vista

Y recordar que estamos destruyendo las eutilezas de un sist.! 

ma que tnrd6 millones de aílos en constrUirse. 

Debemos crenrnoa y orear la conciencia de que sg, 
lamente respetando la naturaleza, podemos asegurar nuestra -

existencia en este Planeta. 
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