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En la sociedad Internacional, se han enfrentado en el 

siglo XX, un sinnúmero de contrariedades: dos conflagraciones 

mundiales con la consecuencia lógica de millones de muertos; 

la conquista de la Independencia por varias naciones, que 

con su reclamo de bienestar, ha puesto en duda el esquema 

jurldico Internacional c!Aslco; la revolución tecnológica y 

las dificultades alimentarias; una carrera armamentista 

acelerada que aumenta paradójicamente las posibilidades de 

un conflicto bélico por error, y ademas, el deterioro ambien

ta! en varios aspectos, a consecuencia de la contaminación, 

como es la de la sonora, atmosférica, térmica, nuclear y la 

del agua, en especia! la contaminación del mar. 

Sobre el tema de contaminación del mar, se han verifi

cado en el Derecho Internacional, la celebración de distintos 

Instrumentos respecto a la prevención de la contaminación de 

los mares, motivado por la creciente exigencia de hacer 

frente a un problema que se toma en un verdadero reto para 

los Estados, ya que el enigma de la licitud o Ilicitud, 

imputabilidad y reparación de daños ocasionados por la 

contaminación marina, forma indudablemente parte integrante 

del problema general de !a responsabilidad Internacional. 
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Sin duda existe gran variedad de principios y reglas 

de derecho tradicional, que pueden muy bien ser susceptibles 

de aplicación a los daños y perjuicios provocados por la 

contaminación marina, pero es igualmente discutible que esa 

serie de principios y normas tradicionales, pueden no propor-

clonar una adecuada solución toda la complejidad de 

dificultades y situaciones que se presentan. 

En las últimas décadas, la contaminación del mar 

habla alcanzado niveles insospechados, por ello, la Organiza

ción de las Naciones Unidas, a través de organismos especia

l izados como el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, fundado en 1972 y la Organización Mar!tima 

Internacional fundada en 1968, real izan constantes intentos 

para prevenir la contaminación marina. 

Actualmente, el hombre es capaz de modificar rápida

mente cualquier ecosistema, siendo relevante mencionar el 

crecimiento demográfico, lo cual origina sat}sfacer necesida

des a más población, as! como por la carrera armamentista 

que es una marcada tendencia americana y soviética, por lo 

que el hombre vive con el temor y la incertidumbre de una 

guerra nuclear que puede provocarse por sentimientos de 

pasión que conllevar la a tornar una decisión irracional, y 

aunada a todo este entorno, en que vive el hombre, también 

existe la contaminación en sus diversas formas. 
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Para encontrar la importancia de analizar el tema de 

la contaminación del mar, es necesario recordar que la vida 

se originó en los océanos y que la flora marina es una de las 

principales fuentes de oxigeno de nuestro planeta. 

La contaminación del mar se da por varias situaciones, 

como el hecho de utilizar las aguas del mar como vertedero 

de sustancias Industriales; contamlnación por buques, por 

accidentes de los cuales el mar se ve afectado por petróleo 

vertido como es el caso del Pozo lxtoc; pero Incluso el mar, 

puede verse contaminado de manera Indirecta, arrojando se a 

r!os desechos, los cuales desembocan en mares. 

Un problema concreto de vertidos y de peligros poten

ciales entre los contaminantes marinos, que casi todos 

proceden del sector industrial como mercurio, plomo, cadmio, 

cobre, zinc, también es grave el vertido de hidrocarburos 

al mar tras el lavado de los tanques petroleros. 

Aunque por siglos se habla considerado a los rlos, 

lagos y mares como vertederos naturales, hoy en cambio, se 

asiste el problema de controlar por medios jurldlcos el 

vertido de productos qu!micos que merman la vida de las 

aguas, impidiendo la blodegradaci6n de los productos 

contaminadores. 

Existe un Derecho del Mar a nivel Internacional, que 
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surgi6 como oposici6n a la idea de que el mar pod!a ser 

objeto de apropiaci6n por algunas naciones y en favor de la 

idea de que el mar es un bien coman de la humanidad, abierto 

a todas las naciones. 

El Derecho Internacional del Mar, se ha transformado 

en una rama mAs dinAmica del Derecho Internacional en los 

Gltimos cuarenta años, dinamismo que se ha hecho manifiesto 

en numerosos acuerdos internacionales sancionados por la 

Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

que es un texto que integra materias que se encontraban 

insuficientemente reguladas. El Nuevo Derecho del Mar, 

prevee reglas sobre protecci6n de los ecosistemas marinos, 

reglas que se encuentran en acuerdos mundiales y regionales. 

México ha suscrito y ratificado acuerdos internacio

nales referidos a la protecci6n de los ecosistemas marinos y 

que son dignos de mencionarse: Convenci6n Internacional para 

la ReglamentaciOn de la Caza de Ballena; ConvenciOn Interna

cional para la PrevenciOn de la PoluciOn de las Aguas del 

Mar por Hidrocarburos (O.O. 20-07-56), con erratas en o.o. 
08-08-61 y modificaciones en o.o. 09-03-77; Convenio sobre 

la PrevenciOn de Ja contaminaciOn del Mar por vertimiento de 

desechos y otras Materias (O.O. 15-07-75); Convenio Interna

cional relativo a la intervenciOn en Alta Mar en Casos de 

Accidentes que causen contaminaciOn por Hidrocarburos (O.O. 
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25-05-76); Protocolo relativo a la lntervenciOn en Alta Mar 

en casos de ContamlnaclOn por Sustancias Oistintas de los 

Hidrocarburos (O.O. 19-05-80); Acuerdo de Cooperaci6n entre 

los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América 

sobre ContaminaclOn del Medio Harina por derrame de Hidrocar

buros y otras Sustancias Nocivas (O.O. t8-05-8t); ConvenclOn 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (O.O. 

Ot-06-83); Convenio para la ProtecclOn y el Desarrollo del 

Medio Ambiente en la RegiOn del Gran Caribe (O.O. 02-08-85, 

con erratas en O.O. 03-12-85), 

Deben agregarse ademas el Tratado por el cual se 

Prohiben los Ensayos con Armas Nucleares en la AtmOsfera, en 

el Espacio Ultraterrestre y debajo del agua, as! como el 

Tratado sobre prohlblciOn de Emplazar Armas Nucleares y 

otras Armas de OestrucciOn en Masa en Jos Fondos Marinos, 

OceAnicos y Subsuelo. 

La contaminaclOn atmosférica, térmica, sonora y 

nuclear, no es ajena a la contaminación del agua, concreta

mente .la de los mares. Las consecuencias de la contaminación 

son múltiples y pueden llegar a niveles altos de gravedad, 

pues en la actualidad, el hombre es el principal agente de 

Ja contaminación y puede traer problemas de insalubridad a 

la vida humana, animal y vegetal, ademas de contribuir a la 

ext inclOn de especies animales y vegetales. 
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A nivel internacional también es importante conocer el 

concepto de responsabilidad por causas de contamlnaciOn 

marina, donde encontraremos teorlas cl&slcas y las aplica

bles según la situaciOn. 

Sin perder de vista los factores del proceso econ6mlco 

(capital y trabajo). es importante mencionar, que el aprove

chamiento racional y la protecciOn de los recursos naturales 

son factores que constituyen la base econOmica de una naciOn, 

por lo tanto, no puede hablarse de desarrollo, ya sea agrl

cola, industrial, comercial o social, sin la utlllzaciOn de 

los recursos naturales, por lo que éstos, requieren de mayor 

atenciOn en la actualidad, a causa de su deterioro a nivel 

nacional o mundial, por consecuencia de la explotaciOn irra

cional, caracterlstica slntom~tlca de la exploslOn demogr!fl

ca, la creciente lndustrializaciOn y en general, toda acti

vidad del ser humano genera contaminaciOn. 

Los mares son parte de la naturaleza de nuestro planeta, 

los cuales han sufrido trastornos lamentables por diversas 

causas, pero que siempre tienen la intervenci6n del ser huma

no. 

Debemos recordar, que uno de los soportes de la vida 

del planeta, son los mares y que si no los cuidamos, tratando 

de conservarlos limpios, estaremos arriesgando el futuro de 

la humanidad, por lo tanto, estamos comprometidos con las 
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siguientes generaciones, para garantizarles un futuro cierto. 

La contaminación marina, es un problema Que debe preo

cuparnos a todos y desde un punto de vista particular, deman

da mi atención para realizar la elaboración de una tesis pro

fesional, en cuanto a su reglamentación jurldica Internacio

nal, pera sin dejar de tomar en cuenta, Que el problema de 

la contaminación de los mares, no es exclusiva dicha obliga

ción de los, gobiernos de los estados, ya Que el buscar solu

ciones es una obligación compartida, es decir, Que es una 

responsabí l idad sol ídaria, porque todos somos parte de esa 

causa-efecto en materia de contaminantes. 
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1.4. Contaminación del mar por hidrocarburos. 



C A P 1 T U l O 

EL PROBLEMA ECOLOGICO 

1.1. EL HOMBRE Y SU ENTORNO. 

La influencia del hombre sobre el equilibrio ecológico 

data desde su aparición sobre la Tierra, y al Igual que los 

demAs a81males, ha ejercido siempre un Influjo sobre el 

medio ambiente. El hombre modifica la naturaleza y la 

obliga servirle, es decir, trata de dominarla. Durante 

miles de años, el hombre ejerció una influencia reducida en 

el medio ambiente, pues su vida de cazador y recolector de 

frutos, escasamente modificaba su habitat. 

El paso de la comunidad primitiva a la comunidad de 

los primeros pueblos agricultores y pastores, como consecuen

cia del surgimiento de la división social del trabajo, trajo 

consigo alteraciones al medio natural, la destrucción de 

extensas zonas de bosques para transformarlos en lugares de 

pastoreo y en campos de cultivo, modificó su medio a~blente. 

Durante siglos se mantuvo un equilibrio ecológico 

entre el hombre y la naturaleza, situación que comenzó a 

variar en la ~poca de la ascensión de la burguesla colonial 

y de los grandes descubrimientos. 

Es con la Revolución Industrial, cuando comienza el 
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planteamiento del llamado problema de la contamlnaclOn 

atmosférica, de las aguas y de la destrucci6n del medio 

ambiente en general. (1) 

Como consecuencia de la Revoluci6n Industrial, durante 

la 2a. mitad del siglo XVJJI, se produce en los palsu 

lndustrlallzados, una inesperada explosi6n demogr4flca, 

debido al aumento de Ja natalidad y dlsminucl6n de mortalidad 

que fue resultado de los adelantos en la Medicina. (2) 

En relación a esta explosión demogr4fica, en los 

centros Industriales ingleses, revistlO caracterlstlcas 

alarmantes, como lo manifiesta el pensador Roberto Malthus, 

quien consideró significaba una gran amenaza para la huma-

ni dad sostuvo la idea de que la poblacl6n crece en 

progresión geométrica, mientras que la producción de alimen

tos sigue una progresión aritmética. (3) 

Es asl como en el siglo XVIII se produce el primer· 

ascenso significativo de la población; un siglo m!s tarde, 

el ritmo se acelera ligeramente y aumenta en forma brusca 

(1).- T.S. Ashton. La RevoluclOn Industria!. Breviarios 
Fondo de Cultura Económica. México 1953. Pag. 72. 

(2).- Crecimiento y Problemas de la Población Mundial. 
"Crecimiento de la Poblacl6n hasta la RevoluclOn Industria!• 
Temas Clave. ColecclOn Salvat. Barcelona 1982. PAg. 8. 

(3).- Annando Herrerlas. Fundamentos para la Historia del 
Pensamiento Económico. Editorial Llmusa. México 1980 Plg. 132. 
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después de la segunda guerra mundial para alcanzar su valor 

maxlmo en 1970, a partir de entonces el crecimiento disminuye 

progresivamente. No obstante el crecimiento anual continuara 

aumentando hasta alcanzar su cota mhima a comienzos del 

siglo XX, tomando en cuenta que si bien la tasa de creci

miento disminuye, se apl lea sobre una población cada vez mas 

numerosa. (4) 

Actualmente, el panorama demogrHico mundial permite 

distinguir dos clases de paises, segQn su tasa de creci

miento. En las reglones mas desarrolladas, el ritmo de 

crecimiento de la población esta practlcamente estancado 

desde la década de los sesentas. Por contra, en los paises 

en desarrollo, el crecimiento es tres veces superior y su 

proporción sobre la población mundial aumenta continuamente: 

mas del 751 de las personas viven en los paises en 

desarrollo. Alrededor del 651 del aumento anual de población 

mundial se produce en los paises en desarrollo mas pobres.(5) 

En 1987, la población mundial superó los 5 mil millo

nes de habitantes. Al ritmo actual, la población mundial 

aumenta a una taza de crecimiento de 1000 millones de 

(4).- Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población (FNUAP). Estado de la Población Mundial. 1987. Pag. 1. 

(5).- Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población (FNUAP). Estado de la Población Mundial. 1987. Pag. 2. 
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personas cada 12 anos. Cada minuto crece en unos 150 habitan

tes; cada d!a en 220 mil; cada ano en mas de 80 millones.(6) 

En la actualidad, mas del 40t de la población mundial 

vive en zonas urbanas. En América Latina mas de un 70\ de la 

población es urbana, lo cual refleja las caracterlsticas 

particulares de su estructura e historia urbana. A mayor 

crecimiento de la población, mayor demanda de alimentos, si 

a el lo agregamos que la población urbana es un gran consu

midor y no productor de alimentos, la necesidad de Incremen

tar la extensión y productividad de las zonas de cultivo se 

convierte en inaplazable. 

Ante esta situación, ha si do Imprescindible 

desarrollar modernas técnicas de cultivo y nuevos l•plementos 

agr!colas, como lo son fertilizantes, herbicidas, plaglcidas, 

Insecticidas y otros similares. Su uso constante ha provocado 

la erosión de los suelos y el crecimiento de la dese!: 

tificación. 

La atmósfera también se encuentra seriamente danada. 

El bióxido de carbono que proviene de distintas actividades 

ha incrementado su concentración en la atmósfera, repercu

tiendo en la preocupante evolución climHica del planeta. 

(6).- Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población (FNUAP). Estado de la Población Mundial. 1987. Pag. 1. 
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Ahora se registran altas temperaturas producto de un cierto 

calentamiento atmosférico, que aún en d!as de invierno, no 

ha dejado de presentarse. 

Los mares son qulz~ los que han recibido el mayor 

Impacto ecológico, el vertimiento de aguas residuales, 

detergentes y un sinnúmero de sustancias tóxicas, han minado 

la capacidad regenerativa, con el consecuente daiio de la 

fauna y flora marina. 

El ser humano, agente contaminante por naturaleza, ha 

trastocado el equilibrio ecológico. Debemos por lo mismo, 

enfrentar las consecuencias que trajo consigo la actitud 

negligente de no atender los daiios irreversibles que provoca

mos a la naturaleza. 
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1.2. EL PROGRESO Y SU IMPACTO ECOLOGICO SOCIAL. 

El desarrollo tecnológico en varias materias, elec-

trónica, computación, transporte, ingenierla nuclear, 

genética, medicina y otras, que era inimaginable siglos 

atras, es ahora imperativo para satisfacer el cúmulo de 

necesidades humanas sin importar el alto costo ecológico que 

esto impl lea. 

La civilización del hombre moderno, es incompatible 

con el ecosistema en el cual sobreviv!a el hombre prehis

tórico, por lo que tenemos un pasado agr!cola y un futuro 

industrial. 

Los ecosistemas del globo terraqueo han sido modifi

cados Irreversiblemente, donde su equilibrio y diversidad 

han disminuido, tomando en cuenta que la capacidad del medio 

ambiente para absorber desechos y proporcionar protección 

natural contra especies dañinas, también ha disminuldo.(7) 

En otro sentido, el desarrollo del Comercio lnterna

cional provocó sofisticar los medios de transporte; colocar 

las mercanc!as en los lugares donde hacen falta, requirió de 

una nueva revolución en los transportes. Los nuevos medios 

de locomoción se pueden considerar como otro factor de la 

(7).- Jaime s. Castellanos Malo. Bioética: Aprendiendo a Valorar 
Nuestra Naturaleza. Editorial Diana. México 1984. Pags. 47 y 48. 
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modiflcacton ambiental, ya que los combustibles usados par1 

su movlliazac!On arrojan importante cantidad de contaminantes 

al medio flsico. El crecimiento y las necesidades del ser 

humano y la satlsfacc!On a éstas, ha provocado que nos 

enfrentemos con nuevos métodos a la naturaleza, modlflc!ndola 

para hacer de ella instrumento que permita satisfacer las 

necesidades. (8) 

Es el desarrollo tecnolOglco, econOmlco y social de 

la humanidad, lo que ha desencadenado consecuencias que 

deterioran el ambiente, por lo que entre las preocupaciones 

del hombre actual, es tan el r!pldo aumento de la poblaclOn 

en paises que de por si estan sobrepoblados, el agotamiento 

de recursos naturales, la preocupac!On por los efectos de 

los desechos que existen en el medio ambiente, la necesidad 

de saber hasta qué punto el deterioro del ambiente esta 

dañando la salud del ser humano. (9) 

La contamlnaciOn en general, ya sea del suelo, del 

aire o del agua, ha aumentado en forma alar•ante y esto es 

parte del costo del progreso del hombre; algunos tipos de 

contamlnaclOn que se han acentuado en todo el planeta, st 

(8).- Alan Randall. Economla de los Recursos Naturales y Polltlca 
Mlbiental. Editorial llmusa. México. 1g85. Pag. 21. 

(9).- Dr. Daniel LOpez Acuña, Dra. Deyanlra Gonz!lez LeOn. 
La Salud Mlbiental en México. Universo Veintiuno. 
México. Pag. 13. 
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pueden mencionar las emisiones provenientes de motores de 

combusti6n, se han vuelto notorias; el rapido aumento de la 

producci6n de desechos de productos qulmicos sintéticos; los 

métodos modernos de producci6n agrlcola han acelerado la 

pérdida de capas de tierra debido a la erosl6n, al mismo 

tiempo que la utlllzaci6n de fertilizantes plaguicidas. 

Hay quienes expresan su preocupaci6n por la decllna

ci6n de la cal !dad ambiental, culpando de esta situaci6n al 

crecimiento demogrHico, lo cual da como resultado que la 

presl6n sobre los recursos naturales sea cada dla mas 

Intensa, pues su uso crece exponencialmente. (10) 

Es un problema actual el lograr un crecimiento de 

poblacl6n 6ptlmo. Es evidente que el hombrg ha tenido un 

Impacto mas que visible en el medio ambiente.y el crecimiento 

demogrHlco es considerado el principal responsable de los 

danos graves que esta sufriendo el medio natural, sobre todo 

en los últimos treinta anos. 

Es Innegable que el deterioro del medio natural 

depende del tamano y distribuci6n de la poblaci6n, determi

nando los grados de urbanlzaci6n y degradaci6n del ambiente, 

( 10) .- David w. Pearce. Economla Ambiental. Fondo de Cultura Econ6mico. 
México. 1985. Pag. 238. 
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lo cual a su vez, depende del tipo de sociedad que se haya 

desarrollado en los distintos paises en los últimos anos. 

Por lo anterior, es necesario distinguir el Impacto 

del hombre sobre el medio ambiente según el grado de 

desarrollo. En los paises desarrollados, el creciente consumo 

energético, la necesidad de eliminar residuos no degradables, 

los problemas derivados de la concentración de ciudades, la 

necesidad de aumentar la productividad de la agricultura, 

entre otros, est4n planteando lo que algunos llaman "contami

nación de opulencia", que tiende a afectar a paises pobres a 

medida que se desarrollan. (11) 

En los paises menos desarrollados, el r6pldo creci

miento de población, su creciente urb.anlzación y la misma 

pobreza engendran problemas, as!, ante la necesidad de 

aumentar la producción agrlcola, se cultivan tierras margina

les, destruyendo bosques y esquilmando suelos. La hipertrofia 

urbana plantea problemas de abastecimiento de agua y de 

insuficiencia de redes de saneamiento, con los consiguientes 

riesgos de epidemia; el escaso poder de invers!On de estos 

países genera deterioros ambientales muy distintos a los de 

1 a "cu 1 tura de abundancia•. ( 12) 

(11) y (12).- Crecimiento de la Población Mundial. Colección Salvat. 
Temas Clave. Tomo 83. Madrid, España, 1982. P~gs. 52 y 53. 
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Poco a poco el temor de la destrucción progresiva del 

planeta se estA haciendo mAs evidente, y entre otras razones, 

este temor se debe a catAstrofes con consecuencias ambien-

tales, por ejemplo, la contaminación de mercurio de la bahla 

de Mlnimata, donde sus primeras manifestaciones datan de 

195D; problemas de algunas centrales nucleares, como la del 

28 de marzo de 1979, accidente que ocurrió en la Planta de 

Pensylvania "Three Mile lsland" Unidad 2; otro accidente fue 

el ocurrido el 26 de abril de 1986 en la Unidad 4 de la 

Planta de Chernovil en Ucrania, ocasionado por la destrucción 

del núcleo del reactor, propic!Andose una fuga de combustible 

nuclear a la atmósfera. (13) 

La estabi 1 idad. de los ecosistemas, impl lea la capa

cidad del ecosistema para soportar choques exógenos tales 

como el cambio el imAtico y choques por factores endógenos 

que i levan las especies ocupantes alterar su propio 

habitat, es decir, choques inducidos por el hombre. (14) 

Existen trastornos naturales en los ecosistemas, como 

la marea roja, provocada por el arrastre de elementos nutr1-

t1vos de la tierra al mar, donde una especie de fitoplancton 

( 13).- ing. Fernando Drtlz Monasterio P. Manejo de los Desechos 
Industriales Peligrosos en México. Universo Veintiuno. 
Mlixico 1987. PAg. 26. 

114).- David W. Pearce. Economla Ambiental. Fondo de Cultura Económico. 
México. 1985. PAg. 5D. 
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rojo entra periódicamente en un movimiento de crecimiento 

rApldo en reglones costeras dando al mar un color rojo; 

estos organismos descargan sustancias tóxicas que matan 

peces y mam!feros acuAtlcos. (15) 

Pero lo realmente grave son los trastornos que oca-

siena el ser humano de varias formas: crecimiento de 

población, caza de especies animales por deporte o alimento, 

consumo de combustibles, consumo de insecticidas, contamina-

ción de lagos y mares por residuos industriales, y otros. 

Es la contaminación, sobre todo, aquélla que es 

resultado de la industrialización, la que nos ha llevado a 

otro problema, que es el de la lluvia Acida. 

La lluvia klda, o m4s correctamente la precipitación 

Acida, ya que no sólo se deposita por medio de la lluvia, 

sino también como part!culas secas, tiene su origen en la 

quema de hidrocarburos por los motores de combustión interna:· 

de esta combustión se producen dióxido de azufre (so2J y 

dióxido de nitrógeno (N02 ) que al reaccionar con la humedad 

de la atmósfera o con la lluvia directamente, forman Acido 

sulfúrico (H2so4¡ y 4c!do n!trico (HN03J, respect!vamente.(16) 

( 15).- Jaime S. Castel lanas Malo. Bloét!ca: Aprendiendo a Valorar 
Nuestra Naturaleza. Editorial Diana. México. 1984. P4gs. 45 y 46. 

( 16).- Mauricio Athié Lombarri. Calidad y Cantidad de Agua en México. 
Editorial Universo Veintiuno. México. 1987. P4g. 66. 
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La lluvia es por naturaleza, algo Aclda y medida 

qulmlcamente en términos de Ph en una escala de 1 a 14, es 

decir, mayor acidez o mayor alcalinidad; la lluvia que cae 

lejos de Areas industrializadas, generalmente se halla 

dentro de un margen de 4,5 a 5.5, sin embargo, en reglones 

industriales el Ph de la lluvia es con frecuencia Inferior a 

4, llegando en ocasiones a 2.6. Los lagos mh sensibles 

pueden absorber la lluvia Aclda natural, pero los problemas 

para la vida acuHlca comienzan cuando el Ph del agua en que 

habitan desciende a menos del 6.5; entre el Ph 6.5 y el Ph 

5, la mayorla de los crusUceos de agua dulce y de los. peces 

mueren. Abajo del Ph 4.5, el lago adquiere la transparencia 

de un cristal, pero es incapaz de mantener la vida de los 

peces. También se ven afectados los bosques y los materiales 

hechos por el hombre, como los monumentos. (17) 

A consecuencia de las actividades industriales, se 

producen Acldos de azufre y de nitrógeno, que son emitidos. 

al medio ambiente por dos fuentes estacionarlas: Plantas de 

energla que utilizan principalmente carbón y petróleo, 

edificios comerciales, residenciales, as! como por fuentes 

móviles: los vehlculos. Estos contaminantes sufren transfor

maciones qulmlcas en la atmósfera, viajando en ocasiones 

( 17) .- Contextos "El Deterioro Ambiental" The OCDE Observer. Secretarla 
de Programación y Presupuesto. Ano 2. Nt'im. 35. 6 Sept. 1984. 
PAgs. 32, 33 y 36. 
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cientos o miles de kilómetros y regresan a la tierra en 

forma de lluvia, nieve o como residuos secos. (18) 

El estudio para cuantificar pr~cisar las causas y 

efectos relativos a los residuos ácidos es aún inexacta, 

la razón es que la gigantesca 1 icuadora que es la atmósfera 

del Planeta, hace dificil e Incierto el trabajo del cient!

fico, y por lo mismo no se conocen con exactitud los efectos 

en el medio ambiente; es importante señalar que al respecto, 

hay programas de investigación en varios paises de la Organi

zación para la Cooperación Económica y de Desarrollo (OCDE). 

El control de la contaminación atmosférica, no es 

tema nuevo en los paises de la DCDE y se puede mencionar por 

ejemplo, el encuentro entre el Presidente de los Estados 

Unidos, Ronald Reagan con el Primer Ministro de Canadá, 

Mulrony en 1985, que dejó ver entre otras cosas el aspecto 

de la l luvla ácida, la cual afecta los bosques canadienses, 

teniendo la lluvia ácida el 50\ de culpa de tos daños en 

dichos bosques, afectando también la vida acuática de sus 

lagos, convirtiéndose as! en un pro~lema entre ambos paises. 

( 19). 

(18).- Contextos "El Deterioro Ambiental" The OCDE Dbserver. 
Secretarla de Programación y Presupuesto. Año 2. tlúm. 35. 
6 Septiembre de 1984. Págs. 32, 33 y 36. 

(19).- Revista Time. Abril 1985. 
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Son varios ·1os paises del mundo los que se han venido 

preocupando sobre el problema de la contaminación de cual-

quier tipo, ya legislan sobre ésto, como por ejemplo, 

Estados Unidos, España, Francia, Japón, Reino Unido, Repú

blica Federal Alemana, Brasil, Colombia, Cuba y México entre 

otros, con leyes sobre protección al medio ambiente en 

cuanto al uso de plaguicidas, raticidas, desechos indus

triales, etc. (20) 

El problema de la contaminación, ! leva al hombre a 

preguntarse sobre su futuro en nuestro Planeta; es tiemoo de 

revisar el nivel adecuado de tensión al que el mundo indus

trial izado puede o deberla someter a la atmósfera para que 

ésta pueda mantener la vida, tanto la de los seres humanos, 

como el medio ambiente que le rodea, si deseamos que nuestro 

planeta siga siendo hospitalario; toda decisión deberA 

tomarse con base en razonamientos c ient ! f i cos sociales, 

para prever tanto el presente, como la vida de nuestros 

descend lentes. 

(20) .- Raúl Brañes. Derecho Ambiental Mexicano. 
Editorial Universo Veintiuno. México 1987. PAgs. 529, 530 y 531. 
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1.3. EL VERTIMIENTO Y LA CONTAMINACION MARINA. 

Desde tiempos remotos, el mar ha sido siempre el gran 

vertedero de la humanidad. En la antigiledad, los pueblos que 

tenlan rlos o mares cercanos, eran usados generalmente como 

albañales o como dep6sitos de desperdicios, porque se pensaba 

que la corriente del agua se llevarla "lejos" los desper

dicios, pero tal "lejanla" no tiene sentido en la actualidad 

y sin embargo, el problema del vertlmlento de desechos en 

rlos y mares continúa. (21) 

La contaminacl6n del agua se entiende como la adici6n 

de materia extraña perjudicial, que deteriora la calidad del 

agua, alterando su estado qulmico natural, perdiendo su 

propiedad para usos benéfico~. as! como para el soporte de 

la vida acuAtica. 

Esta contaminaci6n radica en desperdicios humanos y 

desechos industriales, principalmente. 

Las aguas residuales son el resultado del uso domés

tico, agrlcola e industrial, que se le da al agua, y en las 

cuales se pueden encontrar diversos contaminantes, como 

microorganismos coliformes -bacterias-, detergentes, nutrien-

(21).- Jaime S. Castellanos l!alo. Bioética: Aprendiendo a Valorar 
Nuestra Naturaleza. Editorial Diana. México. 1985. P&g. 167. 
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tes que tienensu origen en fertilizantes o abonos, plagui

cidas, residuos radiactivos, hidrocarburos, entre otros. (22) 

En cuanto a fertilizantes, abonos y plaguicidas, no 

todos permanecen fijados en los suelos, ya que una fracción 

se filtra hacia los depósitos de agua subterranea y de ali! 

a las reservas de agua potable, por lo que gran cantidad de 

manantiales estAn contaminados con DDT. Después por escurri

mientos, pasan cantidades de insecticidas a caudales de rlos, 

desembocando finalmente ai mar. 

Son muchas las industrias que arrojan toneladas de 

materias de desperdicio dañinas al mar; algunas ciudades 

costeras practican el vaciadero al mar, transportando los 

desechos en barcos a cierta distancia del puerto son 

vertidos al fondo del mar; este método el !mina los desechos 

de nuestra vista, pero afecta la flora y fauna marinas. 

Conjuntamente a !os beneficios aportados a la sociedad 

por el desarrollo tecnológico, se ha constatado la existencia 

de peligros tanto para la salud humana, como para la conser

vación de los ecosistemas, como resultado de la generación y 

difusión de contaminantes. 

(22).- Daniel López Acuña. La Salud A'llbiental en México. 
Editorial Universo Veintiuno. México 1987. Pags. 53 y 54. 
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No existe por ahora una deiimitación precisa entre 

los contaminantes emitidos por ia industria y los desechos 

peligrosos de la misma. Sin embargo, puede decirse que un 

desecho industrial peligroso, es aquél que pueda causar o 

contribuir significativamente incrementar enfermedades 

irreversibles reversibles incapacitantes, o bien, que 

planteen un peligro presente potencial a la salud humana o 

al medio ambiente. (23) 

Paises desarrollados como Estados Unidos, la URSS, 

paises centro-europeos y Japón, tienen una gran herencia de 

sitios contaminados, donde se produjeron o desecharon sustan

cias qulmicas, y que ahora han tenido que afrontar la presión 

pObl lea, lo cual ha dado como resultado que se dicten normas 

mAs estrictas para el control y desecho de sustancias tóxicas 

y a su vez, los costos para el !minarlos se han elevado 

considerablemente. Por lo anterior, muchas empresas que 

tratan de el !minar tales desechos, han cambiado sus centros 

de operaciones o han exportado sus desechos hacia paises con 

legislaciones mAs flexibles y con costos menores para la 

disposición de desechos industriales. (24) 

(23).- Jng. Fernando Ortlz Monasterio P. Manejo de Desechos Industriales 
Peligrosos en México. "Salid Waste Olsposal Act. 1984". 
Universo Veintiuno. México 1987. P!g. 23. 

(24) .- lng. Fernando Ortlz Monasterio P. Manejo de Desechos Industriales 
Pe\igrosos en México. Universo Veintiuno. México 1987. P!g. 113. 
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Hay evidencias de traslado de desechos de un pa!s a 

otro, como son: desechos provenientes de Holanda encontrados 

en el Reino Unido; desechos de Estados Unidos en México y 

desechos provenientes de Seveso, Italia, encontrados en 

Francia. (25) 

Los pa 1 ses subdesarrollados son particularmente 

susceptibles a recibir desechos provenientes de otros lugares 

o de permitir la instalación de plantas con procesos que 

provocan serios riesgos. 

Como ejemplo se puede mencionar que, deshacerse de 

desechos industriales peligrosos, costaba en 1986, alrededor 

de 200 dólares por tonelada, en paises miembros de la Comu

nidad Económica Europea, mientras que éstos se podlan evacuar 

en la República Democratica Alemana, por dólares por 

tonelada, o en Ghana por sólo 3 dólares tonelada. (26) 

El problema del vertimiento ha causado y sigue causan

do serios trastornos al medio ambiente. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar, dedica importantes esfuerzos para prevenir la 

contaminación marina. 

(25).- United Nations Environment Program. The State of the Environment. 
Nairobi: 5-15. 1983. 

(26).- lng. Fernando Ort!z Monasterio P. Manejo de Desechos Industriales 
Peligrosos en México. Universo Veintiuno. México 1987. Pag. 114. 
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En la Convención se entiende por vertimiento: 

1.- Toda evacuación del lberada de desechos u otras 

materias, efectuada desde buques, aeronaves, 

plataformas y otras construcciones en el mar. 

11.- Todo hundimiento deliberado de buques, aeronaves, 

plataformas u otras construcciones en el mar. 

El término "vertimiento" no comprende: 

!.- La evacuacion 

resultante o 

normales de 

de desechos 

procedente de 

buques, aeronaves, 

otras materias, 

las operaciones 

plataformas 

otras construcciones en el mar y de su equipo, 

salvo los desechos u otras materias que se trans

porten en buques, aeronaves, plataformas u otras 

construcciones en el mar destinadas a la evacua

ción de tales materias, o se transbprden 

el los, o que procedan del tratamiento de tales

desechos y otras materias en esos buques, aero

naves, plataformas o construcciones. 

ll.- El depósito de materias para fines distintos de 

su mera evacuación, siempre que ese depósito no 

sea contrario a los objetivos de esta Convención. 
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La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar, también enumera reglas internacionales que deben 

seguir los paises contratantes en cuanto a la contaminac!On 

por vertimiento de desechos u otras materias al medio marino 

que serán tratadas más adelante. 

El problema del vertimiento de desechos Industriales 

al medio marino, radica en el manejo y control de este 

vertimiento a nivel internacional y de los resultados que se 

den con la celebracl6n de convenios que abarquen a mas 

naciones, acrecentando Ja cooperaci6n mundial en la materia. 

La Importancia del problema de la contaminacl6n 

marina por vert 1 mi en to, se ve reflejada en e 1 1 nterés a 

nivel mundial, de regular las actividades de la evacuacl6n 

de los desechos industriales u otras materias, teniendo como 

objetivo el control y manejo del vertimiento para prevenir y 

controlar la contaminación, interés que ya se ve reflejado 

en todas las naciones -sobre todo las Industrializadas

pero también estas naciones se han abocado a enfrentar el 

problema mediante ordenamientos jur!dlcos que no s6lo prevean 

y controlen dicha contaminación, sino también que busquen 

reducirla. 

Entre los retos que nos deja planteados el siglo XX 

para la humanidad, se encuentra el del mtnejo y disposlciOn 



- 21 -

final de los desechos industriales pe! !grosos. El cuestiona

miento es, si deben seguirse generando desechos peligrosos 

sin ninguna restricción, si debe estimularse el desarrollo 

de tecnologlas para su tratamiento y disposición final 

adecuados, o bien, si se hace necesario reducir su generación 

y estimular su reuso para disminuir la cantidad y peligro

sidad de los residuos industriales. 

El hombre ha creado productos que generan desechos 

industriales, pero no ha creado aún el medio adecuado para 

eliminarlos, lo cual da lugar al problema de su vertimiento 

y a la consecuente contaminación marina. 

Paises desarrollados y en desarrollo, estan haciendo 

frente al problema con diversos Instrumentos jurldlcos y 

técnicos, para hacer frente a un problema que no sólo es 

actual, sino que por desgracia es ya un problema inminente 

del futuro: la Contaminación. 
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1.4. CONTAMJNACJON DEL MAR POR HIDROCARBUROS. 

La contaminación de los mares también puede deberse a 
• ciertos agentes qulmicos, que son productos tóxicos que 

modifican el equilibrio del agua, como son los hidrocarburos 

derramados en el mar, ya sea por naufragio de buques que los 

transportan, o por accidentes en yacimientos petroleros, o 

bien, por el lavado de los tanques petroleros. 

El petróleo, especie de Jos hidrocarburos, está 

convertido en el combustible que permite el movimiento de la 

industrialización mundial. Su importancia ha hecho del 

petróleo uno de los bienes más trascendentes del intercambio 

internacional, por lo que su comercialización es factor de 

riqueza para varios Estados. 

La distribución del petróleo puede hacerse mediante 

dos mecanismos: por oleoductos o por buques petroleros. Se ,. 
considera que el transporte de hidrocarburos por buques 

cisterna es uno de los problemas que más aquejan la contami

nación marina. 

El petróleo es de los contaminantes más persistentes 

en el medio marino, pudiéndosele encontrar en distintas 

concentraciones, desde masas de aceite hasta materia flotante 

o en organismos marinos que lo han absorbido. 
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En 1985 se calculaba que la contaminación por. causa 

del petróleo, debida únicamente a actividades de transporte, 

era de aproximadamente medio millón de toneladas métricas 

anuales, y el total proveniente de todas las actividades del 

hombre, era de aproximadamente diez veces la mencionada 

cifra. (27) 

Los derrames de petróleo en el océano, no esUn 

distribuidos de manera uniforme: gran parte de la contamina

ción total, proviene de los buques, la cual se concentra a 

Jo largo de las plataformas continentales, en areas costeras 

y sobre todo en puertos y playas. 

El petróleo y sus derivados tienen un bajo nivel de 

oxlbllidad, y si en cambio, son sustancias con capacidad 

para flotar casi de forma indefinida, actuando sobre el 

medio marino tanto por su cubriente sobre el agua, como por 

la toxicidad de sus componentes, afectando a la vegetación 

acu~tica -inhibiendo la fotos!ntesis-, as! como por ejemplo, 

a las aves marinas que son sensibles a dicha contaminación. 

El *PNUMA estimó que los derrames de hidrocarburos en 

el Gran Caribe, zona de alta producción petrolera para 

(27).- Protección Internacional del Medio Marino. 
Tesis. Martha Maria F~tima S3nchez GonzUez Roa. 
ENEP Acat!an. Febrero 1985. P3g. 54. 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
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México, Venezuela Trinidad Tobago, alcanzaban hace 

algunos años casi el 7'J, de la producción total, es decir, 

como unos 30 millones de barriles al año. 

La mayor!a de los casos de derrames de hidrocarburos, 

son causados por accidentes, incendios de las plataformas 

marinas, desbordamientos y fa! las de funcionamiento, pero 

alrededor de 7 millones de barriles anuales de esos derrames, 

son premeditados y corresponden al lavado de buques cisterna 

en alta mar, según informes del PNUMA en 1983. (28) 

Alrededor de 1.6 millones de toneladas de petróleo 

-aproximadamente 220 mi! Iones de barriles-, son derramados 

anualmente al mar en forma accidental o premeditada. (29) 

Virtualmente no hay l Imites geogrAficos, porque la 

contaminación parece extenderse en todo el mundo. 

Un estudio efectuado por el gobierno de Canad& sobre 

Ja contaminación de productos qu!micos en el Artico, reveló 

su presencia en el organismo de 144 osos polares, figurando 

plaguicidas, entr~ otros. 

Por causa de la contaminación marina, ya sea por 

hidrocarburos desechos qu!micos. algunas especies de 

(28) y (29).- Movimiento Ecologista Mexicano, A.C. México, D.F. 
Año 2. Núm. 3. Primavera 1988. P&gs. 38 y 39. 
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mamfferos se encuentran en pel !gro de extinción, como el 

león marino de Japón, la foca fraile del Mediterraneo y de 

Hawall, y el manatl del Caribe, según informes en 1988 del 

PNUMA. 

En la última década, los cambios en Ja escala de 

operaciones necesarias para localizar y transportar el 

petróleo, han conducido a un problema de contaminación de 

Importantes proporciones: el petróleo en el mar. Estos 

cambios ocurrieron lentamente y en magnitud de las posibili

dades de contaminación, no fueron reconocidos hasta que una 

serie de dramatices accidentes recientes han dado gran 

importancia públ lea a,l problema. 

Entre Jos ejemplos mas notables de accidentes de 

buques petroleros, esta el de "Torrey Canyon", que encalló 

en el arrecife Seven Stons, costa afuera de Lands End, 

Inglaterra el 18 de marzo de 1967. Durante Jos siguientes 

diez dlas, el total de su carga de 118,000 toneladas largas 

de petróleo crudo de Kuwait, habla sido liberada al mar, o 

quemada después de bombardear el naufragio. El petrOleo 

liberado se fue la deriva en tres diferentes masas: 

inicialmente, alrededor de 30,0DO toneladas escaparon, las 

cuales fueron hacia arriba del Canal de Ja Mancha y conta

minaron la costa norte de Francia y Guernsey. Durante Ja 
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siguiente semana, otras 20,000 toneladas escaparon, para 

contaminar la costa Oeste de Cornlsh. Para el 26 de marzo, 

otras 50,000 toneladas fueron hacia el Sur -Vizcaya, Espana-, 

las 20,000 toneladas restantes fueron liberadas al océano 

o quemadas. (30) 

Otro accidente que con fecha más reciente ocurrió, es 

el del buque cisterna Exxon Valdez, el 24 de marzo de 1989, 

que encalló frente al puerto de Estados Unidos, causando un 

derrame de 240,000 barriles de petróleo y que abarcó alrede

dor de 130 Km 2 en las aguas cercanas a la costa de Alaska. 

La contaminación por hidrocarburos provocada por 

accidentes de buques, será tratada en especifico en el 

Capitulo l l l. 

Debe considerarse que los hidrocarburos derramados en 

el mar, traen como consecuencia desastres ecológicos y por 

lo mismo, un desequilibrio a la naturaleza de las aguas 

marinas del planeta, lo cual es un problema que se sigue 

dando, ya que siempre existe el riesgo de accidentes que 

causen el derrame de petróleo, ya sea por plantas, o bien 

buques que lo transporten, pero lo importante es el buscar 

medidas que logren evitar los accidentes o minimizar los 

riesgos, tomando en cuenta los errores del pasado, para que 

no se vuelvan a suscitar. 

(30).- Revista de la Secretarla de Marina. ~xlco, D.F. 
Mo 2. Núm. 9. Octubre-Noviembre 1982. P~gs. 55 Y 56. 



C A P 1 T U l O 1 1 

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES V LA 

CONTAMINACION OEL MAR 

2.1. El programa de las Naciones para 
el Medio Ambiente. 

2.2. Propósitos. 

2.3. Funciones. 

2.4. Organización Marltima Internacional. 

2.5. Propósitos. 

2.6. Funciones. 

2.7. La Organización Marltima Internacional y La Prevención 
de la Contaminación del Mar por Hidrocarburos. 



C A P 1 T U l O 1 1 

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Y LA CONTAMlNAC!ON DEL MAR 

2.1. El PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (United Nations Environment Program, UNEP), fue 

creado el 15 de diciembre de 1972 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, en cumpl !miento de las recomendaciones 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, celebrada en Estocolmo en junio de 1972, con el 

objetivo de contribuir a una vida mejor para todos, mediante 

la observación de las normas que rigen toda forma de existen

cia en el planeta. (31) 

El PNUHA ha sido descrito como la conciencia ambiental 

del Sistema de las Naciones Unidas, y su función basica no 

es el hacer, sino el motivar para mejorar el nivel de con

ciencia ambiental, a nivel mundial y el coordinar las activi

dades ambientales de todas las organizaciones y agencias del 

Sistema de las Naciones Unidas. 

(31) .- Jnforpalc, información sobre el Medio Ambiente en América Latina 
y El Caribe. Boletln de la Oficina Regional del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 5 Junio de 1987. 
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El PNUHA trabaja en ocasiones en colaboración con 

otras organizaciones del Sistema de Naciones Unidas o con 

organismos intergubernamentales, no gubernamentales y con 

gobiernos, as! por ejemplo, el PNUHA trabaja con la UNESCO 

en el campo de la educación y formación ambiental; con la 

FAO en cuanto a bosques tropicales y agricultura; con la OHS 

sobre !os cambios climHicos mundiales; a nivel nacional, el 

PNUMA trabaja con los gobiernos para asegurar la adopción de 

decisiones correctas sobre los problemas actuales del medio 

ambiente en los paises y en la planificación nacional para 

e! desarrollo. 

Como una reacción ante la creciente preocupación 

plíbl lea sobre el estado del medio ambiente, se convocó en 

junio de 1972 la Primera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano. 

Los delegados de 113 paises se reunieron en Estocol1110 

y prepararon un plan de acciOn con 109 recomendaciones 

distintas. 

Para enero de 1973 el PNUHA ya se encontraba trabajando 

con sede provisional en Ginebra; posteriormente se trasladó 

a Nairobi, Kenya, convirtiéndose en el primer organismo de 

las Naciones Unidas con sede en un pals en desarrollo. 
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Su funcionamiento y estructura orgánica, Inauguraban 

un nuevo concepto dentro del Sistema de las Naciones Unidas, 

concepto que estaba motivado por dos consideraciones: 

1.- Resultaba claro que hacia falta un enfoque comunitario 

mundial del ambiente, en el que las naciones trabajaran 

para resolver los problemas Individualmente, en agrupa

ciones regionales y dentro de alianzas nuevas o ya 

existentes de cooperación Internacional. 

2.- Ningún cambio significativo en Ja conducta y actividades 

humanas frente al medio ambiente podla Imponerse desde 

arriba, por decreto de "autoridad mundial", pues el 

cambio tendr!a que venir del pueblo mismo, por una mare

jada de presión pública que habla que modelar, dirigir y 

canalizar para obtener el máximo impacto. (32) 

Por estas razones se decidió que el PNUMA fuese un 

organismo reducido y de financiación modesta, que la respon

sabl i idad de llevar a cabo el programa quedara distribuida Jo 

más ampliamente posible. 

La poi !tica del PNUHA es manejada por el Consejo de 

Administración, compuesto por 58 Estados Miembros, elegidos 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas por un periodo 

(32) .- El Estado del Medio Ambiente 1986, !NFORPALC. 
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de tres anos; hasta 1985 el Consejo de Adm!nlstrac!On se 

reunta en forma anual, pero a partir de entonces ha estado 

reuniéndose cada dos anos. 

El Consejo de Adminlstrac!On gula la pollt!ca general 

de la Secretarla del PNUMA y toma decisiones en cuanto a las 

actividades del Programa. Los trabajos del PNUMA son realiza

dos. por un grupo de aproximadamente 180 profesionales, la 

mayorla de los cuales se encuentran en la sede del PNUMA, en 

Na 1rob1. 

Existen adem~s oficinas regionales del PNUMA en 

Bangkok, Bahra!n, Ginebra, Cd. de México, Nalrobl, Nueva 

York y Washington. Existen otras oficinas especializadas del 

PNUMA como el RlPQPT (Registro Internacional de Productos 

Qutm!cos Potencialmente Tóxicos) en Ginebra; !a oficina de 

Industria y Medio Ambiente en Parls; la Unidad de Coordina

c!On del Pian de Acción de! Mar Medlterr4neo en Atenas; la 

Unidad de Coordinación del Pian de Acción ·de! Caribe en 

K!ngston, entre otras. 

No es de esperarse que el PNUMA resuelva por si solo 

los problemas del medio ambiente, o que financie a otros 

para tal empresa, ya que su función es dinamizar el mundo e 

Impulsarlo para que trabaje por si mismo. 
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El PNUMA es un agente para el cambio, pues estimula, 

apoya, complementa y acelera la acción a todos los niveles 

de la sociedad en los problemas del medio ambiente. 

La Oficina Regional para America Latina y el Caribe 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUHA-ORPALC). se encuentra en la Cd. de México y aunque 

pequeña, la ORPALC trabaja como cata! izador, es decir, como 

un agente que provoca el cambio entre las 33 naciones que 

conforman la región. Los esfuerzos principales en la Región 

esUn encaminados hacia la educación y la formación ambien

tal; también es prioritario el Plan de Acción del Caribe el 

cual fue creado para detener la contaminación que afecta a 

esta zona. 

Entre las actividades y logros del PNUMA en la Región 

del Caribe en los últimos dos años se encuentran: 

- La instalación de una Unidad de Cooperación Regional para 

el Plan de Acción del Caribe ya operante en la Ciudad de 

Kingston Jamaica, del cual forman parte todos los Estados 

Ribereños e Insulares del Gran Caribe, incluido el Golfo 

de México, Sudamérica Septentrional y América Central. 

- 9 Naciones de la Región han ratificado la Convención para 

la Protección y Desarrollo del Medio Ambiente Marino en la 

Reglan del Gran Caribe (que se llevó a cabo los dlas 21 a 
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24 de marzo de 1983 en Cartagena de Indias, Colombia), y 

del cual México suscribiO dicho convenio, siendo parte del 

mismo (O.O. de agosto 2, 1985). 

- Entrada en funcionamiento de una Red de Formación Ambiental 

en la RegiOn, ya que un entrenamiento adecuado del personal 

a cargo de la gestiOn ambiental es vital para lograr una 

planificaciOn del desarrollo. 

- Puesta en ejecución de 5 programas ambientales regionales 

definidos por los gobiernos como Interés coman, que son: 

a) PlanlflcaciOn del Desarrollo y Medio Ambiente, en 

colaboraclOn con la CEPAL (ComlslOn Económica para 

América Latina). 

b) LeglslaclOn Ambiental y Arreglos Institucionales 

(Interno). 

c) Educación Ambiental en coiaboraclOn con UNESCO (Organl

zaci6n de las Naciones Unidas para la EducaclOn, la 

Ciencia y la Cultura). 

d) Zonas de Vida Silvestre y Areas Protegidas, en colabo

raclOn con la FAO (OrganlzaclOn de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentac!On). 

e) Manejo de Bosques Tropicales y Subtropicales en América 

Central y México. 

- ContinuaclOn del Plan de AcclOn del Programa para la 

Protección del Medio Marino y de los Recursos Costeros del 

Pacifico Sur, desarrollado en colaboración con la Co•lsl6n 
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Permanente del Pacifico Sur (Colombia, Ecuador, Panamá y 

Perú). 

- Continuación del Proyecto de Asesorla Regional del PNUMA 

con fondos disponibles para conceder asistencia técnica 

solicitada por los gobiernos, para lo cual se cuenta con 

recursos para apoyar consultorlas de corto plazo y asistir 

con becas a especialistas y funcionarios públicos nacionales 

para que participen en seminarios, talleres, cursos y 

conferencias en Ja región que sean de importancia dentro de 

la gestión ambiental de sus respectivos paises. 
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2.2. FUNCIONES. 

Las funciones del PNUHA, como ya se menciono, b!slcam.en

te no es el hacer slno motivar para mejorar el nivel de 

consciencia ambiental mundial, por medio de actividades que 

coordinen a otros organismos, como las actividades mencionadas 

con anterioridad, lo cual significa que colabora con otros 

organismos como la FAO, la OHS, la CEPAL, la UNESCO, etcétera, 

as! como, elaborar programas, reuniones, proyectos de asisten

cia técnica, entre otras actividades. 

Desde el comienzo de sus funciones, el PNUMA, ha tratado 

muchos problemas para lograr soluciones en diversas partes 

del mundo, sln embargo, otros problemas han surgido como 

consecuencia de modelos de desarrollo que no prestan suficien

te atención a la preservación de los recursos naturales, 

mejoramiento ambiental y a la bQsqueda de una mejor calidad 

de vida para todos los seres vivos del planeta. 

Cada a~o. las celebraciones del Ola Mundial del Medio 

Ambiente (5 de junio), se centran en un tema distinto: 

- En 1985 sobre población y medio ambiente. 

- 1986 sobre la paz y el medio ambiente. 

- En 1987 sobre carencias de vivienda y medio ambiente. 

- En 1988 sobre "Partlclpacl6n PGbllca, Protección del Medio 

Ambiente y Desarrollo sostenido, con especial énfasis en· el 

papel de la mujer", que se resume en: "La protección del 
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Medio Ambiente, base del desarrollo verdadero•. 

El PNUMA pone especial énfasis en el trabajo en ciertas 

áreas de actividades, tales como: 

Productos Qulmicos y Desechos Peligrosos. 

Bosques y Ecosistemas. 

Suelos y Control de la Oesertificación. 

Recursos Genéticos. 

Vida Silvestre y Areas Protegidas. 

Recursos Atmosféricos y Cambios Cllmaticos. 

lngenlerla Genética. 

Agua. 

Salud y Sanidad Ambiental. 

Asentamientos Humanos. 

Energla. 

Industria. 

Océanos. 

Planeac!ón y Desarrollo Integral. 

Educación y Entrenamiento. 

Legislación. 

Medios de Comunicación e Información. 
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2.3. PROPOSITOS. 

Dentro de las actividades del PNUHA, destacan: 

1. Proporcionar por medio del estudio interdlscipilnarlo 

de los sistemas ecológicos naturales y artificiales, cono

cimientos para la ordenación Integrada y racional de los 

recursos de la biósfera. 

2. Fomentar y apoyar un enfoque integrado de la planificación 

y ordenacion de los recursos naturales, de forma que se 

tengan en cuenta las consecuencias ambientales a fln de 

lograr los mAxlmos beneficios sociales, económicos y 

ambientales. 

3. Ayudar a todos los paises, especialmente a los paises en 

desarrollo, a hacer frente a sus problemas ambientales. 

4. Ayudar a obtener asistencia financiera adicional con miras 

a promover la plena participación de los paises en desarro-

1 lo en las actividades Internacionales de conservación y 

mejoramiento del medio ambiente. 

5. El Derecho Ambiental es un Instrumento esencial para 14 

ordenación del ambiente y por esto el PNUHA ha estado 

impulsando el Desarrollo del Derecho Ambiental y su aplica

ción, tanto a nivel nacional como internacional, desarrollo -

que ha alcanzado niveles importantes en muchos paises del 

mundo. En el Area de América Latina y el Caribe ya se han 

hecho esfuerzos significativos para el perfeccionamiento de la l! 

glslaclón ambiental vigente en los patses de la Regl6n. 

Por ejemplo, todas las Constituciones Polltlcas que a partir 

~" -1 ' 

1 
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de 1972 se han puesto en vigor dentro de la Regl6n, contie

nen Reglas para la protecci6n del medio ambiente. Otras 

Constituciones han sido reformadas para Incorporar dichas 

Reglas. Algunos paises han elaborado nuevas leyes para la 

ordenación del Medio Ambiente. Con el objeto de difundir 

el contenido de estas nuevas leyes, PNUMA/ORPALC prepar6 

en 1984 una edic16n de las mismas, bajo el titulo "Legis

lación ambiental en América Latina y el Caribe", edición 

que fue reimpresa en 1987. (33) 

A partir del Ola Mundial del Medio Ambiente de 1987, el 

PNUMA instauró el programa llamado "global 500", como 

homenaje a hombres, mujeres e Instituciones para los que 

cada dla es un dla del Medio Ambiente. 

"Global 500" ha sido el nombre seleccionado para estos 

premios anuales ya que su alcance es a nivel global y el PNUMA 

planea otorgar un total de 500 premios en el periodo 1987-1991, 

es decir, a raz6n de alrededor de 100 premios anuales. 

Este programa "global 500" reconoce los esfuerzos de 

personas que han destacado en todas 1 as esferas de la protec

ci6n y mejoramiento del medio ambiente, y por tal merecen la 

gratitud de todos. 

El criterio utilizado para asignar estos premios es el 

siguiente: Haber sido nominados por sus logros en la conserva-

(33) .- Folleto. Las Naciones Unidas en M&xlco, Nxico 1984. 
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clón y manejo del medio ambiente, tales como dar soluciones 

concretas a problemas ambientales espec!flcos; haber dado a 

conocer la problematica ambiental con objeto de conseguir 

apoyo por parte del público o del gobierno para su solución; 

haber dado difusión a resultados que sean ampliamente benéfi

cos o socialmente significativos; haber tenido un gran Impacto 

ya sea a nivel local, nacional, regional o mundial; haber 

logrado un cambio sustancial en el enfoque intelectual 

teórico de los asuntos ambientales. 

Además de reconocer y rendir homenaje a los logros en las 

áreas ambientales, el PNUMA invita los ambientalistas 

premiados por "global 500" a participar más activamente en 

los esfuerzos de la comunidad mundial por promover estrategias 

de manejo ambiental efectivos, y que de hecho podrán formar 

parte de una creciente red global de activistas que compar

tirán con el PNUMA las responsabilidades del cuidado y mante

nimiento de este planeta que es el hogar de todos los seres 

vivos. 
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2.4. ORGANIZACION HARITIHA INTERNACIONAL-OH! 

(International Har!time Organization) 

Los organismos i ntergubernamenta I es vincula dos con 1 as 

Naciones Unidas en virtud de acuerdos especiales son organiza-

clone~ separadas autónomas que colaboran con las Naciones 

Unidas y entre s! a través del mecanismo coordinador del 

Consejo Económico y Social. Este es el caso de la Organización 

Harltlma Internacional, que ademas se le denomina "organismo 

especializado", que es una expresión que figura en la carta 

de las Naciones Unidas. 

La Convención en virtud de la cual se creó la Organiza-

ción Harltima Internacional, "OMl", antes denominada Organiza-

ción consultiva Harltima Intergubernamental, fue elaborada en 

1948 en una conferencia mar!tima de las Naciones Unidas 

celebrada en Ginebra; la Convención entró en vigor el 17 de 

mar·zo de 1958 al ser ratificada por veintiun Estados, inclui

dos siete Estados que ten!an cada uno de el los una Marina 

Mercante no Inferior al millón de toneladas brutas.(34) 

Han sido estudiados cuidadosamente organismos como la 

ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad 

Económica Europea (CEE). entre otros, y éste es el caso de la 

(34).- ABC de las Naciones Unidas OPI/869 Naciones Unidas, 
Departamento de Información PObl lea. New York 1986. 
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OM!, de la Que poco hablan los estudiosos nacionales del 

Derecho Internacional Públ leo, de no ser para hacer simples 

referencias a su calidad de organismo especializado. 

Mientras QUe el Acuerdo de Vinculacl6n entre la ONU y 

la OCMl era aprobado por la Asamblea General de la ONU el 18 

de noviembre de 1948, el Convenio Constitutivo de la OCMI 

tardar!a 10 a~os en entrar en vigor, ya Que era reQulsito Que 

veint!un Estados se adhirieran o ratificaran, adem~s de Que 

siete de ellos deblan tener un tonelaje de registro bruto no 

menor de un mlll6n de toneladas, lo cual se dlo el 17 de 

marzo de 1958 al depositar Jap6n su instrumento de adhesi6n 

ante el Secretario General de la ONU. 

El 13 de marzo de 1959 se convierte en organismo espe

cial Izado. Luego de la modlflcacl6n a su convenio Constitutivo 

la OCMl cambió a Organlzaci6n Marltlma Internacional, según 

resolución A.358(JX) el 14 de noviembre de 1975, Que entró en 

vigor el 22 de mayo de 1982, y Que trajo nuevas atribuciones 

al organismo, con mayor énfasis en cuanto a Ja contaminación 

del mar por buQues y vertimientos. 

Otras reformas establecieron nuevos 6rganos de la OMI, 

como el Comité Jurldlco y el Comité de Protección del Medio 

Marino (14 de noviembre de 1975) y el Comité de Cooperación 

Técnica ( 17 de noviembre de 1977), Que el 10 de noviembre de 



.~ 

-· 41 -

1984 entró en vigor. (35) 

(35).- Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales 
1985, UNAH, Escuala Nacional de Estudios Profesionales. Acatl4n. 
Vol. VI. "La Organización Marltima Internacional" 
José Eusebio Salgado y Salgado. P4gs. 299 y 300. 
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2.5. FUNCIONES. 

Sus propósitos principales son: 

- Proporcionar el mecanismo para la cooperación y el Intercam

bia de información entre los gobiernos sobre asuntos técni

cos del transporte mar!timo relacionado con el comercio 

internacional. 

- Alentar la adopción general de las normas mas altas posi

bles en tas cuestiones relativas a la seguridad del mar, la 

eficiencia en Ja navegación y la prevención y el control de 

la contaminación de los mares causada por los buques y ocu

parse de las cuestiones jur!dicas relacionadas con estas 

esferas. 

- Estimular Ja eliminación del trato discriminatorio y de las 

restricclones innecesarias por parte de los gobiernas que 

afecten al transporte marlt!mo relacionado con el comercio 

internacional (36). El convenio Constitutivo no considera 

actos discriminatorios aquéllos encaminados a fomentar y 

ayudar al desarrollo de la marina mercante, o con fines de 

seguridad, de cualquier Estado miembro, siempre que dichos 

actos no sean destinados a restringir la ! !bertad de parti

cipación en el comercio internacional. 

- Considerar cualquier materia sobre trafica mar!timo que le 

sometan para examinar cualquier Organa u organismo especia-

(36) .- ABC de las Naciones Unidas. OPl/869 Hew York 1986. P6gs. 309 y 310. 
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1 izado de la ONU. 

- Convocar a las conferencias necesarias para adoptar !os 

proyectos de convenios acuerdos que la Organizac!On 

prepare y recomiende a los gobiernos de los Estados miem

bros y otros organismos intergubernamentales. 
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2.6. PROPOSITOS. 

La polltica de la Organización Marltlma Internacional 

va encaminada actividades que puedan lograr mares mas 

limpios y más seguros. 

la OMl busca que exista Intercambio de lnformaci6n 

entre sus miembros y organismos Interesados, acerca de los 

problemas vinculados con técnicas, normas jurldlcas y de 

otras lndoles, relativas al transporte marltlmo y a la preven

ción de la contaminación marina causada por buques y demh 

problemas relacionados. 

La OMl ha adoptado diversas convenciones y recomendacio

nes que los gobiernos han aprobado y que han entrado en 

vigor, entre las cuales se encuentran las convenciones inter

nacionales relativas a Ja seguridad de la vida en el mar, Ja 

prevención de la contamlnaclón marina causada por buques,la 

capacitación y certificación de gente de mar y la prevención 

de col lslones en el mar. 

También Ja OMI ha aprobado varias recomendaciones, como 

las relativas las mercanclas marltimas peligrosas, la 

seguridad de los pescadores y buques pesqueros y la seguridad 

de los buques nucleares, y aunque no son obligatorias jurldl

camente, estas recomendaciones constituyen códigos o practicas 

para dar orientación a los gobiernos y formular los reglamen

tos nacionales. (37) 

(37).- ABC de las Naciones Unidas OPl/869 New York 1986. P3g. 16. 
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ESTRUCTURA. 

De acuerdo al Convenio Constitutivo (Art. 11) Ja OMI 

cuenta con los siguientes órganos: 

La Asamblea. 

E 1 Consejo. 

El Comité de Seguridad Harina. 

El Comité Jurldlco. 

El Comité de Protección al Medio Marino. 

E 1 Comité de Cooperación Técnica. 

La Secretarla. 

Además ia OM! puede crear otros órganos auxi 1 lares o 

permanentes cuando lo crea necesario. 

La Asamblea está compuesta por todos los Estados miem

bros, siendo el órgano directivo supremo de la OMI; se reúne 

cada dos años para aprobar el programa de trabajo y presupues

to bienal y aprobar las Recomendaciones sobre disposiciones 

reglamentarias acerca de la seguridad mar!tima, Ja prevención 

de la contamlnaci6n marltima y otras cuestiones relacionadas. 

El Consejo se encuentra constitu!do por 32 miembros 

elegidos por la Asamblea por periodos de 2 años; es el órgano 

directivo que actúa en el intervalo de los periodos bienales 

de sesiones de la asamblea. Por conducto del Consejo, los 

órganos presentan recomendaciones a la Asamblea. 
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El Comité de Proteccl6n del Medio Marino (CPMM), se 

creó como ófgano auxl 1 i ar por el Consejo en 1973, posterior

mente se Je hizo permanente mediante resolución A.358 (IX) 

del 14 de Noviembre de 1975, incluyéndolo en la Parte IX del 

Convenio Constitutivo (articulo 37 a 41). Su funci6n es coor

dinar todas las actividades de la OMI respecto a la prevención 

y contención de la contaminación del medio marino ocasionada 

por buques y vertimientos. Se reGne anualmente y se Integra 

por todos los miembros de la organización, con estrechos 

vinculas de trabajo con Jos dem~s comités y con los subcomités 

del Comité de Seguridad Har!tima (CSM). 

El Comité de Seguridad Marina (CSM), es el comJté m!s 

antiguo de todos los comités de la OMI y que pr6ct!camente 

nació con la propia organización; ha creado varios subcomités, 

de los cuales existen: 

El Subcomité de Transporte de Hercanc!as Peligrosas. 

El Subcomité de Dispositivos de Salvamento. 

El Subcomit~ de Normas de Formación y Guardia (a bordo de 

los buques). 

El Subcomité de Proyectos y Equipo del Buque. 

El Subcomité de Protección Contra Jncendlos. 

El Subcomité de Estabilidad y Lineas de Carga y de Seguridad 

de pesqueros. 

El Subcomité de Contenedores y Carga. 
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El Subcomité de Graneles Qulmlcos. 

El Subcomité de Seguridad de la Navegación. 

El Subcomité de Radiocomunicaciones. 

El CSM es el órgano técnico por excelencia de la OMI; a 

través de él se preparan proyectos de convenios Internaciona

les; enmiendas a los existentes; proyectos de resoluciones y 

proyectos de códigos y manuales, que después aprobar! el 

Consejo y la Asamblea. Se reúne por lo menos una vez al año, 

aunque hasta la fecha se han celebrado alrededor de 50 perio

dos de sesiones (a razón de qulzA 2 anuales). (38) 

(38).- Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales 1985. UNAM/ENEP 
AcatiAn. la OMI, José Eusebio Salgado y Salgado. Ng. 317 1 319. 
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2.7. LA ORGANIZACJON MARJTIMA INTENACJONAL Y LA PREVENCION 

OE LA CONTAMJNACJON OEL MAR POR HIDROCARBUROS. 

Dentro de los logros alcanzados por la OMI, estos se 

pueden enmarcar en dos grupos: 

Adopción de convenios y protocolos Internacionales. 

Adopción de Códigos, manuales y recomendaciones interna

cionales. 

Respecto la contaminación por hidrocarburos, se 

encuentra el Convenio Internacional para Prevenir la Contami

nación de tas aguas del Mar por Hidrocarburos del 12 de mayo 

de 1954 (Ollpol/54) y sus enmiendas de 1962, 1969 y 1971. Este 

Convenio entró en vigor Internacionalmente el 26 de julio de 

1958,y el cual quedó derogado a partir del 2 de octubre de 

1983,al entrar en vigor el Convenio Internacional para la 

Prevención de la Contaminación por Buques (MARPOL 73/78); 

Convenio que también adoptó la OMI, as! como su protocolo del 

17 de febrero de 1978. (39) 

La Convención de 1954, que entró en vigor en 1958, 

contiene disposiciones que establecen una zona prohibida de 

descarga de petróleo; miembros o no de este tratado. se les 

impidió dicha maniobra a una distancia de cincuenta millas de 

la costa, y ahora se ha dupl !cado y hasta tri pi !cado en casos 

(39).- Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales, 1985, UNAM/ENEP 
Acat!én. La OMI, José Eusebio Salgado y Salgado. P!g. 322. 
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concretos, señalándose normas para la descarga de hidrocar

buros en cuanto a capacidad del buque, capacidad de verter, 

llegando a prohib!rseles los tanques que sobrepasen las 

20,000 toneladas de desplazamiento como tope. 

También se señalan limitaciones a actividades de desear-

ga, debiéndose llevar equipos especiales que impidan la 

descarga accidental de este liquido (petr6leo), o bien, que 

faciliten la depuraci6n de las aguas del lavado de los tanques 

que para tal efecto se estipula la obligaci6n de registrar 

a los buques cisterna para saber dónde, cuándo y en qué 

cantidades se vertieron hidrocarburos o aguas de lastre 

lavado, para tomar medidas adecuadas. {40) 

Existe también el Convenio Internacional Relativo la 

lntervencl6n en Alta Mar en casos de accidentes que causen 

una Contaminación por hidrocarburos ( lnternational Convention 

Relating to lntervention on The High Seas in cases of Oil 

Pollution Casualities lntervention/69), firmado en Bruselas 

el 29 de noviembre de 1969, y que entró en vigor el 6 de mayo 

de :975. 

(40).- !MCO lnter-Governmental Maritime Consultatlve Organization fl' 1, 
1978 Ene-Feb. 1969 OJLPOL Amendments come into force, Págs. 2 y 3. 
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En este Convenio, el supuesto es el de un accidente que 

por su magnitud amenace de forma grave a las costas y al mar 

de un Estado, autoriz~ndosele para actuar en forma enérgica 

pero sin que se viole el principio de libertad de los mares, 

en el que se establecen maneras de conciliar las diferencias 

o de resolverlas mediante el arbitraje; lo anterior significa 

que si ocurriese un vertimiento accidental, o bien voluntario, 

y que ponga en peligro la vida humana o que ocasione graves 

danos a las costas del Estado Interesado, éste podr3 poner 

bajo su jurisdicción y ejecución Ja acción legal que corres

ponda, previa consulta y notificación del Estado. (41) 

Otro Convenio adoptado por la OMI, es el Convenio 

Internacional sobre responsabilidad civil por danos causados 

por la contaminación de las aguas por hidrocarburos (Conven

tlon Relatlng to Civil Llabilitl for 011 Pollution Damage), 

celebrado en Bruselas el 29 de noviembre de 1969 y sus proto

colos de 1976 y 1983, entró en vigor en 1981 tanto el Convenio 

como el primer protocolo (42). Este Convenio establece que 

por "medidas preventivas" deben considerarse las que sean 

tomadas razonablemente por una persona después de ocurrir un 

(41).- Portilla Juan Manuel. Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales, 
UNAM/ENEP AcatUn, 1982. P3g. 435. 

(42).- Dr. Salgado y Salgado José E. Anuario Mexicano de Relaciones 
Internacionales, UNAM/ENEP Acatl3n 1985, P!g. 323. 
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siniestro, con el objeto de prevenir o minimizar los danos 

por contaminación y por lo que respecta al siniestro, siempre 

que se trate de "todo acontecimiento cuyo origen sea el mismo 

que cause los danos por contaminación", (Art.1•parrafo primero 

y noveno J. 

Según lo estipula la misma Convención, ésta sólo se 

aplicara a los danos por contaminación causados en el territo

rio, Inclusive el mar territorial, de un Estado contratante y 

a las medidas preventivas tomadas para prevenir o minimizar 

danos, (Art. 2•). 

La convención previene la imputación del dano al propie

tario del nav!o que ocasiona la contaminación, sin que importe 

si es culpable o no, consagrandose la tesis de responsabili

dad objetiva; por lo que el propietario de un barco tiene 

derecho a limitar su responsabilidad con respecto a cada acci

dente, resul tanda una multa de 2 mi 1 Francos por tonelada de 

desplazamiento, pero nunca mayor de 210 millones de francos. 

El propietario del barco, para el beneficio de la 

l Imitación, constituira un fondo cuya cuant!a ascienda al 

limite de su responsabilidad para poder hacer frente a los -

problemas que se presenten, por medio del depósito de cierta 

suma o por otras garant!as (art. 5). 



- 52 -

Con el fondo se podr~ indemnizar a la victima, en caso 

de que ésta no haya obtenido compensación, ya sea porque no 

existe responsabilidad por daño, o el daño exceda a la canti

dad descrita. 

En el convenio, se establece como excluyente de respon

sab! ! !dad imputable al propietario, si es que logra probar 

que Jos daños de la contaminación resultaron de causas fortui-

tas, o bien, de fuerza mayor, como serian los actos de guerra, 

o por fuerzas de la naturaleza; los actos intencionales de 

terceros o negl !gencia de gobiernos al no prevenir posibles 

accidentes. (Art. 3) 

Los convenios mencionados, son los que Ja OMI ha adopta

do respecto a la contaminación del mar por hidrocarburos. 

En cuanto a la adopción de códigos por la OMI, se pueden 

mencionar algunos (43): 

- Código Marltimo Internacional de Hercanclas Peligrosas 

( lMOGCOOE). adoptado en 1965, con 22 reformas y adiciones 

hasta 1985. 

- Código para la construcción y el equipo de buques que trans

portan qulm!cos peligrosos a granel de 1971. 

- Código para la construcción y el equipo de buques que trans

portan gases licuados a granel de 1975. 

(43).- Or. Salgado y Salgado José E. Anuario Mexicano de Relaciones 
Internacionales. UNAM/ENEP AcatUn, 1985. Págs. 325 y 326. 
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- Código para buques existentes que transporten gases licuados 

a granel de 1976. 

- Código para la construcción y el equipo de unidades móviles 

de perforación mar adentro de 1979. 

- Código de seguridad para buques mercantes nucleares de 

1981. 

- Código internacional de gaseros de 1983. 

- Manual sobre la contaminación por hidrocarburos. 

Es de suma importancia la labor de la OMl, pues por 

medio de la adopción de Convenios, recomendaciones y otros 

documentos, permiten a los gobiernos de los Estados Miembros 

de la Organización adoptar soluciones a problemas relacionados 

con las funciones de este organismo, para as!, tomar medidas 

adecuadas y oportunas en cierto grado. 



C A P 1 T U l O 1 1 

LA CONTAMINACION DEL MAR Y SU REGLAMENTACION 
JURIOICA INTERNACIONAL 

3.1. LA PROTECCION Y PRESERVACION DEL MEDIO MARINO EN LA 
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO OEL MAR. 

Antecedentes: 

El problema sobre el derecho del mar, es tan antiguo, 

que encontramos sus primeros balbuceos o etapas embrionarias 

en el Derecho Romano, cuando el emperador Cayo Octavio Augusto 

(63 a. de c.) ya Je daba el nombre de "lfll)ites naturales", 

puesto que contaban con grandes acueductos dispersos PO!' 3 

continentes; en materia internacional, es de vital importancia 

lo relativo a las demarcaciones que debe tener el mar entre 

todos los paises que conforman el globo terrestre, y esta 

preocupación Ja sena 1 a Hugo Groe i o, cuando hab 1 a acere a de 1 

"Mare Liberum", sentando las bases de ciertos derechos que 

adquieren algunos paises, cuando por caprichos de la naturale-

za, se ven favorecidos por riquezas ")arftimas, pero por 

supuesto tales lineamientos jurldicos provocarfan disputas y 

amhtciones. (44) 

'.44).- Revista Secretarla de Marina, 4"º 1, 1:ú~. 2. 
Agosto-Se¡.: 1em~re 1981. P~g. 55. 



C A P 1 T U l O 1 1 1 

LA CONTAHINACION DEL MAR Y SU REGLAMENTACION 
JURIDICA INTERNACIONAL 

3.1. La protección y preservación del medio marino en la 
Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. 

3.2. Cooperación mundial y regional para prevenir la 
contaminación marina. 

3.3. Reglas nacionales e Internacionales para prevenir 
reducir y controlar la contaminación del medio marino. 

3.4. An!llsis del convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por buques de 1973. 

3.5. El protocolo relativo al Convenio Internacional para 
prevenir la contaminación por buques. 
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Existe un Derecho Internacional del Mar, que surgi6 como 

consecuencia de la oposición a la idea de que el mar podla ser 

apropiado por algunas naciones y en favor de la idea del Mar 

como una cosa común a la humanidad, abierta a todas las 

naciones. (45) 

Ya desde el siglo XVI, se habla planteado una disputa: 

entre los partidarios del "mare llberum", es decir, de la 

libertad de los mares, los que abogaban por el "mare 

clausum", o derecho de cada Estado al dominio del mar que 

pudiera defender. En definitiva, prevalecl6 la concepción del 

mar como una "res communis" y del "mare liberum". contra la 

del "mare clausum", lnlc!Andose una época en que predominó el 

llamado principio de la "libertad de los mares". Holandeses, 

Franceses y Alemanes se pronunciaban por la libertad de los 

mares: los Espanoles, Portugueses y Br!Unlcos, defendlan la 

apropiación de los mares por los Estados. A fines del siglo 

XIX. la mayor!a de los Estados marltimos reivindicaban el mar. 

territorial de millas nAuticas como zona de soberanla, 

aunque se mantenla para los buques extranjeros el derecho de 

pasar por él .(46) 

(45).- Raúl Branes. Derecho Ambiental Mexicano. 
Un!Yerso Veintiuno, México, 1957. PAg. 341. 

(46).- Geografla de la Sociedad Humana. "La Confiscaci6n del Océano". 
Vol. 2. Edic!Ones Planeta, S.A. 1982. 
Impreso en Espana. Pag. 588. 
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Después del concepto "Hare Liberum", propio de los 

romanos y de su imperio, siempre se pensó que el Estado tenla 

o debla tener algún dominio sobre determinada zona de su 

costa adyacente; sobre lo anterior y como dato histórico, se 

cita al holandés del siglo XVIII Van Bynkershoek con su fór

mula "lmperlum terrae finir! ubl finltur armorun potestas" 

(el poder territorial acaba, donde acaba la fuerza de las 

armas), pero se olvida que él Intuyó que las aguas territoria

les o mar territorial, como universalmente hoy se le designa, 

tiene que ver con la seguridad y soberanla del Estado, es 

decir, que se trata sobre todo de una cuestión polltlca. 

Siglos después en el actual, el jurisconsulto chileno 

Edmundo Vargas Carreno propuso el término de "mar patrimonial", 

para significar que tal concepto se referla a la supervivencia 

y desarrollo del Estado, o sea, que se trataba de una cuestión 

económica. La convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, finalmente adopto el término de "Zona econO

mica exclusiva",como también lo denomina el articulo 27 de la 

ConstituciOn Mexicana, por lo que el origen histOrico del mar 

territorial, es poiltico, en tanto que el mar patrimonial 

(zona económica exclusiva), es econOmico. (47) 

En 193D, la Conferencia de la Sociedad de las Naciones 

(47}.- Emilio Rabasa, Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales. 
UNAH, ENEP. AcatUn, 1985. Pag. 288. 
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Unidas para la Codificación del Derecho Internacional, cele

brada en La Haya (del 13 de marzo al 12 de abril), universa

lizó las 3 millas de mar territorial, y se aceptaba el prin

cipio de una zona adyacente de 9 millas mh alla del mar 

territorial, donde el Estado Ribere~o podrla ejercer la juris

dicción aduanera, sanitaria y de seguridad, aunque sobre este 

punto no se llegó a un acuerdo preciso. Los Intereses coinci

dentes o contrapuestos de los Estados se limitaban por enton

ces a la oposición entre los paises, como Japón o el Reino 

Unido, que pescaban en mares remotos, que propugnaban un mar 

territorial estrecho y rechazaban las zonas de pesca exclusiva, 

y por otro lado, los que deseaban alejar lo mas posible de 

sus mares adyacentes a los pesqueros extranjeros. (48) 

Pero fue al término de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando tuvieron lugar los primeros cambios espectaculares, 

como la proclama Truman de 1945, que anunciaba unilateralmente 

que los Estados Unidos regularlan la pesca en alta mar adya-. 

cente a sus costas, sin Interferencias para la navegación y 

establecla jurisdicción norteamericana sobre la plataforma 

continental, definiéndose su limite externo por la lsobata de 

-200 m., con lo que los recursos potenciales del fondo 

(48).- Geografla de la Sociedad Humana. "La ConflscaclOn del Océano". 
Vol. 2. Editorial Planeta, S.A., 1982. Barcelona, Espana. Plg. 589. 
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marino y de su subsuelo, como el petróleo, en una extensión 

de 2.4 millones de Km 2, pasaban a jurisdicción estadounidense. 

Otros paises se sumaron a la iniciativa de Truman: México en 

1945, Argentina en 1946, Chile y Peró en 1947. (49) 

La Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar se reunió en Ginebra en 1958, participando 86 

Estados, conferencia que aportó cuatro convenios internaciona

les a saber: el Mar Territorial y la zona contigua, la alta 

mar, la pesca y la conservación de los recursos vivos de alta 

mar y la plataforma continental. (50) 

La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, fue convocada en Ginebra por la Asamblea 

General en 1960, para resolver las diferencias relativas a la 

anchura del mar territorial y a los limites de las pesquer!as, 

no pudo adoptar ninguna propuesta de fondo para resolver 

estas cuestiones. (51) 

La decisión de convocar la Tercera Conferencia en 1973, 

fue adoptada por la Asamblea en 1970, que tiene como antece

dente la Iniciativa de Malta para establecer un comité espe

cial encargado de estudiar la utilización con fines pacificas 

(49) •• Geografla de la Sociedad Humana. "La Confiscación del Océano". 
Vol. 2. Ediciones Planeta, S.A., 1982. Barcelona, España. P~g. 589. 

(SO) •• Emll lo O. Rabasa, Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales, 
1985, UNAM. Págs. 289 y 290. 

(51) •• ldem. 
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de los fondos marinos y oceánicos, fuera de los limites de la 

jurisdicción nacional; la Comisión de los Fondos Marinos 

habrra de producir el primer documento que estableció el 

concepto de que la zona y sus recursos (la que está fuera de 

la jurisdicción nacional) "son patrimonio coman de la humani

dad" y por lo tanto, no estarán sujetas a apropiación por 

Estados o personas. (52) 

El Primer Perrada de sesiones de la Tercera Conferencia 

del Mar, tuvo lugar en Nueva York en diciembre de 1973, y el 

Qltimo perrada, el Undécimo periodo, también tuvo lugar en 

Nueva York, en septiembre de 1982. (53) 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar que consta de 320 articulas, fue adoptada el 30 de 

abril de 1982 por 130 votos a favor, en contra (Estados 

Unidos, rsrael, Turqula y Venezuela) y 17 abstenciones (Repu

bllca Federal de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, 

España, Hungrla, Italia, Luxemburgo, Mongolia, Paises Bajos, 

Polonia, Reino Unido, República Democrática de Alemania, 

Bielorrusia, Ucrania, Tailandia y Unión Soviética). 

La Convención fue abierta a la firma el 10 de diciembre 

(52).- Emilio O. Rabasa, Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales. 
1985, UNAM. P3gs. 289 y 290. 

(53).- Idem. 
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de 1982 en Montego Bay, Jamaica. El acta final de la Tercera 

Conferencia fue firmada en la misma fecha por 140 Estados, 

entre los cuales se encuentran los Estados Unidos, República 

Federal de Alemania, Jtal la, el Reino Unido entre otros. 

México firmó la convención el 10 de diciembre de 1982, siendo 

aprobada por el Senado el 29 de diciembre de 1982; igualmente 

nuestro pals fue uno de los primeros en ratificar el 21 de 

febrero de 1983, depositando su instrumento de ratificación 

en poder del Secretario General de las Naciones Unidas y 

siendo promulgada en nuestro territorio para los efectos 

conducentes el 18 de mayo de 1983 (O.O. del 1' de junio de 

1983). (54) 

Puesto que la Convención sobre el Derecho del Mar de 

1982 no entrara en vigor, en el mejor de los casos antes de 

algunos años, y que incluso después de haberse depositado el 

sexagésimo instrumento de ratificación o adhesión, no sera 

todavla jurldicamente vinculante para todos los Estados, 

actualmente y por un periodo qu!za no breve, el derecho del 

mar debera en gran medida sustentarse en el derecho Interna

cional consuetudinario. (55) 

(54).- Alonso Gómez-Robledo Verduzco. Temas Selectos de Derecho 
Internacional. "La Convención de Montego Bay". UNAM, México 1986. 
Pags. 263 y 264 

(55).- ldem. pero Pags. 27D, 278 y 279, 
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El embajador Tommy Koh, Presidente de la 111 Conferencia 

sobre Derecho del Mar, señaló que los intereses de ciertos 

pa(ses como los relativos a seguridad militar y recursos, no 

estarlan necesariamente protegidos por el derecho internacio

nal consuetudinario si dichos paises no llegaban a formar 

parte de la Convención de Hontego Bay. Sin embargo debe 

reconocerse, que incluso si la intención de los negociantes 

en la Tercera Conferencia sobre Derecho del Har era la de 

limitar los beneficios de sus estipulaciones exclusivamente a 

los firmantes, en estricto derecho los Estados no partes 

podran beneficiarse del régimen de la Convención, si la 

disposición de que se trate refleje una norma consuetudinaria 

preexistente o llega a adquirir el status de regla consuetu

dinaria. (56) 

La Convención sobre el Derecho del Har (La lII Conf~mar) 

de 1982, se ocupa en su parte XII del articulo 192 al 237, de 

la protección y preservación del medio marino en.general. La 

Convención establece que todos los Estados tienen la obI iga

cl6n de proteger y preserva el medio marino, dejando claro 

que los Estados también tienen el derecho soberano de explotar 

sus recursos naturales con arreglo a su polltica de medio 

ambiente y de conformidad con su obligación de proteger y 

preservar el medio marino (articulas 192 y 193). 

(56).- Alonso G6mez-Robledo Verduzco. Temas Selectos de Derecho 
Internacional. UNAM, México, 1986. P~gs. 270, 278 y 279. 
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La tendencia de una descripción cada vez mas rigurosa 

de las obligaciones de caracter sobre todo preventivo, de que 

los Estados deben cumplir en el terreno del control de la 

contaminación del medio marino, se ve claramente reflejada en 

esta Tercera conferencia sobre el Derecho del Mar. 

Las disposiciones contenidas en esta Parte XII de la 

Convención, se refieren a Ja "contaminación del medio marino", 

debiendo entenderse por tal "la introducción por el hombre, 

directa o indirectamente, de sustancias energla en el 

medio marino incluidos los estuarios, que produzca o pueda 

producir efectos nocivos tales como daños los recursos 

vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, 

obstaculización de las actividades marinas, incluidos la 

pesca y otros usos legltimos del mar, deterioro de la cal !dad 

del agua del mar para su utilización y menoscabo de los 

lugares de esparcimiento" (articulo 1'). De ah! que el articu

lo 194 de la Convención señale que los Estados tomaran todas 

las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la 

contaminación del medio marino, procedente de cualquier 

fuente, utilizando para estos efectos los medios mas viables 

de que dispongan y en la medida de sus posibilidades, indivi

dual conjuntamente según proceda, se esforzaran por 

armonizar sus pollticas al respecto; los Estados tomaran 

todas las medidas necesarias para garantizar que las activida-
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des bajo su jurisdicción o control se realicen de forma tal 

que no causen perjuicios por contaminacion a otros Estados y 

su medio ambiente, que la contaminación causada por 

incidentes o actividades bajo su jurisdicción o control no se 

extienda mAs al U de las zonas donde ejercen derechos de 

soberanla de conformidad con esta Convención. 

Este mismo articulo 194, senala que las medidas que se 

tomen con arreglo a esta Parte XII de la Convención, se 

refer!rAn a todas las fuentes de contaminación del medio 

marino, como la contaminación prodecente de fuentes terrestres 

(articulo 207 de la Convención), contaminación resultante de 

actividades relativas a los fondos marinos (articulo 208), 

contaminación resultante de actividades en la zona (articulo 

209),contaminaciOn por vertimiento (articulo 210), contamina

ción ··causada por buques (articulo 211), contaminación desde 

ra atmósfera o a través de ella (articulo 212), donde estas 

medidas inclulrAn ademAs, entre otras, las destinadas 

reducir en el mayor grado posible: 

- La evacuación de sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas, 

especialmente las de carActer persistente, desde fuentes 

terrestres, desde la atmósfera o a través de ella o por 

vertimiento. 

- La contaminación causada por buques, incluyendo en partlcu-



- 64 -

lar medidas para prevenir accidentes y hacer frente a casos 

de emergencia, garantizar ia seguridad de ias operaciones 

en el mar, prevenir ia evacuación internacional o no, 

reglamentar el diseño, ia construcción, ei equipo, la opera

ción y la dotación de los buques. 

- La contaminación procedente de instalaciones dispositivos 

utilizados en la exploración o explotación de los recursos 

naturales de ios fondos marinos y su subsuelo, incluyendo 

en particular medidas para prevenir accidentes y hacer fren

te a casos de emergencia, garantizar la seguridad de las 

operaciones en el mar y reglamentar el diseño, ia construc-

cion, el equipo, el funcionamiento la dotación de tales 

instalaciones o dispositivos. 

- La contaminación procedente de otras instalaciones y dispo

sitivos que funcionen en el medio marino, incluyendo en par

ticular medidas para prevenir accidentes y hacer frente a 

casos de emergencia, garantizar la seguridad de las opera

ciones en el mar y reglamentar el diseño, la construcción, 

el equipo, el funcionamiento y la dotación de tales instala

ciones o dispositivos. 

Según el punto 4 del mismo articulo 194, Jos Estados se 

abstendr~n de toda injerencia injustificable en las activida

des realizadas por otros Estados en ejercicio de sus derechos 

y en cumplimiento de sus obligaciones conforme a esta Conven-
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ci6n, al tratarse de tomar las medidas para prevenir, reducir 

o controlar la contaminaci6n del medio marino. 

Asimismo, de las medidas que se tomen, figuraran las 

necesarias para proteger y preservar aquellos ecosistemas 

raros, o bien vulnerables. as! como el h~bitat de las especies 

y otras formas de vida marina diezmadas, amenazadas o en 

pe! igro; estas medidas son para proteger especies tanto en 

peligro de extinci6n, como i"as que aQn no lo estan, ya que la 

contaminaci6n podr!a ser (y es) causa de mortandad para 

especies marinas, que son las que sufren los efectos de la 

misma. 

El articulo 195, establece el deber de no transferir 

daños o peligros ni transformar un tipo de contaminaci6n en 

otro, ni directa ni indirectamente, ésto cuando los Estados 

tomen las medidas para prevenir, reducir y controlar la 

contaminaci6n marina. 

El articulo 196, señala que los Estados tomaran las 

medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la 

contaminaci6n marina causada por la utilizaci6n de tecnologla 

bajo su jurisdicci6n o control, o la introducción intencional 

o accidental de un sector determinado del medio marino. 

En la Secci6n de esta Parte XII de la Convención 

(articulas 192 a 196), establecen las disposiciones generales, 
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las que se obligan Jos Estados contratantes. 

El problema de Ja contaminación del medio marino se ha 

agravado en Jos óltlmos a~os. La contaminación como resultado 

de Ja util !zaclón del mar para la eliminación de desechos 

radiactivos y otras sustancias tóxicas y del aumento del ries

go de Ja contaminación proveniente de los buques, sobre todo 

de Jos grandes petroleros, los accidentes amenazan cada vez 

m&s al medio marino. 

Las disposiciones de Ja Convención tratan de abarcar los 

principios y reglas generales, dentro de un marco jur!dico 

amplio. Más de 15 Convenciones celebradas bajo Jos auspicios 

de la Organización Consultiva Mar!tima Internacional (hoy la 

Omi), que tratan, por ejemplo, sobre la contaminación causada 

por buques y vertimientos, tendr~n que apl lcarse de modo 

coordinado con la Convención sobre el Oerecho del Mar. (57) 

Una de las cuestiones fundamentales durante la_ negocia· 

ción del tema de la protección y preservación del medio 

marino, fue la de conciliar las consideraciones ecológicas, 

con la existencia de distintas zonas marinas y las exigencias 

crecientes de la navegación internacional, la contaminación 

proveniente de fuentes terrestres y las consecuencias de la 

(57).· An41 lsis General de Jos Trabajos de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Oerecho del Mar. Hugo Caminos. P!g. 145. 
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futura explotación en gran escala del lecho y subsuelo ocea

nicos. (58) 

En cuanto a· la legislación y ejecución nacional, asl 

como procedimientos de caracter internacional, la Convención 

evita una dualidad de reglmenes que pueda crear dificultades 

a la navegación internacional, buscando un equilibrio entre 

las Jurisdicciones del Estado ribereño, del Estado del pabe

llón y del Estado del puerto en el que se encuentre volunta

riamente el buque. 

Pese a la unidad del medio marino, desde el punto de 

vista de la ecologla, la Convención se estructura en base al 

régimen jurldico de las distintas areas marinas: aguas Inte

riores, mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma 

conti nen tal, a 1 ta mar y zona i'Íi.ternac ion al de los fondos 

marinos. Por otra parte, al delimitar el campo de la legisla

ción nacional y de las normas internacionales, considera la 

Convención por separado, la contaminación originada en fuentes 

terrestres, la causada por las actividades en los fondos 

marinos sometidos a la jurisdicción nacional, la causada por 

las actividades en la zona internacional de los fondos mari

nos, la contaminación por vertimiento, la proveniente de 

buques y la causada desde la atmósfera o a través de ella, es 

(58).- Anallsis General de los Trabajos de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Hugo Caminos. PAg. 145. 
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decir, que se trata de un sistema complejo cuya armonización 

no resulta fAcil. Con este fin, se establece para cada supues

to el grado en que la legislación nacional puede apartarse de 

las normas internacionales. 

As!, en el caso de la contaminación del medio marino 

procedente de fuentes terrestres, el articulo 207 dispone que 

los Estados pueden dictar leyes reglamentos "teniendo en 

cuenta" las reglas y estAndares y las prActicas y procedimien

tos recomendados que se hayan convenido internacionalmente. 

En cuanto a la Sección 2 de esta Parte XII del Convenio, 

se ocupa de regular la cooperación mundial y regional para la 

protección preservación del medio marino, estableciendo 

reglas sobre la notificación de daños inminentes o reales; 

sobre los planes de emergencia contra la contaminación sobre 

estudios, programas de investigación e Intercambio de informa

ción y datos; y sobre criterios cient!ficos para la reglamen

tación (articules 197 al 201). 

En la Sección 3, se ocupa de lo relativo a Ja asistencia 

cientlfica y técnica a los Estados en desarrollo, prescribien

do respecto de los mismos, un trato preferencial (articules 

202 y 203). 

En la Sección 4, se ocupa de regular la vigilancia y 

evaluación ambiental. Con ese objeto, establece la Convención 
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reglas sobre la vigilancia de los riesgos de contaminación o 

de sus efectos, sobre la publicación de Informes y sobre la 

evaluación de los efectos potenciales de las actividades 

(articulas 204 a 206). 

La Sección 5, se ocupa de reglas Internacionales 

legislación nacional para prevenir, reducir y controlar la 

contaminación del medio marino; prevé la necesidad de que se 

dicten las normas necesarias con ese objeto, por Jo que el 

articulo 207 establece que "los Estados dlctarAn leyes y 

reglamentos para prevenir, reducir 

ción del medio marino procedente 

controlar ia contamina

de fuentes terrestres, 

incluidos ios rlos, estuarios, tuberlas estructuras de 

desagüe, teniendo en cuenta las reglas y estAndares, as! como 

ias prkticas y procedimientos recomendados, que se hayan 

convenido internacionalmente •.• ". 

El articulo 208 prescribe que "los Estados rlbere~os 

dictarAn leyes y reglamentos para prevenir, reducir y contro

lar la contaminación del medio marino resultante directa o 

indirectamente de las actividades relativas los fondos 

marinos, sujetas a su jurisdicción y de las islas artiflcales, 

instalaciones y estructuras bajo su jurisdicción ••• ". 

Ei articulo 209 dispone que "se establecer3n normas, 

reglamentos y proced !mientas i nternac i ona les para prevenir, 
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reducir y controlar la contaminación del medio marino resul

tante de las actividades de la zona ••. •. 

El articulo 210 prescribe que "los Estados dictarán 

leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la 

contaminación del medio marino por vertimiento .•• ". 

El articulo 211, establece que "los Estados actuando por 

conducto de las organizaciones int~rnacionales competentes o 

de una conferencia diplomática general, establecerán reglas 

estAndares de carActer internacional para prevenir, reducir y 

controlar la contaminación del medio marino, causada por 

buques y promoverAn la adopción del mismo modo y siempre que 

sea apropiado, de sistemas de ordenación del trafico destina

dos a reducir al mlnimo el riesgo de accidentes que puedan 

provocar la contaminación del medio marino, incluido el 

litoral o afectar adversamente por efecto de la contaminación 

a los intereses conexos de los Estados ribere~os ••• ". 

El articulo 212, dispone que "para prevenir, reducir y 

controlar la contaminación del medio marino desde la atmósfera 

o a través de ella, los Estados dictaran leyes y reglamentos 

aplicables al espacio aéreo bajo su soberanla y a los buques 

que enarbolen su pabellón o estén matriculados en su terri

torio Y a las aeronaves matriculadas en su territorio, tenien

do en cuenta las reglas y estándares as! como las prActicas y 

procedimientos recomendados, convenidos internacionalmente, y 
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a la seguridad de la navegación aérea •.. ". 

La Convención se ocupa de establecer reglas en su Seccion 

6, que regulan la ejecución de las normas emanadas para 1 a 

protección y preservación del medio marino, indicando en cada 

caso quiénes serAn los encargados de velar por dicha ejecu

ción. Con tal propósito, la Convención hace una distinción 

entre la ejecución respecto de la contaminación procedente de 

fuentes terrestres, la ejecución respecto de la contaminación 

resultante de actividades en la Zona, Ja ejecución por el 

Estado del puerto, la ejecución por los Estados ribereños, la 

ejecución respecto de la contaminación por vertimiento, la 

ejecución por el Estado del pabel Ión y la ejecución respecto 

de la contaminación desde la atmósfera o a través de ella 

(articulas 213 a 222). 

Adem~s. la Convención establece una serie de normas en 

su Sección 7 que tienen por objeto garantizar la aplicación 

de las disposiciones para prevenir, reducir y controlar la 

contaminación del medio marino. A ese objeto se refieren los 

articulas 223 a 233. 

La Sección a contiene reglas sobre las zonas cubiertas 

de hielo, as!, el articulo 234 establece que "los Estados 

ribereños tienen derecho a dictar y hacer cumplir leyes y 

reglamentos no discriminatorios para prevenir, reducir y 
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controlar la contaminación del medio marino, causados por 

buques en las zonas cubiertas de hielo dentro de los limites 

de la zona económica exclusiva .•• •. 

En la Sección 9, establece reglas sobre responsabilidad, 

donde el articulo 235 contiene la prescripción fundamental en 

orden a que "los Estados son responsables del cumplimiento de 

sus obligaciones Internacionales, relativas a la protección y 

preservación del ambiente marino ••• •, de conformidad con el 

derecho internacional. El mismo precepto dispone que "los 

Estados asegurar!n que sus sistemas jurldicos ofrezcan recur

sos que permitan la pronta y adecuada indemnización u otra 

reparación de los da~os causados por la contaminación del 

medio marino por personas naturales jurldicas bajo su 

jurisdicción". El referido precepto también establece que "a 

fin de asegurar una pronta adecuada Indemnización de todos 

los daños resultantes de la contaminación del medio marino, 

los Estados cooperar!n en la aplicación del Derecho Interna

cional existente y en el ulterior desarrollo del derecho 

Internacional relativo a las responsabilidades y obligaciones 

relacionadas con la evaluación de los daños y su indemnización 

y a la solución de las controversias conexas, as! como, 

cuando proceda, a la evaluación de criterios y procedimientos 

para el pago de una indemnización adecuada, tales como seguros 

obligatorios o fondos de indemnización". 
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La Sección 10 de esta Parte XII, contiene disposiciones 

sobre la inmunidad soberana, en el sentido de que sus disposi

ciones relativas a la protección y preservación del medio 

marino, no se aplicarán a Jos buques de guerra, naves auxilia

res, otros buques o aeronaves pertenecientes o util Izados por 

un Estado y utilizados a Ja sazón únicamente para un servicio 

público no comercial (articulo 236). 

Finalmente la Sección 11 de esta Parte XII, se refiere a 

las obligaciones contraldas en virtud de otras Convenciones 

sobre protección y conservación del medio marino, prescribien

do con ese objeto que las disposiciones de esta Parte XII no 

afectarán tales convenciones, ni los acuerdos que puedan cele

brarse para aprobar los principios generales de Ja propia Con

vención. 

La Convención también agrega que las obligaciones especi

ficas contra!das por los Estados en virtud de convencio

nes especiales con respecto a la protección y preservacion 

del medio marino, deben cumplirse de manera compatible con 

Jos principios y objetivos generales de Ja Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (articulo 237). 

La parte XII de la Convención, consta de un total de 45 

articulas repartidos en 11 secciones. 
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La Convención est! inspirada en la conveniencia de 

establecer, con el debido respeto de la soberanla de todos 

los Estados, un orden jurldico para los mares y océanos que 

facilite la comunicación internacional y promueva los usos 

con fines pacificas de los mares y océanos, la utilización 

equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, ·la protec

ción y la preservación del medio marino y la conservación de 

sus recursos vivos. 
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3.2. COOPERAC!ON MUNDIAL Y REGIONAL PARA PREVENIR LA 
CONTAM!NAC!ON MARINA. 

Es Indudable e innegable, que sin cooperacl6n de los 

Estados, no serla posible llevar a cabo las medidas pertinen

tes y necesarias para prevenir la contaminación del medio 

marino, ya que el cumplimiento de la Convenci6n por parte de 

un solo Estado, pero sin la cooperación de los dem!s Estados, 

no dar!a lugar a un control efectivo de la contamlnacl6n del 

mar. Y aunque lo anterior es bastante lógico, es necesario 

que tal postura de cooperación sea establecida en el Convenio 

a tratar, para que quede clara la postura de los Estados 

contratantes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar de 1982. 

En este sentido, en la Sección 2 de la Parte Xll del 

Convenio, artrculos 197 a 201, se prescribe la cooperación a 

nivel mundial y regional, con el objeto de proteger y preser

var el medio marino, estableciendo reglas sobre la notifica-· 

ci6n de danos inminentes o reales, para lo cual los. Estados 

deberán notificar de inmediato a otros Estados que consideren 

a su juicio que puedan resultar afectados por esos danos, y 

también notificarles a las organizaciones Internacionales que 

sean competentes. 

Lo anterior significa, que si un Estado tiene ya conoci

miento cierto de que el medio marino por alguna circunstancia 
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se encuentra en pel !gro de sufrlr daños por contaminación, o 

bien, ya los haya sufrldo, debe notiflcarlo a !os Estados que 

pudieran resultar afectados con dicha contaminación, lo cual 

se traduce en una cooperación de comunicación de los hechos o 

circunstancias de que tiene conocimiento un Estado al notifi

carlo a otro, o bien, a otros Estados. 

En el caso de que efectivamente un Estado tenga el 

conocimiento de que el medio marino ha sufrido daños por 

contaminación y ya lo han notificado a los Estados afectados 

por la mlsma, éstos en la medida de sus posibilidades y con 

la ayuda por parte de las organizaciones internacionales 

competentes, cooperaran en todo lo que sea posible y esté a 

su alcance, para eliminar los efectos de la contaminación del 

!rea afectada y prevenir o reducir en su caso, al mlnimo los 

daños sufridos del medio marino en cuestión. Para lo anterior, 

los Estados e!aborar!n y promoveran en común planes de emer

gencia para hacer frente a incidentes de contaminación marina, 

es decir, que la cooperación de otros Estados y de organismos 

internacionales, debe ir seguida de un plan de emergencia 

elaborado por los Estados afectados por contaminación marina. 

Las organizaciones internacionales tomaran las medidas 

apropiadas para garantizar, dlrectamente o en estrecha coope

ración entre si, el compl !miento efectivo de sus funciones y 

responsabilidades (articulo 278). 
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La cooperación a la que se refiere la Sección 2, Parte 

XII de la Convención, también ser! observada para promover 

estudios, realizar programas de investigación cientlfica, 

fomentar el intercambio de la información y datos que se 

obtengan sobre la contaminación marina por parte de los 

Estados parte de ~sta Convención. Lo anterior significa, que 

los Estados no sólo en caso de haberse sufrido una contamina

ción, sino aón sin haberla, deben cooperar en estudios, 

programas, etcétera, para prevenir o en su caso reducir la 

contaminación marina, ya que. con el intercambio de datos, ast 

como de investigaciones conjuntas, es mas factible encontrar 

programas m!s adecuados y m!s ricos en información y asisten

cia técnica; para el mismo fin de cooperación, los Estados 

procuraran participar de manera activa en \os programas 

mundiales y regionales que vayan encaminados a obtener los 

conocimientos necesarios para evaluar la naturaleza el 

alcance de la contaminación, la exposición a ella, su trayec

toria, as! como sus riesgos y sus remedios también. 

De acuerdo con la información y datos obtenidos como 

resultado de la cooperación entre los Estados para elaborar_ 

programas estudios clentlf icos, cooperaran los Estados 

directamente, o bien, por conducto de las organizaciones 

Internacionales competentes, en el establecimiento de crite

rios cientlficos apropiados para formular y elaborar reglas, 
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esUndares, practicas y procedimientos recomendados, destina

dos a prevenir, reducir y controlar la contaminación marina. 

Es necesario hacer mención de la cooperación de los 

Estados y de !as organizaciones internacionales, que brindaran 

a los Estados en desarrollo en cuanto a promover programas de 

asistencia técnica, cientlflca, educativa y de otra !ndole 

para la protección y preservación del medio marino, as! como 

para prevenir, reducir y cor1trolar la contaminación marina 

(articulo 202). 

Las organizaciones Internacionales competentes daran 

trato preferencial a los Estados en desarrollo, en cuanto a 

asignaciones de fondos, asistencia técnica y utlllzaclón de 

servicios especializados, para prevenir, recudir y controlar 

la contaminación marina, o bien, para reducir lo mas posible 

sus efectos. 

En cuanto la cooperación Internacional, la Convención· 

sobre el Derecho del Mar, senala que tanto los Estados, como 

las organizaciones Internacionales competentes deberan fomen

tar dicha cooperación para la investigación clentlflca marina, 

con fines pacificas, conforme al principio del respeto de la 

soberanla, de la jurisdicción y del beneficio mutuo. En este 

orden de Ideas, y sin perjuicio de los derechos y deberes de 

los Estados, un Estado dara a otros Estados, oportunidad de· 
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información necesaria, bien, dara su 

cooperación, para prevenir y controlar los daños a Ja salud, 

Ja seguridad de las personas y al medio ambiente (articulo 242). 

La forma en que los Estados y las organizaciones interna

cionales competentes habrfo de cooperar, sera mediante acuer-

dos bilaterales o multilaterales para Ja creación de condicio

nes favorables para real izar investigaciones cientlflcas 

marinas y en Ja Integración de esfuerzos de Jos cientlficos 

para estudiar Ja naturaleza, as! como de interrelaciones de 

Jos fenómenos y procesos que tienen Jugar en el medio marino 

(articulo 243). 

Mediante publicación y difusión por los conductos adecua

dos acerca de Información sobre Jos principales programas 

propuestos y sus objetivos, al igual sobre resultantes de 

investigación cient!flca marina, Jos Estados y organizaciones 

Internacionales competentes, facll !taran el conocimiento de 

los mismos a otros Estados (articulo 244), especialmente 

los Estados en desarrollo. 

La cooperación internacional para el desarrollo y Ja 

transmisión de tecnolog!a marina se llevara a cabo, cuando 

sea factible y adecuado, mediante Jos programas bilaterales, 

regionales multilaterales existentes, as! como mediante 

programas ampliados o nuevos para facilitar la Investigación 
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científica marina, transmisión de tecnologla marina, especial

mente en nuevos campos y la flnanciacl6n Internacional 

apropiada de la lnvestlgaci6n y el aprovechamiento de Jos 

océanos; resumiendo, se puede decir, que las formas de coope

ración internacional, serfo mediante programas bilaterales, 

regionales o multilaterales, según sea el caso. 

La cooperación Internacional resulta imprescindible con 

respecto a Ja contamlnaci6n del medio marino. 

Ningún Estado escapa a los efectos nocivos de Ja contami

nación del mar y es por ello, que deben contribuir a dismi

nuirla y a erradicarla. 
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3.3. REGLAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PREVENIR, 
REDUCIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACION DEL MEDIO MARINO. 

Como ya se habla mencionado en el punto 3.1. de este 

capitulo, en cuanto a la legislación medidas de ejecución 

nacionales, con las reglas, est.!ndares, prktlcas y procedi

mientos de carActer internacional, la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, evita una 

dualidad de regfmenes que pueda crear dificultades la 

navegación internacional y busca un equilibrio entre las 

jurisdicciones del Estado ribereño, del Estado del pabellón y 

del Estado del puerto en el que se encuentre voluntariamente 

el buque. 

Al delimitar el campo de la legislación nacional y de 

las normas internacionales, la Convención considera por. 

separado las distintas fuentes de contaminación, estableciendo 

para cada supuesto el grado en que la legislación nacional 

puede apartarse de las normas internacionales. En este orden· 

de ideas el artfculo 207 dispone que los Estados pueden 

dictar leyes y reglamentos "teniendo en cuenta" las reglas y 

estAndares, las prActicas y procedimientos recomendados que 

se hayan convenido Internacionalmente, en el caso de la 

contaminación marina procedente de fuentes terrestres, inclui

dos los rios, estuarios, tubertas y estructuras de desagOe. 

El mismo articulo 207, señala que para el caso de conta-
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minación marina procedente de fuentes terrestres, los Estados 

tomarAn las medidas necesarias para prevenirla, reducirla y 

controlarla procurando armonizar sus pollticas al respecto en 

el plano regional apropiado. 

Los Estados, actuando por conducto de las organizaciones 

internacionales competentes o de una conferencia dlplom!tlca, 

procuraran establecer reglas y estandares, as! como practicas 

y procedimientos recomendados, mismos que seran reexaminados 

con la periodicidad necesaria, de carácter mundial y regional, 

para prevenir, reducir y controlar la contaminación marina 

procedente de fuentes terrestres; las reglas, estandares, 

leyes, y practicas, lncluiran disposiciones para reducir Jo 

más posible la evacuación de sustancias tóxicas, perjudiciales, 

nocivas y persistentes del medio marino. 

En cuanto a la contaminaci6n resultante de actividades 

relativas a los fondos marinos, Jos Estados ribereftos dictaran 

leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar dicha 

contaminación, as! como de Ja resultante de las islas artifl· 

ciales, instalaciones y estructuras bajo su jurisdicción de 

acuerdo a los artlculos 60 y 80 de la Convención; dichas 

Je yes, reg 1 amentos y proced i mi en tos, podrán establecerse a 

nivel mundial y regional por los Estados y los organismos 

internacionales competentes, o bien, por medio de una confe

rencia diplomAtica, mismos que se reexaminar4n con la perlodl-
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cidad necesaria (articulo 208). 

El articulo 209, señala que se establecerán normas, 

reglamentos y procedimientos para prevenir, reducir y contro

lar la contaminación marina resultantes de actividades en la 

Zona, mismas que se reexaminarán periódicamente; dichas 

actividades pueden ser las que realicen buques o desde Insta

laciones, estructuras y otros dispositivos que enarbolen su 

pabellón, estén inscritos en su registro u operen bajo su 

autoridad. 

Tales reglas, no serán menos eficaces que las de carácter 

1 nternac lona l. 

En relación la contaminación por vertimiento, los 

Estados dicarán leyes y reglamentos para prevenir, reducir y 

controlar dicha contaminación en el medio marino, tomando 

otras medidas necesarias para tal efecto, pero tales leyes, 

reglamentos medidas garantizarán que el vertimiento no se 

realice sin autorización de las autoridades competentes de 

los Estados. Para prevenir, reducir y controlar esa contamina

ción, los Estados por conducto de las organizaciones interna

cionales competentes por una conferencia diplomática, 

procurarán establecer reglas, estándares, prácticas y procedi

mientos, los cuales serán reexaminados periódicamente y que 

serán a nivel mundial y regional. 
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El vertimiento en el mar territorial, en la zona económi

ca exclusiva o sobre la plataforma continental no se realizarA 

sin previo consentimiento expreso del Estado ribereño, el 

cual tiene el derecho de autorizar, regular y controlar ese 

vertimiento tras haber examinado la cuestión con otros Estados 

que, por razón de su situación geogrH!ca, puedan ser afecta

dos por dicho vertimiento; dichas leyes, reglamentos y medidas 

nacionales, no serAn menos eficaces que las reglas y estAnda

res Internacionales (articulo 210). 

Sobre la contaminación causada por buques (articulo 

211), los Estados por conducto de las organizaciones interna-

c!onales :ompetentes por una conferencia diplomAtica, 

establecerAn reglas y estAndares de carActer Internacional, 

para prevenir, reducir y controlar la contaminación marina y 

promoverAn de Igual forma, sistemas de ordenación del trHico 

destinados a reducir al m!nimo riesgos de accidentes que 

puedan provocar la contaminación del medio marino, incluido 

el l ttoral, o afectar de manera adversa por efecto de la . 
contaminación, intereses conexos de los Estados ribereños; 

dichas reglas y estAndares se reexaminarAn periódicamente. 

Los Estados dictarAn leyes y reglamentos para prevenir, 

reducir controlar la contaminación marina causada por 

~úques que enarbolen su pabellón o estén matriculados en su 

territorio; tales reglas, tendrAn el mismo efecto que las 
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Internacionales. 

Los Estados que establezcan requisitos especiales para 

prevenir, reducir y controlar la contamlnaciOn marina, como 

condlclOn para que los buques extranjeros entren en sus puertos 

o en sus aguas Interiores o hagan escala en sus terminales 

costa afuera, darán la debida publicidad a esos requisitos 

los comunlcarAn a la organlzaclOn internacional competente. 

Cuando dos mAs Estados rlberenos establezcan esos 

requisitos de manera Idéntica en un esfuerzo por armonizar su 

polltlca, la comunicaciOn lndicarA cuales son los Estados que 

participan en esos acuerdos de cooperaciOn. Todo Estado 

exlgirA al capltAn de un buque que enarbole su pabellOn o 

esté maticulado en su territorio que, cuando navegue por el 

mar territorial de un Estado participante en casos de acuerdos 

de cooperaclOn, comunique, a petlclOn de ese Estado, si se 

dirige a un Estado de la misma reglOn que participe en esos 

acuerdos de cooperaclOn, y en caso afirmativo, que Indique si 

el buque reúne los requisitos de entrada a puerto establecidos 

por ese Estado, todo lo anterior, sin perjuicio del ejercicio 

por el buque de su derecho de paso inocente. 

Las reglas y estAndares Internacionales, deben comprender 

los relativos la pronta notlflcaclOn a los Estados rlberenos 

cuyo 1 ltoral o Intereses conexos puedan resultar afectados 

por incidentes de contamlnaclOn causada por buques, Incluidos 

..... ¡ 
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accidentes marltlmos, que ocasionen o puedan ocasionar des

cargas. 

El articulo 212, prescribe que para prevenir, reducir y 

controlar 1 a contaminación marina desde la atmósfera o 

través de el la, los Estados dlctar4n leyes y reglamentos 

apl !cables al espacio aéreo bajo su soberanla y a los buques 

o aeronaves Que enarbolen su pabel Ión o estén inscritos en 

su registro, teniendo en cuenta las reglas y est!ndares, as! 

como las prktlcas y procedimientos recomendados, convenidos 

Internacionalmente y la seguridad de la navegación aérea. 

Asimismo, los Estados por conducto de las organizaciones 

internacionales competentes, o de una conferencia dlplom4tica, 

procurarán establecer en los planos mundial y regional, 

reglas y estfodares, pr4ctlcas y procedimientos recomendados, 

para prevenir, reducir y controlar esa contaminación. 

Es importante senalar que los Estados al tomar medidas· 

necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación 

marina causada por las fuentes ya mencionadas, deber4n ser 

medidas compatibles con esta Convención sobre derecho del 

mar, y que también al tomar dichas medidas, éstas deberan 

garantizar que las actividades bajo su jurisdicción o control, 

se realicen sin causar perjuicios por contaminación a otros 

Estados y a su medio ambiente, as! como, garantizar con 
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dichas medidas, que la contaminación causada por incidentes 

o actividades bajo su jurisdicción o control no se extienda 

mas alla de las zonas donde ejercen derechos de soberanfa. 
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3.4. ANALISIS DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA 
CONTAMINACIDN POR BUQUES DE 1973. 

BREVES CONSIDERACIONES. 

Según Ja JMCO NEWS, revista de la Organización lntergu

bernamental Harltima Consultiva (Magazine of the lnter-Govern

mental Marltime Consultive Organization), en un reportaje 

denominado "En donde se ha derramado Petróleo: 1962-1978'', 

nos dice que nadie habla investigado acerca de cuanto petróleo 

se ha derramado en el mar por buques tanque, aunque la canti

dad es de millones de toneladas. En el mapa se Indican algunos 

de los lugares en donde han ocurrido los peores accidentes en 

buques petroleros desde 1962; sólo se han incluido incidentes 

en los cuales el derramamiento ha sido aproximadamente 5,000 

toneladas o mas, aunque la lista probablemente esté incompleta. 

Los informes de contaminación se miden por el petróleo 

que alcanza la costa, no por el que queda en el mar. 

Huchos accidentes en los cuales se han derramado 

grandes cantidades de petróleo (incluyendo buques que se han 

hundido), no se han registrado por haber ocurrido en alta 

mar, con efecto poco visible o apenas identificable en el 

dano al medio ambiente. 

Algunos incidentes conocidos se han omitido pues 
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s l bien ocurrieron cerca de la costa, los efectos no se 

vieron inmediatamente y la cantidad total derramada no excedi6 

de 5,000 toneladas. 

Las cantidades de petr6leo vertido no se conocen exacta

mente y en algunos casos s6lo se muestran aproximaciones. 

Por estas razones no deberA de tomarse el mapa como una 

estadlsttca exacta de los peores accidentes petroleros del 

mundo, pues s6lo indican la extensi6n geografica contaminada 

por barcos siendo una muestra de la escala del problema. 

IMCO's Maritime Safety Committee (El Comité para la 

Seguridad Marltima de la Organizaci6n lntergubernamental 

Marlttma Consultiva), ha adoptado nuevas rutas para buques 

petroleros a fin de traer cargas peligrosas a una distancia 

segura de las costas francesas. 

Esta medida se adopt6 a partir del 1' de Octubre de 

1978. 

Esta declsi6n se tom6 por la 'MSC" (Maritlme Safety 

Committee), después del desastre del Amoco CAdlz. (59) 

(59).- IMCO NEWSM<>;¡azlne of the lnter-Governmental Marltlme Consultatlve 
Organlzatlon. Numer 1' 1979. 
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CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION 
POR BUQUES DE 1973. 

Es precisamente de las reuniones de la Organización 

Mar!tlma Internacional (antes OCM!) que surge este Convenio, 

celebrado en Londres el 2 de noviembre de 1973, con la inter

vención de 79 paises, encontrAndose México entre ellos. 

Este Instrumento estA integrado por 20 articulas, 

anexos y 2 protocolos con sus apéndices respectivos, que 

tratan de problemas especificas. 

Según Rodolfo Cruz Miramontes, la Convención resulta ser 

"la mas completa, mAs exhaustiva y mAs técnica sobre la conta

minación del mar desde buques; pocos tratados destinados a 

afianzar una acción coercitiva y preventiva a nivel interna

cional tienen la magnitud y la extensión de esta convención". 

( 60). 

Esta Convención tiene el propósito de eliminar por 

completo la contaminación intencional del medio marino por 

hidrocarburos otras sustancias perjudiciales, asi como 

también reducir a un m!nlmo de descarga accidental de tales 

sustancias, para lo cual preceptuarA reglas de alcance univer

sal, y que tales reglas no se limiten de manera exclusiva a 

la contaminación causada por hidrocarburos. 

(60).- Citado por Cruz Miramontes Rodolfo. "La Contaminación de las Aguas 
Mar!timas mas alla de las Fronteras Nacionales y el Derecho". 
Cuaderno del Instituto Matlas Romero de Estudios Diplomaticos. Pag. 79. 
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La Convención, preceptúa en su articulo 18, el Fomento 

de la Cooperación Técnica, de esta manera las partes en el 

Convenio en consulta con la OMI y otros órganos internaciona

les y con la asistencia y coordinación del Director Ejecutivo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), fomentarA la prestación de ayuda, para adoptar 

medidas y disposiciones encaminadas a prevenir la conta

minación. 

Los Anexos se ocupan de diversas causas de contaminación. 

En cuanto al anexo denominado "Reglas para Prevenir la 

Contaminación por Hidrocarburos", senala que debe entenderse 

por tal, al petróleo en todas sus manifestaciones, incluyendo 

crudos y petróleo, fue! oil; ademas senala terminologla 

técnica al respecto. 

Se dispone la prohibición de toda descarga de hidrocar-

buros o de mezclas oleosas, en el mar desde buques, menos 

que ésta sea realizada fuera de una zona especial, o bien, 

mAs allA de 50 millas marinas de la tierra mAs próxima. 

Oe acuerdo con la Convención, uno de los métodos 

seguir para evitar la contaminación en zonas especiales, es 

que mientras los buques se encuentren en una zona especial 

(Mar HediterrAneo - Mar Rojo), éstos retendrAn a bordo 

todos los residuos y fangos de hidrocarburos, lastres conta-



- 92 -

minados aguas de lavado de tanque, para descargarlos 

únicamente en instalaciones de recepción; sin embargo tal 

señalamiento no es factible de operar, si tal descarga fuera 

necesaria para proteger la seguridaa del buque o para proteger 

la vida humana en el mar. 

Existe la posibilidad de Instalarse como medidas anticon

tamlnantes, el obligar que los buques lleven tanques para 

residuos de hidrocarburos, as! como también instalaciones de 

bombas, tuberias y dispositivos de descarga a bordo de los 

petroleros, estableciéndose también el hecho de que los 

buques deber&n llevar a cabo un libro de registro de hidro

carburos, en el cual se llevar& un control de cualquier 

descarga ya sea de hidrocarburos o de mezcla oleosa, sea de 

manera accidental o no, explicando las circunstancias de la 

misma, as! como las razones de que ocurriera. 

También se establecen reglas para prevenir la contamina

ción por sustancias nocivas liquidas transportadas a granel, 

reglas aplicadas generalmente 

dichas 'ustancias. 

buques que transportan 

Pueden clasificarse en diferentes categorias las sustan 

c1as nocivas liquidas, que pueden crear riesgos tanto para 

la vida acu&tica como para la vida humana, y que son las 

siguientes: 
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- Sustancias moderadamente tóxicas para la vida acuHica o 

bien que alteren el sabor o el olor de los alimentos de 

origen marino. 

- Sustancias ligeramente tóxicas o que pr4cticamente no son 

tóxicas para la vida acuattca. 

Teniendo en consideración lo anterior, si se descargan 

dichas sustancias en el mar, supondr!an un riesgo para los 

recursos e trian en perjuicio grave de Jos alicientes recrea

tivos o de los usos legítimos del mar, lo cual justifica la 

aplicaci6n de medidas rigurosas contra la contaminación como 

la prescripción para reducir a un m!nimo la contaminación 

accidental de dichas sustancias en el mar. 

Es menester mencionar que ya es regulada la prevención 

contra la contaminación causada por basuras de los buques, 

entendiéndose por "basuras•: toda clase de restos de víveres, 

salvo el pescado fresco, as! como los residuos resultantes 

de las faenas domésticas y trabajo rutinario del buque, 

entre las reglas que se deberAn para tal fin se encuentra la 

de la prohibici6n de arrojar al mar toda materia pUstica, 

productos de papel, trapos, vidrios, metales, etc •• Sin 

embargo, si se trata de restos de comida, éstos pueden 

desalojarse a una distancia mlnima de 12 millas de la tierra 

mAs próxima. No obstante, se permitir! eliminar desechos 

arrojSndolos por Ja borda sí ello fuera necesario para 

proteger la seguridad del buque y de las personas que lleve 
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bordo para salvar vidas humanas en el mar. 

Este Convenio (entre otros) pone de manifiesto que la 

Organizaci6n Har!tima Internacional, gracias a su labor en 

materia de protecci6n del medio marino, la ha enriquecido, 

dando creacl6n a varios Convenios internacionales que regla

mentan las actividades tendientes al control y prevenci6n de 

la contaminaci6n de las aguas marinas. 

Este es un esfuerzo m.ls a nivel mundial, para proteger 

al medio marino de la contaminacl6n, tanto su prevenci6n 

como su control. 

Resulta as!, que el Convenio Internacional para prevenir 

la Contaminacl6n por buques (HARPOL 73), constituye el 

resultado de la Conferencia Internacional celebrada en el 

seno de la OMl, donde su marco normativo se encuentra delimi

tado por la Convenci6n de las Ilaciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar y sus prescripciones se vinculan técnicamente 

con el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar (SOLAS), al igual que con el Convenio de 

Vertimiento de Londres de 1972, referido éste último a la 

disposicl6n de residuos terrestres o incineración de los 

mismos en el mar. 

La primera parte del Convenio Internacional para Prevenir 

la Contaminaci6n del Mar por Buques, se refiere en diferentes 
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articules (que hacen a la parte formal), la forma de 

ratificación del Convenio, procedimientos de enmiendas, 

tratamiento de transgresiones, Anexos obligatorios y faculta

tivos, denuncias y otros. 

La segunda parte de dicho Convenio, contiene mOltlples 

Reglas que abordan cuestiones esenciales de diseno y equipa

miento, inspecciones y certificaciones de los buques, que 

constituyen el objeto fundamental a tratar en este breve 

an~lisis. 

Corresponde destacar que los requisitos de diseno y 

equipamiento de los buques, Impuestos por este Convenio 

MARPOL 73 debe considerarse en forma conjunta con las modifi

caciones efectuadas al mismo, luego de una nueva Conferencia 

celebrada en la Organización Marltlma Internacional en el 

ano de 1978, que se conoce con el nombre de Protocolo 78 a 

di cho Convenio, razón por lo que a esta conj une l6n Conve

nio-Protocolo se denomina MARPOL 73/78. 

Es necesario diferenciar el Protocolo ya mencionado de 

1978, de los Protocolos 1 y 11 que también forman parte del 

Convenio MARPOL 73 y que tratan aspectos referidos a "Olspo

siciones para formular los informes sobre sucesos relaciona

dos con sustancias perjudiciales" (Protocolo 1) y "Arbitraje" 

(Protocolo 11), los cuales no serfo materia de anAllsis en 
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el presente trabajo. (61) 

El Convenio MARPOL 73/78 introduce distintas modificacio

nes en el diseño y equipamiento de los buques, que se apre

cian en sus cinco Anexos que a continuación se enuncian: 

Anexo 1: Reglas para prevenir la contaminación por hidro
carburos. 

Anexo 11: Reglas para prevenir la contaminación por sutan
cias nocivas liquidas transportadas a granel. 

Anexo 111: Reglas para prevenir la contaminación por sustan
cias perjudiciales transportadas por la vla marl
tima en paquetes, contenedores, tanques port~tiles, 
camiones cisterna o vagones tanque. 

Anexo IV: Reglas para prevenir la contaminación por 1 as 
aguas sucias de los buques. 

Anexo V: Reg 1 as para prevenir 1 a contaminación por las 
basuras de los buques. 

El Anexo 1 y 11, son de aceptación obligatoria para poder 

ratificar el Convenio. 

Pero el Anexo 11 no requiere hasta el presente, cambios 

sustanciales en los buques para adecuarse a las exigencias 

preventivas de la contaminación, las que por otra parte ya 

estaban contempladas en el Código para el Diseño y equipa

miento para buques que transporten productos qulmicos pe! i-

(61).- ALAMAR (Asociación Latinoamericana de Armadores). "Impacto de los 
Convenios Internacionales Preventivos de la Contaminación de las 
Aguas Y Sobre los Diseños y Equipamiento de los auques". Luis Este
ban Zsigmond. Vigésimo Segunda Asamblea General Ordinaria. 
Buenos Aires, Argentina, 26 a 29 de Noviembre de 1985. 
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grosos a granel con excepción de las descargas de residuos 

de los tanques bajo linea de flotación y hacia popa de las 

tomas de mar. En base a las enmiendas del año de 1983 al 

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 

en el Mar (SOLAS 74), se ha establecido una división del 

Código señalado con requisitos diferenciados para que buques 

tanque existentes o nuevos, recibiendo aquél de aplicación a 

buques tanque nuevos la denominación de Código Internacional 

para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten 

Productos Qulmicos Peligrosos a Granel. 

Recapitulando, es necesario profundizar el anUisis de 

las Reglas del Anexo 1, por ser el de mayor incidencia en el 

diseño y equipamiento de Jos buques preventivo de la contami

nación de las aguas, recordando que dicho Anexo, trata de las 

Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos. 

El an~lisis del mismo a Jos fines de determinar el diseño 

y equipamiento de cada buque,resulta sumamente complejo Jo 

que ejemplifica en el hecho de que a nivel internacional se 

desarrolla la tarea de elaboración de "Normas de Interpreta

ción Uniformes" del Anexo J. 

Por lo anterior, se propone seguir un criterio para 

establecer los requisitos que disponen sus diferentes Reglas 

mediante un diagrama ordenador. 
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Adem4s cabe hacer una reflexiOn sobre el mejor aprovecha

miento técnico de Jos buques que posibilita el Convenio 

MARPOL 73/78 por medio del dise~o de buques tanque que simul

taneamente pudieran cumplir con los requisitos de Jos Anexos 

1 y 11 del mismo. 

Igualmente serla deseable procurar recomendaciones que 

permitan a los representantes de los distintos paises Latino

americanos emprender una acciOn mancomunada dirigida a promo

ver una resoiuciOn en la OrganizaciOn Harltima Internacional 

similar a la adoptada en relaciOn a los procesos de enmiendas 

del Convenio SOLAS 74, que tienda a evitar nuevas modificacio

nes al Convenio MARPOL 73/78 que no ostenten justificativos 

de peso y reales lmplicancias técnicas en la prevenciOn de Ja 

contamlnaclOn del mar. 

El 17 de noviembre de 1983 se aprobO la ResoiuciOn A.543 

(13), denominada "PrecisiOn de los Hidrocarburos", donde la 

Asamblea hace las siguientes consideraciones: 

- Las Partes en el Convenio MARPOL 73/78, se han obl lgado a 

dar efectividad a lo ali! dispuesto para prevenir la conta

minaciOn marina. 

- A partir del 2 de octubre de 1983, segOn Anexo 1 del HARPOL 

73/78, todo petrolero nuevo habr4 de ir provisto de un 

sistema de vigilancia y control de las descargas de hidro

carburos. 
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- La Asamblea exhorta al Comité de Protección del Medio 

Marino que prosiga sus esfuerzos que tiendan a mejorar la 

presiclón de sistemas de vigilancia y control de descargas 

de hidrocarburos. 

- SegGn lo dispone el Anexo !, las descargas de hidrocarburos, 

no constituyen por si.mismas prueba suficiente de Infraccio

nes, sino que habra que analizarlos junto con otros elemen

tos de prueba, para considerar la posibilidad de proceder 

contra el buque del que se presuma que ha infringido una o 

varias prescripciones relativas a las descargas. 

Todas las medidas de seguridad que son reguladas por la 

Convención 1 nternac i ona 1 para Prevenir 1 a Contaml nac iOn por 

Buques, que ademas incluyen exigencias de diseno, equipo, 

inspecciones, que corresponden a cada buque, no han sido 

perfeccionadas en su totalidad y seguramente nunca sean 

medidas totalmente eficaces para evitar accidentes de buques 

petroleros, ya que, en un accidente donde se derramen hidro-. 

carburos, puede provenir de distintas causas (por ejemplo, un 

error humano) aGn cuando el diseno, el equipo o la vigilancia, 

cumplan todos los requisitos de seguridad previstos en el 

Convenio. 

Como ej emp 1 o de 1 anter i ar comentado, debe mene! onarse e 1 

accidente del buque petrolero Exxon Valdez, ocurrido el 24 de 
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marzo de 1989, el cual fue calificado por los mismos medios 

de comunicación, como "El Oesastre Ecológico mas grande, 

provocado por un buque". 

De este accidente no existen cifras exactas, pero puede 

hablarse de aproximadamente un derrame de petróleo de 240,000 

barriles y que segQn el Servicio de Guardacostas dijo haber 

abarcado una superficie de 80 Km2 , pero que otra versión 

proveniente de funcionarios de Alaska, se habló de 130 Km 2 de 

superficie. 

AOn cuando las cifras no son exactas, el derrame de 

petróleo continuó, ya que el buque llevaba alrededor de 1.2 

millones de barriles de crudo. (62) 

La causa del accidente, no ha sido totalmente confirmada 

legalmente a la fecha (Abril 1989), pero segOn el vocero de 

la empresa propietaria del Buque (Exxon Shlpplng Co.), senaló 

que el capit!n no se hallaba en el punto de mando cuando el. 

buque encalló en un arrecife (frente al puerto de Estados 

Unidos) al tratar de esquivar flotantes de hielo y que el 

tercero en abordo dlrlgla la navegación sin estar habilitado 

(63) 

(62) y (63).- El Universal. Hartes 28 de Marzo de 1989. 
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Mientras legalmente no se aclare la causa real del 

accidente, estaremos quizA frente a especulaciones. 

Oe accidentes anteriores, se 

igualmente con este accidente mAs 

ha tomado experiencia, 

reciente, surgirAn otras 

propuestas que mejoren las medidas ya existentes, aunque Jo 

que no podemos dejar de tomar en cuenta es Ja factibilidad de 

existir el ''error humano". 
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3.5. PROTOCOLO RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA 
PREVENIR LA CONTAMINACION POR BUQUES. 

La OMI (antes OCMI), en la Conferencia Internacional 

celebrada en Londres del 6 al 17 de Febrero de 1978, acordó 

el Protocolo Relativo al Convenio Internacional para prevenir 

La Contaminación por Buques. 

Las partes de este Protocolo acordaron: 

- Que el Convenio Internacional para prevenir ia Contaminación 

por Buques de 1973, puede contribuir de manera decisiva a 

proteger el medio marino contra la contaminación ocasionada 

por buques. 

- Que es necesario dar mayor incremento a la prevención y con

tenclOn de la contaminación marina ocasionada por buques, 

especialmente por buques tanque. 

- Que es necesario aplicar tan ampliamente como sea posible, 

las Reglas para prevenir dicha contaminación, contenidas en 

el Convenio relativo. 

- Que el modo eficaz de lograr los objetivos ya mencionados, 

es la conclusión de un Protocolo relativo al mencionado 

Convenio. 

Este Protocoio se abrió a la firma en la sede de la 

Organización (OMl antes OCMI), a partir del I• de junio de 
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1978 hasta el 31 de mayo de 1979, pero después de esta fecha, 

se estlpul6 que continuarla abierto para el caso de adhesi6n 

por parte de otros Estados Interesados. 

El mismo Protocolo se~ala que podr!n constituirse en 

Partes los Estados mediante flrma sin reserva en cuanto a 

ratificacl6n, aceptaci6n o aprobacl6n, o bien, mediante firma 

a reserva de ratlficaci6n, aceptaci6n o aprobaci6n, seguida 

de ratlflcaci6n, aceptacl6n o aprobacl6n; también contempla 

como forma de constituirse en Parte del Protocolo, la forma 

de adhesi6n. Tanto la ratiflcaci6n, aprobacl6n como la adhe

si6n, deben efectuarse depositando el Instrumento que proceda 

ante el Secretario General de la Organlzacl6n (OMl). 

Se estlpul6 que entrarla en vigor el Protocolo, cuando 

por lo menos quince Estados cuya flota mercante combinadas 

representen no menos del cincuenta por ciento del tonelaje 

bruto de la marina mercante mundial que se hayan constituido 

en Partes, doce meses después de que se cumpla tal condlclon. 

Si con posterioridad a la fecha de entrada en vigor, 

se depositara cualquier instrumento de ratlficacl6n, acepta

cl6n, aprobaci6n o adhesi6n adquirir! efectividad tres meses 

depues de la fecha en que se deposit6. 

Todo instrumento de ratificación, aceptacl6n, aproba

ci6n o adhesi6n que se deposite con posterioridad a la fecha 
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en que una enmienda de este Protocolo se haya considerado 

aceptada, conforme al Convenio relativo, se considerar& 

referido al Protocolo en su forma enmendada. 

Se previ6 que el presente Protocolo podrA denunciarse 

por un Parte del mismo, en cualquier momento posterior a la 

explraci6n de un plazo de cinco años contados a partir de la 

fecha en que el Protocolo haya entrado en vigor para dicha 

Parte. Para que se efectúe la denuncia, deber& depositarse un 

instrumento de denuncia ante el Secretario General de la Orga

nizaci6n, surtiendo efectos cuando hayan transcurrido doce 

meses a partir de la recepci6n, por parte del Secretario Gene

ral de la Organizaci6n, de la notificaci6n, o bien, después 

de la expiraci6n de cualquier otro plazo m&s largo fijado en 

la notiflcacl6n. 

El Protocolo se depositar& ante el Secretario General 

de la Organizaci6n, por lo tanto, siendo éste el depositario, 

informar& a todos los Estados que hayan firmado el Protocolo 

o se hayan adherido al mismo, de cada nueva firma y cada 

nuevo dep6sito de instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n, 

aprobaci6n o adhesi6n, que se vayan produciendo y de la fecha 

en que se produzcan, as! como de la fecha de entrada en vigor 

ctel presente Protocolo. 

El depositario también informar& de todo dep6sito de 

in instrumento de denuncia del Protocolo, de toda declsi6n 
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tomada conforme al presente Protocolo. 

El depositario, en cuanto entre en vigor el Protocolo, 

remitira un ejemplar auténtico certificado de éste a la Secre

tarla de las Naciones Unidas con el fin de registro y publica

ci6n, conforme a la Carta de las Naciones Unidas (Articulo 

102 de la Carta). El Protocolo en cuesti6n, consta de nueve 

articulas. Las partes en este Protocolo, se obligan a hacer 

efectivas sus disposiciones y su Anexo, as! como del Convenio 

del que es relativo, debiéndose interpretar como un instrumen

to ünico, tanto el Convenio como el Protocolo. 

El Protocolo esU redactado en un solo ejemplar, en 

los idiomas español, francés, inglés y ruso, donde cada uno 

de Jos textos tendran la misma autenticidad. 

Las traducciones oficiales los idiomas aleman, 

arabe, italiano y japonés, se depositaron junto con el origi

nal firmado. 

Este Protocolo, viene a modificar cuestiones de conte

nido de la Convenci6n Internacional Para Prevenir Ja Contami

naci6n Por los Buques de 1973, siendo el Anexo 1, sobre 

Reglas Para Prevenir La Contaminaci6n Por Hidrocarburos, el 

que tiene modificaciones. 

En este Anexo i (Reglas Para Prevenir La Contaminaci6n 
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por Hidrocarburos), se refiere a las dimensiones y capacidad 

de los buques, as! como de transformaciones al mismo, que 

alterara su dlmensi6n o capacidad; cabe mencionar que un 

buque petrolero superior a 30,000 toneladas de peso, debe Ir 

provisto de tanques de lastre separado, y la capacidad de 

hte, se determinara de modo que el buque pueda operar con 

seguridad, sin tener que recurrir a utilizar los tanques para 

lastrar con agua. 

Según este Anexo 1, los buques nunca transportaran 

agua de lastre en los tanques de carga, excepto cuando las 

condiciones meteorol6glcas, el cap!Un del buque según su 

oplnl6n, sea necesario cargar agua de lastre adicional para 

mantener la seguridad del buque. 

Dentro de este mismo Anexo 1, preve e los Reconoc imlen

tos e Inspecciones completas de estructura, equipo, sistemas, 

accesorios, materiales del buque, para todo petrolero cuyo 

arqueo bruto sea Igual o superior a 150 toneladas y para cual

quier otro buque cuyo arqueo sea superior a 400 toneladas. 

Una vez que los buques son reconocidos e inspecciona

dos, se les expedlra un Certificado Internacional de Preven

cl6n de la Contamlnacl6n Por Hidrocarburos, para un periodo 

que no excedera de 5 a~os a partir de su fecha de expedici6n, 

pero perdera validéz dicho Certificado, si se hicieran modifi-
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caclones al buque de tal manera que afecten la construcci6n, 

equipo, sistemas, accesorios, otros, as[ como también 

perdera val idéz cuando el buque cambie su pabel 16n por el de 

otro Estado. 

Todo este Anexo 1, se ref.lere a reglas que los Buques 

deben seguir, tanto para su seguridad, como para la seguridad 

de los mares, que deben de conservarse limpios. 

Otras medidas de seguridad, son por ejemplo, el que 

los buques petroleros estén equipados con un hldrocarbur6metro, 

ademas, serAn provistos de un Manual de Operaciones. 

También el Protocolo, cuenta con Reglas Para Prevenir 

La Contaminaci6n Por Sustancias Nocivas Liquidas Transportadas 

A Granel (Anexo ll); Reglas Para Prevenir La Contamlnacl6n 

Por Sustancias Perjudiciales Transportadas Por Vla Marltlma 

en Paquetes, Contenedores, Tanques PortHiles Y Camiones Cis

terna o Vagones Tanque (Anexo 111); Reglas Para Prevenir L• 

Contaminacl6n Por Las Aguas Sucias Oe Los Buques (Anexo IV); 

Reglas Para Prevenir La Contamlnaci6n Por Las Basuras De Los 

Buques (Anexo V). 

Este Protocolo contiene las Reglas necesarias, para 

dar una mayor efectividad en la apllcaci6n del Convenio 

Internacional Para Prevenir La ContamlnaclOn Por Los Buques. 
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Todas las Reglas contenidas en el Protocolo, son 

medidas de seguridad para el buque en si mismo, pero sobre 

todo, para prevenir accidentes que causaran derrames de 

sustancias que alteren la naturaleza quimica de los mares, lo 

cual trae consigo modificaciones perjudiciales tanto para las 

aguas marinas, como para la vida acu6tica, ya que la regenera

ción de las aguas marinas de manera natural, podrla ser de 

siglos o incluso imposible, si se abusara de su capacidad 

regenerativa. 



C A P 1 T U l O 1 Y 

AESPONSABILIOAD Y CONTAMINACION DEL MAR 

4.1. Concepto de responsabilidad internacional. 

4.2. Responsabilidad internacional del Estado 
sin hecho !licito y la contaminaci6n marina. 

4.3. México y el problema del pozo lxtoc. 



CAPITULO IV 

RESPONSABILIOAD Y CONTAMINACION DEL MAR 

4.1. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL, 

El concepto de la palabra "responsab! 1 !dad" ha sido 

objeto de diversas controversias, as! como de diversas 

teor!as, sin embargo, los teóricos del Derecho, coinciden en 

se~alar que "responsabilidad" constituye un concepto jur!dl

co fundamental, aun cuando su uso también se da en otros cam

pos, ya que no es exclusivo en el campo jur!dlco. 

"Responsabilidad" proviene de "respondere" que significa 

inter alia (prometer, merecer, pagar); "responsal!s" significa 

"el que responde"; de modo mas restringido, "responsum" (res

ponsable) significa "el obligado a responder de algo o de 

alguien". 

El uso de la palabra "responsabilidad" en el lenguaje 

ordinario es mas amplio, aunque esta relacionado con el 

significado originario de "respondere", as!, la palabra "re! 

ponsabilldad" puede distinguir diversos sentidos: 

1) como deberes de un puesto o cargo; 

2) como causa de un acontecimiento; 

3) como reacción, merecimiento, respuesta; 

4) como capacidad mental (ser responsable de sus actos). 
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En cuanto al significado de •responsabilidad' como 

reacci6n, merecimiento o respuesta, es el que recoge la 

dogmatica jur!dica, ya que, como Jo indica Hans Kelsen, un 

individuo es responsable cuando, de acuerdo con el orden 

jur!dico, es susceptible 1e ser sancionado. (64) 

De acuerdo a lo anterior, la responsabilidad presupone 

un deber del cual debe responder un sujeto, pero no debe 

confundirse con él; el deber u obl igaci6n es la conducta que 

según el orden jur!dico, debe hacerse u omitirse y quien 

debe hacerlo u omitirlo es el sujeto obligado y Ja responsa

bilidad presupone esta obligaci6n. 

La responsabi i idad también aparece, cuando no se cumple 

un deber, o cuando se comete un hecho ll!clto, entonces el 

sujeto tiene la obligaci6n de no danar, ya que de hacerlo, 

serA responsable del dano inferido. 

La responsabilidad denota deberes jur!dlcos que corres-

pon de cump 1 ir una persona en un contexto determinado o 

como sugesti6n a una sanci6n por situaciones en que los suje

tos deben responder jur!dicamente de algún dano. 

(64).- Diccionario Jur!dico Mexicano. Instituto de Investigaciones 
Jur!dicas. Editado por Ja UNAM y Porrúa. Méx. 1988 p!g. 2824 y 2825. 
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Existen dos formas de aplicar la responsabilidad: 

1. En cuanto a la responsabilidad por culpa, donde la aplica

cion de sanciones al individuo considerado responsable, 

supone •culpa" por parte del autor del hecho !licito. 

Es decir, que las consecuencias de sanc!On se aplican al 

responsable s6lo cuando el autor del hecho !licito tuvo 

la intenci6n de cometerlo o que habiéndolo previsto no lo 

impidiera. 

2. En cuanto a la responsabilidad objetiva, no es importante 

la culpa del autor, pues basta que el hecho !licito se 

realice (con o sin culpa del autor) para que se apliquen 

las consecuencias de sanci6n al individuo considerado 

responsable. 

La Responsabilidad Internacional es la instituciOn 

Jurldica por la cual, todo Estado al que le sea imputable un 

hecho illcito según el derecho internacional, debe una 

reparaciOn al Estado en cuyo perjuicio se haya real izado 

dicho acto. (65) 

Los elementos constitutivos de la Responsabilidad 

Internacional son el hecho illcito, la imputabilidad y el 

daño (como elemento impllcito en el concepto de reparaciOn), 

(65).- Diccionario Jurldico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurl-
dicas. Editado por la UNAM y Porrúa. 
México. 1988. P!gs. 2824 y 2825. 
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ademas de que el hecho lllclto haya sido cometido por un 

sujeto del orden jur!dico Internacional; as!, los elementos 

son: la violación del Derecho Internacional, la imputabilidad 

y la existencia de un da~o material o moral. En los Ordenes 

Jurldicos nacionales existe la responsabilidad penal, lo 

cual se desconoce en la responsabilidad Internacional, por 

lo que ésta sOlo asegura la reparacl6n como consecuencia de 

una violación Jurldlca. 

La responsabilidad en derecho internacional se fundamen

ta principalmente en el resultado de la practica de los 

Estados, lo que significa, que son de origen consuetudinario. 

El acto illclto se caracteriza por el comportamiento de 

un Estado, que es contrario a las reglas del derecho Interna

cional, Incluyendo acciones u omisiones, contrarias a las 

fuentes del derecho Internacional. 

En la Corte Internacional de Justicia no se encuentra 

un examen que determine la cuestión de si exlstla alguna 

especie de "culpa"; lo que le interesa al tribunal Interna

cional, es si ha existido un hecho !licito o no. 

La responsabilidad i nternac i ona l de los Estados, puede 

surgir como consecuencia de actos u omisiones de cualquiera 

de sus órganos. 



- 113 -

Conforme al derecho internacional, la obligaci6n de 

reparar el daño abarca a la restituci6n en especie, a la 

indemnizaci6n y a la satisfacci6n, es decir, que el Estado 

que produce una violaci6n en el Derecho Internacional, debe 

reparar el daño material (reparaci6n) o el daño moral (satis

facci6n) causado a otro o a otros Estados. (66) 

El hecho illcito como generador de responsabilidad 

internacional y como consecuencia de una violaci6n al Derecho 

Internacional, es un acto atribuible a un Estado como sujeto 

de Derecho Internacional, que constituye una violaci6n y que 

lesiona a otros sujetos de dicho ordenamiento, dando lugar a 

que surja la Responsabl 1 id ad Internacional del sujeto autor 

del acto !licito, que puede comprender acciones u omisiones. 

Independientemente a la Teorla de la Culpa y la Teorla 

de la Responsabilidad Objetiva, tambien encontramos la 

Teorla del Riesgo, que establece la Responsabilidad de las 

consecuencias de la utillzaci6n de una fuente de elevado 

peligro que en Derecho Internacional es la responsabilidad 

de un Estado por acciones licitas realizadas con periodicidad, 

denominada "actividades ultra-riesgosas", siendo esta cues

ti6n, la preocupaci6n esencial de la doctrina de la responsa-

(66).- Modesto Seara Vhquez. Derecho Internacional Público. 
Editorial PorrOa. México 1988. P~g. 351. 
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bilidad, para proteger de la forma mAs eficaz a los Estados 

como sujeto de Derecho Internacional, que puedleren ser 

victimas de inminentes pe! !gros que podr!an ser causados por 

el desarrollo tecnolOglco mundial, como es el caso del 

trAfico de buques petroleros o de Instalaciones de perfora

cIOn de hidrocarburos, que son probables fuentes de contaml

naclOn marina, (67) 

(67),- Alonso GOmez-Robledo Verduzco. Temas Selectos de Derecho 
Internacional. UNAM. México 1986. PAgs, 112 y 113, 
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4.2. RESPONSAB!L!OAO INTERNACIONAL DEL ESTADO SIN HECHO 
ILICITO Y LA CONTAM!NAC!ON MARINA. 

Oe acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre 

Derecho del Mar, los Estados son responsables del cumplimien

to de sus obligaciones internacionales respecto de la protec

ción y preservación del medio marino, para lo cual, aseguran 

que sus sistemas jurldicos ofrezcan recursos que permitan la 

pronta y adecuada indemnización u otra reparación de los 

daños causados por la contaminación del medio marino por 

personas naturales o Jurldicas bajo su jurisdicción. 

La misma Convención, señala que los Estados cooperarán 

en la aplicación del Derecho Internacional existente y en su 

ulterior desarrollo, respecto las responsabi 1 idades y 

obligaciones relacionadas con la evaluación de los daños 

su indemnización, as! como, la solución de controversias 

conexas y cuando proceda, a la elaboración de criterios y 

procedimientos para el pago de una adecuada indemnización, 

como son: seguros obligatorios o fondos de indemnización. 

Son diversos los principios y las reglas de derecho 

tradicional, que pueden ser susceptibles de aplicación a los 

daños y perjuicios provocados por la contaminación marina, 

pero el problema es que esos principios y reglas no pueden 

proporcionar una solución adecuada a la complejidad de situa-
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clones que se plantean en Derecho Internacional es por ésto 

que es necesario recurrir a otros criterios normativos de 

Responsabilidad Internacional. 

En el sistema de responsabilidad por hecho illcito, es 

la victima quien tiene que aportar los elementos de prueba 

de la responsabilidad de aquel sujeto a quien se presume 

debe serle Imputable el acto u omisión que se presume como 

hecho illcito. 

En el sistema de responsabilidad sin hecho illcito, es 

el Estado sujeto responsable, quien debe aportar la prueba de 

las circunstancias excluyentes de la ilicitud, cuando éstas 

sean pertinentes de invocarse. 

Si los daños provocados por· contaminación marina se 

encuadraran dentro de un sistema estricto de responsabilidad 

objetiva, entonces serla necesario aportar elementos de 

prueba por parte del Estado demandante, de un posible acto 

de negligencia del Estado infractor para obtener la repara

ción del daño, ya que, en estos casos, bastara demostrar 

solamente que el daño fue efectivamente la causa de la 

actividad que venia desarrollandose il!citamente, pero que 

comportaba riesgos excepcionales para que el Estado tercero 

perjudicado, o bien, el particular como persona ftsica o 
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moral, tenga derecho a la reparación debida. (6B) 

Respecto de la Codificación de la Responsabilidad 

Internacional, la Comisión de Derecho Internacional, reconoció 

su importancia, analizando tanto cuestiones de responsabili

dad por hechos internacinalmente illcitos, como de responsa

bilidad desprendida de la ejecución de "actividades licitas" 

y que en cuanto a ésta última, no serla pertinente hablar de 

la responsabilidad llamada por riesgo, pues su fundamento es 

totalmente distinto y de la naturaleza de las reglas que 

prev~n. lo que complicarla mas el análisis. 

El 16 de junio de 1978, la Comisión de Derecho Interna

cional estableció el Grupo de Trabajo encargado de examinar 

el tema de responsabilidad internacional por consecuencias 

perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho interna

cional. 

Bhicamente, la teor!a de la responsabilidad objetiva 

internacional, por daños causados al medio ambiente, no 

difiere en mucho de la teor!a de responsabilidad por activida

des ultrarriesgosas, donde hta última postula que un Estado 

es responsable de daños excepcionales causados por actividades 

(68) .- Alonso Gómez - Robledo Verduzco. Temas Selectos de Derecho 
Internacional. UNAM. México 1986. P~g. 112. 
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sujetas a su propio control territorial, aón sin haber mediado 

un acto de negligencia. (69) 

En términos generales la doctrina continóa dividida en 

dos grupos: el que considera que para existir responsabilidad 

internacional es necesaria la "culpa" y la que sostiene que 

la responsabilidad se genera "objetivamente" de la violación 

de una obligación internacional causada por un acto u omisión 

imputable al Estado, sin ser necesario probar la existencia 

de un elemento subjetivo suplementario, como lo es la "culpa~ 

(70) 

Para la teorla de responsabilidad clásica internacional, 

éste se genera como consecuencia de la violación de una 

obligación internacional, sin embargo, las circunstancias en 

las que una serie de danos son en extremo graves, pueden ser 

producidos como consecuencia del desarrollo tecnológico 

actual y plantean el problema de la reparación de danos 

ocasionados por actividades "licitas• del Estado. 

La Comisión de Derecho Internacional. no acepta como 

principal hipótesis de trabajo que los dos sistemas de respon

sabilidad (por actividades licitas e !licitas) puedan existir 

(69).- Alonso Gómez - Robledo Verduzco. Temas Selectos de Derecho 
Internacional. UNAll. México 1986. Pág. 114. 

(70) .- Alonso Gómez - Robledo Verduzco. Responsabilidad lnternaclonal por 
daños Transfronterizos. UNAll. México 1983. P!g. 56. 
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independientes una de la otra, ya que como señala, su natura

leza difiere de las normas que las determinan, del contenido 

y de las formas que puede adoptar, sin embargo, en la concep

ción de Quentin-Baxter, el régimen de responsabilidad por 

consecuencias perjudiciales por actos no prohibidos, no puede 

ni debe rivalizar con el régimen de responsabilidad de los 

Estados por hechos !licitas, ya que este régimen es el centro 

mismo del sistema de derecho internacional. (71) 

Una de las hipótesis de base para los trabajos de la 

Comisión de Derecho Jnternaclonal, es que el régimen de 

responsabilidad por actividades no prohibidas por el derecho 

internacional, esU concebido como el producto de la obliga

ci6n de la diligencia suficiente, regla primaria de aplicación, 

admitida tanto por partidarios de la teorla subjetiva, como 

para los de la teorla objetiva de responsabilidad. {72) 

Lo que constituye el verdadero carácter "licito" de 

las actividades consideradas ultrarriesgosas, es que a pesar 

de los daños que pueden causar, la realización en la práctica 

de dichas actividades no constituyan en si mismas la violación 

de ninguna obligación de derecho internacional, aunque es 

claro, que tales actividades deben acompañarse de una efectiva 

(71).- Alonso Gómez - Robledo V. Responsabilidad Internacional por Daños 
Transfronter!zos. UNAM. México 1983. Pág. 59. 

(72).- Jdem. 
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diligencia por parte del Estado, que se encuentre en propor

ción con la serie de riesgos que puedan crearse con esas 

actividades, ya que, si hay !mpos!bil!dad de que se prevean 

daños por parte del Estado, significar~ que Ja responsabilidad 

del Estado no puede comprometerse mas que con 1 a teorla del 

"riesgo creado" y al no existir negligencia, los daños podr!n 

resarcirse con fundamento en Ja responsabilidad objetiva, por 

no existir comportamiento antijurldico o hecho !licito. (73) 

En materia de contaminación marina debe existir Ja 

obligac!6n de no contaminar, la cual se traduce en el deber 

de diligencia adaptable al caso particular. 

La debida diligencia como obligac!On general, es una 

noci6n flexible, susceptible de ser adaptable a diversas 

circunstancias, a fin de no producir daños a terceros, Jo 

cual implicarla forzosamente los deberes de vigilancia, 

tomando en cuenta, la situación del alto costo económico para 

enfrentar problemas de contaminación. 

El "régimen vigente de la Responsabilidad por contamlna

c!6n en el derecho internacional consuetudinario, es que la 

responsabi 1 !dad de un Estado podr! quedar comprometida, si se 

comprueba que hubo falta de la oeb!da diligencia en la preven-

(73).- Alonso Gómez - Robledo V. Temas Selectos de Derecho Internacional. 
UNAM. México. 1986. Pag. 117. 
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ción del acto da~oso de contaminación por parte de sus órganos 

o autoridades, pero si el Estado prueba que dicha contamina

ción fue resultado de accidentes naturales e imprevisibles, 

sin depender de su voluntad, podrla quedar eximido de la impu

tación de responsabilidad, como serla en cuestiones de caso 

fortuito o fuerza mayor. 

Si las actividades que ocasionaron contaminación 

fueron real izadas bajo el control o por cuenta del Estado, su 

responsabilidad podrla verse comprometida. 

Probablemente la responsabilidad internacional objetiva 

por actividades que impliquen riesgos excepcionales, quede 

enmarcada dentro del derecho convencional, complementAndose 

con la responsabilidad internacional por hecho illcito, 

posición que ha sido adoptada por la Tercera Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la cual es 

determinante en el desarrollo del Derecho internacional, 

donde la mayorla de las delegaciones no han considerado 

adecuada la adopción de la responsabilidad internacional obje

tiva, como sistema general de responsabilidad de los Estados, 

en materia de contaminación marina. 
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4.3. MEXICO Y EL PROBLEMA DEL POZO IXTOC. 

La parte de la plataforma continental del Golfo de 

México, conocida como Sonda de Campeche, que es rica en recur

sos pesqueros y petroleros, se encuentra ubicada al Oeste de 

la Pen!nsula de Yucat&n, en el Suroeste del Golfo; en esta 

Sonda, a 94 Kil6metros al Noroeste de Cd. del Carmen, Campeche, 

se localizó el Pozo Ixtoc 1, siendo el objetivo de su perfora

ción el determinar la existencia de hidrocarburos. (74) 

La perforaci6n del pozo se inició el 19 de diciembre 

de 1978; el 3 de junio de 1979, al perforarse a 3,627 metros 

(profundidad total alcanzada). comenzaron a sal Ir aceite y 

gas a presión formando una cortina densa que Imposibilitó 

continuar laborando por haberse presentado un incendio; los 

71 trabajadores que operaban la plataforma pudieron ser 

evacuados sin haber ocurrido desgracias personales. (75) 

El primer intento para controlar el Pozo lxtoc, consis

tió en cerrar las vaivulas preventores, lo que se logró el 24 

de junio, cesando el flujo del pozo y apag&ndose el Incendio 

(74).- Informe de los Trabajos realizados para el control del Pozo lxtoc 1, 
el combate del derrame de Petr6leo y detennlnacl6n de sus efectos 
sobre el Ambiente Marino, Programa Coordinado de Estudios Ecológicos 
en la Sonda de Campeche. 
Impreso en el Instituto Mexicano del Petróleo (IHP). 
México 1980. P&gs. 19 y 3 respectivamente. 

(75).- lbldem. P&g. 3. 
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durante tres horas, pero al manifestarse nuevamente el flujo 

franco con aceite y gas en la superficie del mar, se determin6 

que existla una rotura de grandes dimensiones bajo los preven

tores y que s6lo podrla ser controlado a través de pozos 

direccionales de alivio. (76) 

La lucha por controlar el derrame dur6 casi 10 meses 

(3 de junio de 1979 al 25 de marzo de 1980), lapso en el cual, 

contlnu6 el derrame de petr61eo y durante el mismo, se lleva

ron a cabo los trabajos de taponamiento Inyectando fluidos, 

lodos de perforaci6n, bolas de plomo, balines de fierro, 

entre otros, en tanto terminaban los trabajos de los pozos 

direccionales; para el taponamiento, Petr6leos Mexicanos 

decldi6 la perforacl6n de 2 pozos de alivio denominados: 

- Pozo lxtoc !A, el cual se perfor6 utilizando la plataforma 

autoelevable "Azteca" que se insta16 a 736 metros al Norte 

del Pozo lxtoc 1, lnlcl&ndose su perforacl6n el 12 de junio 

de 1979, llegando a su objetivo el 5 de febrero de 1980. 

- Pozo lxtoc !B, que se perfor6 utilizando la plataforma auto

elevable "lnter-Ocean 11", lnstal&ndose a 847 metros al Sur 

,del Pozo lxtoc 1, principiando su perforaci6n el 2 de ju! io 

de 1979, llegando a su objetivo el 20 de noviembre de 1979, 

fecha en que se inicl6 la lnyecci6n de fluidos. 

(76).- lbldem. P&g. 3. 
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El 9 de marzo de 1980, se logró extinguir la pequefta 

flama que era la Qlt!ma evidencia de descontrol del pozo; 

para el 17 de marzo no hubo manifestaciones de flujo en la 

superficie del mar; el 23 de marzo se Inyectó el primer tapón 

de obturamlento y luego de 5 mas, el Pozo lxtoc 1 quedó total

mente taponado Ja mañana del 25 de marzo de 1980. {77) 

El derrame de petróleo crudo ocasionado por el acciden

te del Pozo lxtoc 1, tuvo una duración de 281 dlas, del 3 de 

junio de 1979 al 9 de marzo de 1980, declarandose oficialmente 

terminados el 25 de marzo de 1980, donde Petróleos Mexicanos, 

estima que fluyeron 3' 100,000 barriles de petróleo, de los 

cuales, descontando los hidrocarburos quemados, lo evaporado 

y lo recolectado de la superficie del mar, se estima que 

quedó a la deriva un volumen total de 1 '023,000 barriles de 

petróleo. {78) 

El accidente del Pozo lxtoc 1 es el caso mas grande de 

derrame de petróleo, incluso de accidentes de buques, pudién

dose mencionar como ejemplos: 

- El naufragio del buque-tanque Torrey Canyon con 3,300 tone

ladas, el 18 de marzo de 1967 al Suroeste de las costas de 

Inglaterra en los arrecifes de Seven Stones. 

(77).- lbldem. Pag. 4. 
(78).- Ibldem. Pag. s. 
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- El accidente de la Plataforma "A" de Santa BArbara, con una 

contaminación de 2,000 Kms. 2 de litoral sobre una longitud 

de 50 Kms., ocurrido en 1g6g en California, Estados Unidos. 

- La catAstrofe del buque-tanque Amoco CAdiz, con 263 tonela

das, encallado en Portsall, Francia, el 16 de marzo de 

1978. 

- La erupción del pozo 14 de la Plataforma Bravo, del 22 de 

abril de 1977, con aproximadamente 20,000 toneladas de 

petróleo, situada sobre el yacimiento de Ekofisk en la pun

ta suroeste de la Plataforma Continental Noruega, en el Mar 

del Norte. (79). 

- El accidente del Buque Petrolero "Exxon Valdéz", ocurrido 

el 24 de marzo de 1989, estimAndose un derrame de 240,000 

barriles de petróleo. (80) 

El accidente del Pozo lxtoc 1, plantea una situación 

jurldlca nada fAcil de esclarecer, ya que estAn cuatro socie

dades implicadas: 

1.- Petróleos Mexicanos, organismo público descentralizado 

del gobierno mexicano. 

2.- Perforaciones Marinas del Golfo, S.A. (PERMARGO), sociedad 

mexicana contratada por PEMEX, para ! levar a cabo opera-

(79).- Alonso Gómez - Robledo Verduzco. Temas Selectos de Derecho 
Internacional. UNAM. México 1986. PAgs. 147 y 148. 

(80).- El Universal. Martes 28 de Marzo de 1989. 
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clones de explotac!On de pozos encontrados en la Zona 

Mar!tima de la Plataforma Continental de México. 

3. - SEOCO, !NC., Sociedad Norteamericana con sede en Texas, 

contratada por PERMARGO con objeto de obtener el equipo 

necesario para la plataforma semlsumergible capaz de 

real Izar perforaciones hasta profundidades marltlmas de 

mAs de 300 ples. 

4,- Sociedad Southeastern Drllllng, lnc. (SDI), de nacionali

dad norteamericana, contratada por PERMARGO, para suminis

trar el personal necesario para operar la Plataforma 

SEOCO 135. (81) 

Autoridades de Estados Unidos, comenzaron a alegar en 

el mes de agosto de 1979, que el derrame del lxtoc, estaba 

contaminando las aguas navegables dentro de su zona de pesca 

de 200 millas, con residuos de hidrocarburos que estaban 

causando serlos danos al medio ambiente, alegando danos 

principalmente al turismo estadounidense, al equilibrio. 

ecológico y a la Industria pesquera. (82) 

Como organismo póblico descentralizado, PEMEX es de 

acuerdo a la Forelgn Sobereign Jnmunities Act (Acta de lmnu

nidad de JurlsdicciOn Soberana de 1976, de E.E.U.U.), un 

(81) .- Alonso GOmez - Robledo Verduzco. Temas Selectos de Derecho 
Internacional. UNAH. México 1986. P3g. 148. 

(82) .- lbldem. 
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6rgano del Estado Mexicano, que tiene derecho a gozar de la 

inmunidad de jurisdicción, pero para que ninguna acción judi

cial pudiera emprenderse en contra de PEMEX ante los tribuna

les norteamericanos, es necesario que pruebe que la naturaleza 

de su actividad, es gubernamental y no comercial; para el 

Profesor Jordan J. Paust, los triounales norteamericanos 

tienen jurisdicción para presentar demandas contra PEMEX, 

Ml!xico o ambos, por ser sus actos de naturaleza comercial y 

privada, sin embargo PEMEX ha sostenido en su recurso de 

petición para declaración sin lugar, que la actividad de 

excavación y explotación del Pozo lxtox 1 no puede catalogarse 

como "actividad comercial", en virtud de que México ejerce 

control soberano sobre sus recursos de hidrocarburos y que 

sus actividades exploratorias en relación a ellos, constituyen 

actos soberanos de carActer pOblico; PEMEX fundamenta su 

tesis en el anAllsis llevado a cabo por la Organización de 

Paises Exportadores de Petróleo, por lo que el tribunal 

estadounidense seijaló en sus conclusiones que las actividades 

de las naciones miembros de la Organización de Paises Exporta

dores de Petróleo al controlar condiciones de explotación del 

petróleo dentro de sus territorios, no pod!an considerarse 

como una "actividad comercial" y que la actividad de la 

organización de fijar precios del petr6leo deblan estimarse 

pOblicos y por ésto gozar de inmunidad de jurisdicción segOn 
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la forelgn Soberelgn lnmunities Act. (83) 

Seg6n la jurisprudencia internacional y la lleclaraclOn 

de Estocolmo de 1972, en su principio 21, el derecho Interna

cional consuetudinario establece que todo Estado es responsa

ble por dahos causados extraterritorialmente por actividades 

privadas realizadas dentro de su jurlsdicci6n o bajo el 

control Estatal; lo Importante es determinar si existe respon

sabilidad objetiva o si adem~s se requiere del elemento 

adicional de "negligencia" para responsabilizar a un Estado 

cuando registren da~os por contamlnacion transfrontera y cabe 

destacar que en el articulo 23 del Proyecto sobre Responsabl-

1 idad de los Estados redactado por Ja Comí slOn de Derecho 

Internacional, se encuentra que para los casos de contamina

ción transfrontera, la responsabilidad no se produce por Ja 

sola realización del evento, sino que debe demostrarse la 

negligencia imputable al Estado. {84) 

En el caso del Pozo lxtoc 1, la cuestión es saber si 

por parte del gobierno mexicano hubo violación a Ja obllgaclOn 

general de debida diligencia, para lo cual habrla que lnvestl· 

gar los procedimientos del gobierno para actividades de explo

ración y explotación de pozos petroleros mar adentro, est!nda

{83).- Alonso G6mez - Robledo V. Responsabilidad Internacional por Oa~os 
Transfronterizos. UNAM. ~xlco 1983. P&gs. 82 a 85. 

{84).- Alonso G6rnez - Robledo V. Temas Selectos de Derecho Internacional. 
UNAll. ~xíco 1986. pag. 159. 
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res y reglamentos de operaci6n, grado de supervisi6n, control, 

entre otras cuestiones, as! como, pedir la investigaci6n 

acerca de los esfuerzos de México para controlar y disminuir 

los efectos producidos por el accidente del lxtoc, aunque tal 

lnvestigacl6n podr!a concluir en algo similar sobre la causa 

del accidente del Ekofisk en 1977, donde el dictamen de la 

Comls16n Real lloruega estableci6 que la causa del accidente 

fue: "consecuencia de un inadecuado e insuficiente sistema 

administrativo y de organizaci6n para asegurar una operaci6n 

exitosa de excavacl6n".(85) 

La obl igaci6n general de no contaminar, se traduce en 

una obllgaci6n de la debida diligencia, implicando un deber 

de prevencl6n de da~os a terceros y que es una obligaci6n de 

comportamiento de los Estados, pero si un Estado prueba que 

la contaminaci6n transfrontera fue causada por un factor 

totalmente Imprevisible y fuera de su voluntad o de su control, 

podrla eximirse de toda responsabilidad. 

De acuerdo al derecho internacional actual, diflcilmen

te podrla adjudicArsele al gobierno mexicano una responsabili

dad por negl lgencia en relaci6n al accidente del lxtoc, toda 

vez que la invocaci6n de la responsabilidad no es efectiva si 

no se prueba que el Estado cay6 muy por debajo del estAndar 

(85).- lb!dem. PAg. 160. 
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de conducta requerida, para lo cual debera hacerse referencia 

a un promedio estandar fijado por el juez o ~rbitro segOn la 

practica mas común de los Estados. 

Debido a las consecuencias del accidente del lxtoc, es 

factible responabllizar al Estado Mexicano por actividades 

consideradas ultrarriesgosas; de acuerdo a la doctrina de 

origen anglo sajón (como Wilfred Jenks y John Kelson), se 

considera que para Imponer una responsabil !dad objetiva, es 

necesaria la existencia del elemento de naturaleza riesgosa 

en dicha actividad y según el Profesor GOnther Handi opina 

que la actividad de explotación en Campeche es de naturaleza 

ultrarriesgosa. (86) 

La Comisión de Derecho Internacional, en su Proyecto 

sobre Responabilidad de los Estados por hecho !licito, ha 

enmarcado el daño al medio ambiente dentro del género de 

"Crimen Internacional'', señalando en su articulo 19 que: "Un 

crimen internacional puede resultar, de una violación grave 

de una obligación internacional de importancia esencial para 

la salvaguardia y la protección del medio humano, como los 

que prohiben la contaminación masiva de la atmósfera o de los 

mares"; en virtud de este articulo, es claro que la contamina-

ción marina es un hecho !licito. (87) 

(86) .- lbldem. Pag. 166. 
(87).- lbldem. P~g. 171. 
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Si la ComisiOn de Derecho Internacional, en un futuro 

determinara que las actividades de exploraciOn y explotaciOn 

mar adentro, deben catalogarse como ultrarriesgosas, enton

ces se plantearla el problema del régimen de responsabilidad: 

1. Responsabilidad por hecho !licito aplicable a la contamina

ciOn definida como "crimen internacional", y 

2. Responsabilidad objetiva por hecho no illcito aplicable a 

actividades no prohibidas por el derecho internacional, 

pero consideradas 'ultrarriesgosas'. 

Lo anterior es una consideraciOn que la Comis!On de 

Derecho Internacional, deber& tener en cuenta en sus trabajos 

para la codificaciOn de responsabilidad internacional, en 

particular a la que se refiera a contaminaciOn marina. 

El problema jurldico del que se hablO al principio de 

este punto, en virtud de existir cuatro sociedades implicadas 

y respecto a la acción judicial contra PEMEX ante los tribuna

les norteamericanos por el caso del Pozo lxtoc 1, el fallo 

del 30 de marzo de 1982, dictado por el juez de distrito de 

Texas, Robert O'Connor, Jr., examino el recurso interpuesto 

por PEMEX respecto de la falta de jurisdicc!On por parte del 

tribunal norteamericano para dar entrada las demandas 

interpuestas contra PEMEX por lo~ actos realizados en su capa

cidad de Estado soberano; en opinión del tribuna!, PEMEX no 
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estaba comprometido en la realizaci6n de una actividad comer

cial en el momento de la excavaci6n del Pozo lxtoc l, pues la 

explotación de sus recursos naturales es una actividad exclu

sivamente soberana, ademas de que el juez O'Connor sostiene 

que PEMEX estaba ejecutando un plan nacional formulado a los 

mas altos niveles del gobierno mexicano y que cualquier acto 

real izado por un subordinado de PEMEX en cumplimiento de 

dicho plan, serla también inmune de demanda judicial bajo los 

términos de la Foreign Sobereign lnmunlties Act, concluyendo 

el tribunal que el recurso Interpuesto por PEMEX de pedimento 

para declaración sin lugar en contra de todas las demandas en 

su contra sobre la base de la inmunídad soberana debe admitir

se y concederse el recurso. (88) 

Respecto a PERMARGO, en su recurso Interpuesto para 

que se declare sin lugar las acciones directas y en tercerlas 

en su contra, invocando falta de jurisdicción del tribunal, 

se establece que conforme al derecho del Estado de Texas, una. 

corporación realiza negocios en Texas, cuando el !licito 

ocurre en parte o en su totalidad dentro del Territorio de 

Texas, sosteniendo la Corte que debido a las corrientes del 

Golfo, éstas tenderlan a acarrear fuga de pet·róleo hacia 

playas texanas por el accidente del lxtoc, lo cual es un 

resultado previsible; as!, se considera a PERMARGO comprometl· 

(88).- lbldem. Pag. 176. 

..·J 
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do en una actividad. de excavación uitrarriesgosa, implicando 

un mayor grado de intencionaiidad en opinión del tribunal; la 

Corte es entonces, competente para ejercer jurisdicción sobre 

PERMARGO, siéndole denegado el recurso interpuesto por éste. 

(89) 

Respecto a la demanda interpuesta por SEOCO en calidad 

de tercero para lograr indemnización y contribución de PERMARGO 

por las demandas interpuestas, la Corte determina que es legi

timo ejercer jurisdicción subsidiaria sobre PERMARGO como 

tercero demandado. (90) 

Al iniciar SEOCO una acción de limitación de responsa

bilidad ha invocado la jurisdicción marltima del tribunal; el 

tribunal de distrito dictaminó que la plataforma semisumergi

ble de excavación (SEOC0-135) se considera un "vessel" para 

los fines de la Limitation of Liability Act. (91) 

AGn no existe un real conjunto de reglas de derecho 

internacional, que regule todas las cuestiones que pudiesen 

surgir por causa de contaminación marina; pero lo que si es 

una realidad, es que la exploración y explotación de los 

fondos marinos, si puede dar como resultado una contaminación 

(89).- lbldem. Pag. 176. 
(90).- lbldem. Pag. 177. 
(91).- Ibldem. Pag. 178. 



- 134 -

marina (como el caso del Ixtoc), pero encontramos una tenden

cia por definir y describir de manera mas rigurosa las obliga

ciones de los Estados, sobre todo con caracter preventivo, 

para cumpl Ir en el control de la contaminación 111arlna, lo 

cual podemos ver en la Convención sobre el Derecho del Mar, 

la cual, prescribe reglas sobre protección y preservación del 

medio marino, espec!flcamente en su Parte XII a nivel Interna

cional, as! como también, señala reglas sobre Responsabilidad 

en esta materia de Contaminación marina. 

Dentro de las relaciones México-Estados Unidos, el 

gobierno mexicano celebró con el gobierno estadounidense un 

Acuerdo de Cooperación sobre Contamlnacl6n del Medio Marino 

por Derrames de Hidrocarburos y Otras Substancias Nocivas 

(celebrada el 24 de julio de 1980 y entr6 en vigor el 30 de 

marzo de 1981), acuerdo por el que las partes se comprometen 

desarrollar sistemas operativos para detectar posibles 

"Incidentes contaminantes" en el mar; éste es un Instrumento. 

que del Imita técnicamente rasgos fundamentales de la preven

ción y control de la contaminación marina y que podr!a propor

cionar criterios mas precisos de las obligaciones de los 

Estados. (92) 

(92) .- RaOI Brañes. Derecho Ambiental Mexicano. UNIVERSO VEINTIUNO. 
~oéxlco 1987. Págs. 341y342. 



- 135 -

Para terminar y volviendo al accidente del Pozo Ixtoc, 

se señala que el Area de derrame, fue campo de prueba de los 

equipos mAs avanzados para la recolecci6n de petr6leo mar 

abierto; Inspecciones de los sistemas lagunar y costero de 

todo el Golfo de México con asistencia de delegaciones de 

ec6 l ogos de organismos i nternac i ona 1 es como el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de diversas 

universidades y grupos de investigaci6n, han revelado que en 

junio de 1980 las condiciones de las playas y las actividades 

pesqueras, tanto litoral como ribereña son similares a las 

existentes antes de iniciarse ei derrame del ixtoc 1. (93) 

Los perjuicios ecol6gicos registrados por el derrame 

de hidrocarburos dei Ixtoc 1, se resumen en ensuciamiento de 

playas con material asfAitico (residuos de petr6leo) arrojado 

por el mar a las playas turlsticas dei litoral del Golfo de 

México, que requirieron de trabajos de limpieza. (94) 

La cooperaci6n internacional en el campo de la preven

ci6n y control de la contaminaci6n marina debe considerarse 

un deber jurldico de los Estados, tomando en cuenta el tipo 

de actividades que pudieran reportar danos a terceros Estados, 

estableciendo obligaciones a nivel internacional. 

(93).- Informe de los Trabajos REalizados para el Control del Pozo Ixtoc 1. 
Instituto Mexicano del Petr6leo. México 1980. Pág. 6 

(94).- Ibldem. PAg. 9. 
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e o N e l u s 1 o N E s 

1.- El desarrollo tecnológico del Hombre ha influenciado el 

equilibrio ecológico del planeta, modificAndolo, es 

decir, que el ser humano. es un agente contaminante por 

naturaleza, por lo que también el crecimiento demogrHl

co, es un factor importante, pues entre mh población 

exista, mayor sera el problema de contaminación, tanto 

de su prevención , como de su control. 

2.- El desarrollo tecnolOgico en varias materias, es actual

mente imprescindible, para satisfacer necesidades huma

nas, pero ésto trae consigo un alto costo ecológico, ya 

que, como consecuencia de actividades industriales, se 

ha generado contaminación del suelo, del aire y de los 

mares. 

3.- Debido al progreso tecnolOglco, puede hablarse de los 

riesgos que ésto implica, como es el caso de la lluvia 

Acida, que tiene su origen en la quema de hidrocarburos 

por motores de combustión interna y que reaccionan con 

la humedad atmosférica o con la lluvia; otro riesgo, es 

el de la contaminación nuclear, como consecuencia de 

accidentes de plantas nucleares ; el transporte de hidro

carburos. también plantea el riesgo de accidentes de 

buques petroleros que contaminan aguas marinas. 

4.- El hombre ha creado productos que generan desechos Indus

triales, pero no ha creado aún, el medio adecuado para 
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eliminarlos, lo cual da lugar al problema de su vertlmle! 

to en el medio marino, problema que radica en su manejo 

y control a nivel internacional, as! como de los resulta

dos que se den con la celebraci6n de convenios que 

abarquen mas naciones, acreditando la cooperaci6n 

mundial en esta materia. 

5.- La prevenci6n y control de la contamtnact6n, es un 

problema que debe enfrentarse nivel Interno de cada 

naciOn, as! como de acuerdos a ~lvel Internacional, para 

que pueda lograrse un equilibrio ecolOgico en todo el 

planeta. A nivel interno, deben utilizarse normas jurldl

cas y técnicas y nivel mundial, debe buscarse la 

cooperac!On internacional en acuerdos bilaterales 

multilaterales, incluyendo la cooperac!On técnica. 

6.- La contamlnac!On marina proviene en su mayor parte de 

fuentes terrestres, por lo que hay zonas marltlmas mas 

expuestas a la contamlnaci6n y a sus efectos, como los 

estuarios, las costas, y en general las aguas nacionales, 

sobre todo en paises donde la actividad Industrial es 

mas avanzada; la contamlnac!On marina, también puede 

producirse por accidentes de buques petroleros o por 

accidentes de yacimientos de petroleo, pero se considera 

que el transporte de hlcrocarburos por buques cisterna, 

es el causante mayor de contamlnaclOn marina. 

La contamlnac!On marina no siempre produce efectos 

solamente en el lugar donde se origina, sino que suele 
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extenderse por la acción de vientos y mareas, pudiendo 

afectar aguas marinas de otro u otros Estados, o bien, 

aguas de altamar. 

7.- El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

entre otros prop6sltos, tiene como función ayudar a· 

todos los paises, especialmente a !01 paises en desarro-

1 lo, a hacer frente a sus problemas ambientales, as! 

como tambi~n. ayudar obtener asistencia financiera 

adicional para promover la partlcipaci6n de paises en 

desarrollo en actividades Internacionales de conservación 

y mejoramiento del medio ambiente; ademAs, el PNUMA 

Impulsa el desarrollo del derecho ambiental, as! como su 

aplicación tanto a nivel nacional e Internacional, sin 

embargo, no debemos esperar que el PNUMA resuelva por si 

solo los problemas del medio ambiente, pues su función 

es dinamizar el mundo e impulsarlo para que trabaje por 

si mismo. 

B.· La Organización Marltima Internacional, que entre otras 

funciones, tiene la de convocar las conferencias 

necesarias para adoptar convenios y acuerdos internacio

nales, ha adoptado diversas convenciones y recomendacio

nes y aunque éstas Oltimas no son obligatorias jur!dica

mente, constituyen códigos o prActicas, dando orientación 

a Jos gobiernos para formular reglamentos nacionales, lo 

cual es una labor muy loable de este organismo, en el 

!mbito internacional. 
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9.- En la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho 

del Mar. se ve reflejada una descripción mas rigurosa de 

las obligaciones de caracter sobre todo preventivo, de 

Jos Estados, quienes deben cumplir disposiciones relati

vas a la contaminación marina; la Convención, respetando 

la soberanla de los Estados, senala reglas internaciona

les para prevenir y controlar la contaminación 11arina, 

promoviendo los usos paclficos de Jos mares, asl como, 

de su utilización eficiente de sus recursos naturales. 

Con esta Convención, podran beneficiarse aQn Jos Estados 

no partes del Convenio, ya que, los Estados que si son 

parte de éste, tienen la obligación de no contaminar, o 

bien, de tomar medidas que prevean o controlen la contaml 

nación marina, para no afectar a terceros Estados. 

10.- Uno de Jos propósitos de las Naciones Unidas, es el de 

fomentar la cooperación entre los Estados Miembros para 

buscar soluciones problemas de contaminación, pero 

también debla de fomentar entre los Estados, el desarma

mentismo, con el objeto de que se destinara el dinero 

que se gasta en armas (estamos hablando de millones de 

dólares por minuto), para solucionar proble•as ambienta

les, sobre todo en Paises en desarrollo, que son los que 

carecen de recursos económicos para solucionar problemas 

técnicos que podrlan ayudar a controlar la contaminación 

a cualquier nivel. 

11.- Es acertada la disposición de la Convención Internacional 
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sobre el Derecho del Mar, al señalar, que los organismos 

1 nternac i ona 1 es que sean competentes, deben dar trato 

preferencial a los Estados en desarrollo en cuanto 

asignaciones de fondos, asistencia técnica y utllizaci6n 

de servicios especializados, para prevenir, reducir y 

controlar la contaminaci6n marina, ya que son los Paises 

que les es mas dificil enfrentar el problema por falta 

de recursos, tanto econ6micos, como técnicos, clenttficos 

y de 1nvestigaci6n. 

12.- De los lamentables accidentes de buques petroleros, debe 

tomarse experiencia, para que surjan propuestas que mejo

ren las medidas ya existentes, aunque el error humano, 

es un factor dificil de predecir. 

Deben ser mas estrictos los Estados, en cuanto al perso

nal de los buques, los cuales, deben cumplir con requi

sitos de lnstruccl6n técnica y especifica para cada 

cargo que se desempeñe, asimismo, debe implementarse una 

vigilancia igualmente mas estricta, de la observaci6n 

de las reglas de técnicas para evitar que se de un 

Incidente de contamlnacl6n. 

13.- Existe gran variedad de reglas de derecho tradicional 

que pueden ser susceptibles de apllcaci6n a los daños y 

perjulcl os ocasionados por contaminaci6n marina en el 

amblto internacional, pero es innegable que no pueden 

proporcionar una adecuada soluci6n a toda la complejidad 

de las situaciones en que se originen, por lo que se 
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debe recurrir a otros criterios normativos de responsabi

lidad internacional. 

14.- En el sistema de responsabil !dad por hecho il Íclto, la 

victima es quien tiene que aportar las pruebas del 

hecho !licito; en el sistema de responsabilidad sin 

hecho !licito, el Estado sujeto responsable, es quien 

aporta pruebas que lo excluyan de la Ilicitud. 

SI los problemas sobre danos por contaminación marina se 

encuadran estrictamente en un sistema de responsabilidad 

objetiva, entonces no serla necesario aportar por parte 

del Estado demandante, prueba alguna de un posible acto 

de negligencia del Estado Infractor. 

15.- Conforme a la teorla cl!slca, la responsabilidad se va a 

generar como consecuencia de la violación de una obliga

ción Internacional, sosteniendo que el !licito es funda

mento y elemento primero de la responsabilidad, del cual 

surgirá la Imputación del acto !licito, perjuicio y repa

ración; si de acuerdo al régimen de responsabilidad 

tradicional es condición que se produzca una violación a 

una obligación Internacional, entonces se plantea otro 

problema: la reparación de danos que puedan producirse 

por consecuencia del desarrollo tecnológico contempora

neo, es decir, de danos ocasionados por una actividad 

licita, pero que se considerara una actividad ultrarries

gosa. 

Por lo anterior, debe entenderse que no todo dano es 
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consecuencia de una conducta 11 !cita, sin embargo, aún 

hablando de actos no prohibidos por el derecho interna

cional, dan Jugar a obligaciones. 

De acuerdo a la Convención internacional sobre el Derecho 

del Mar, los Estados son responsables del cumpl !miento 

de sus obligaciones internacionales de proteger y preser

var el medio marino, es decir, que tienen la obllgación 

de no contaminar. 

En la actualidad, en el derecho internacional consuetudi

nario, la responsabilidad de un Estado, podrá quedar co~ 

prometida, si se comprueba que por parte de los órganos 

o autoridades del Estado de que se trate, hubo falta de 

"debida diligencia" en la prevención del acto que causó 

da~os de contaminación marina. 

16.- La mejor forma para prevenir da~os ambientales extraterrl 

toriales, como es el caso del lxtoc de contamlnacl6n 

marina transfronterlza, es la de Implementar mecanismos 

preventivos y reforzar las obligaciones de diligencia 

directamente con los riesgos inherentes y que se crean 

por las actividades que se realicen, en este caso, por 

actividades de explotación de hidrocarburos; aqu! la 

cooperación Internacional, debe considerar como deber 

jurldico las obltgaciones de diligencia y en caso de que 

se tratase de actividades que comporten riesgos excepcio

nales que pudieren ocasionar daños transfronterizos, los 

Estados no sólo deber! an Informar a terceros Estados que 
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resultaran afectados, sino ademas, deberla Iniciar 

consultas sobre algOn problema previsible de dano extra

territorial. 

17.- Es una realidad social, el hecho de que actividades como 

las industriales y las de explotación de recursos natura

les, Impliquen riesgos de generar contamlnaci6n, por lo 

que erradicarla es Imposible definitivamente, pero 

controlarla si es factible, por lo que serla viable, 

establecer de comOn acuerdo entre Estados, normas y 

reglas de técnicas ambientales, que pudieran definir 

niveles de contaminación tolerables, lo cual Implicarla 

que la responsabi 1 !dad de un Estado, solo se compromete

rla si sobrepasara dicho nivel, es decir, que Incumpliera 

reglas técnicas de control de contaminación establecidas 

previamente. 

18.- Es imperativo que también los paises en desarrollo parti

cipen mas activamente en la toma de decisiones en el 

ambito internacional, asistiendo mh delegaciones de los 

Estados a las reuniones que se convoquen, en este caso, 

todas las relacionadas con la contaminacl6n marina, asl 

como también revisar y analizar cuidadosamente sus 

proyectos y propuestas de c6dlgos, reglas, manuales y 

dem~s. que ofrezcan soluciones adecuadas a los problemas 

de contaminación marina, que es el objeto de estudio de 

la Organlzacl6n Mar!tima Internacional, pero también es 

necesario, que los Estados controlen sus niveles de 
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contaminaci6n a nivel interno, mediante leyes, reglas u 

otros mecanismos jurldicos. 

Paises desarrollados y en desarrollo estan haciendo 

frente al problema de la contaminaci6n de las aguas con 

diversos instrumentos jurldicos y técnicos nivel 

interno, lo cual, es un reflejo de la preocupacl6n 

mundial por el problema que nos aqueja a todos. 

19.- Es ya tiempo de revisar la sabidurla convencional respec

to al nivel adecuado de tensi6n al que el mundo industri! 

!izado puede o deberla someter al medio ambiente natural. 

Debe hacerse un llamado mundial al problema de la contaml 

naci6n, pues nlngOn Estado, queda fuera de sus efectos y 

la Iniciativa la podemos tener nosotros como Estado, 

como sujeto de derecho internacional que esta consciente 

del futuro incierto que le espera a nuestro planeta, si 

no comenzamos a controlar cualquier tipo de contaminaci6n 

que se esta generando y que esta por generarse. 
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