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LIC. AGUSTlN ARIAS LAZO
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE
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Muy apreciable señor Director:

La alumna AlOA VERÓNICA CHIRJNO HAKER, con número de cuent a

935 1262-6, concluyó bajo mi asesoría, la elaboración de su tesis " EL MARCO

.llJRII>ICO NACIONAL E INTERJ'lACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE LAS

BALLENAS ", que para optar por cI grado de Licenciada en Derecho realizó en ese

seminario a su digno cargo.

En su estado actual, considero , el estudio reúne los requisitos que para este tipo de

trabajos exige el reglamento General de Exámenes de nuestra Universidad, lo que pongo a

su consideración a efecto de que, si esta usted de acuerdo con lo anterior, se sirva girar sus

instrucciones pertinentes a efecto de que la compañera continué con sus tram ites

recepciona les,

Le reitero a usted las seguridades de mi amistad, consideración y respet o.

,

AT ENTAMENTE

DRA. MARIA DEL CARM EN CARMONA LAR<\.
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ESTUDIOS JURÍDICo-ECONÓMICOS

OFICIO FDERlSEJE/018/037/05/0S.

ASUNTO: Apr obació n de Tesis.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ
DIREcrOR GENER4.L DE ADMINI STRACIÓN
ESCOLAR
PRESENTE.

La pasante AÍDA VERÓNICA CHIRINO BAKER ,con número de
cuenta 9351262-6, elaboró su tesis profesional en este Seminario, bajo la dirección de la
Dra. Ma. Del Carmen Carmona Lara, titulada: "MARCO JURÍDICO NACIONAL E
INT ERNACIO NAL DE LA PROTECCIÓN DE LAS BALLENAS ".

La pasante CHIRINO BAKER ha concluido la tesis de referencia, la cual
estimo satisface los requisitos exigidos para esta clase de trabajos, por lo que me permito
otorgarle la APROBACIÓN, para los efectos académicos correspondientes.

" La interesada deberá iniciar el trámite para su titulación, dentro de los
seis meses siguientes (contados de día a dia) a aquél en que le sea entregado el presente
oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la
autorización que ahora se le concede para someter su tesis a examen profesional, misma
autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo
recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la
celebración del examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará
la Secretaria General de la Facultad de Derecho".

Me es grato hacerle presente mi consideración.

ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Ciudad Universitaria, D. F., a 4 de mayo de 2005.
ELD~~)"INARIO

.»:...--~S~
./~~ ./

?o LIC. AGUST íN ARIAS LAZO.
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tos principiosy wZÚJreJ queinculcasteen mi; por tus sacrificios, tus

desvelos, porenseiiarmecrsigrtifuado defamor incondicional:

~tamá, te quieroy te e.(traño,y este tra6ajo, comocada unode mis

dios, te tos dedico a ti.
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ungran apoyo morarenmivúfa.
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encuentren; sé que t's taró,¡satis/cenos de mi lOgro.

~ 9d1'Ú;4 'f/ICK.:Y. q racias por tu apoyomorary espírituaí; así

COl7W illva{ua6fesconsejos.
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Iq aIt 9J.&.mCft lJJ.•L)lV<JUI. YlZVC-'EN)I, L'F.'Nl'J{,
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INTROD UCCIÓN

Durante siglos la humanidad ha tratado a la naturaleza como si tuviera una

capacidad ilimitada de proveerle lodo aquello que necesita. En las últimas décadas el

tipo de desarroll o, los estilos de vida y los patrones de consumo han ace lerado la

degradac ión ambienta l e incrementado drást icam ente la presión sobre los recursos

naturales, de tal manera que se ha puesto en peligro la diversidad biológica sobre el

planeta. Esta pérdida de biodiversidad es la expresión más dramát ica del grave y

acelerado deterioro del medio ambiente que estamos padeciendo.

En los últimos años se ha empezado a reconoce r en todo el mundo que la forma

dominante de la relación soc iedad naturaleza ha generado un desarrollo que no es viable

en el largo plazo. Las formas de desarrollo prevaleciente s están agotando los recursos

naturales de los que depende el bienestar de la gente y su propia vida.

Es objetivo primordial de este trabajo ubicar la protección jurídica del derecho a

un ambiente sa no. como un derecho soc ial y humano que proporc ione mayores

posih ilidades de alca nzar los fines de protección ambiental.

Se trata de una investigación docum ental en la que se recurri ó a la doctrina

ambiental, legislación en inglés y es pañol, revistas especializadas, sitios en internet y

diccionarios como fuentes directas.

En e l Ca pítulo Primero Aspectos Amb ientales para la Protección de las

Ballenas, se abordan las características biológicas de las ballenas, la histor ia de su

aprovechamiento y los mitos que lo circundan. en general, todos los aspectos que nos

permiten tener una idea acerca de las ballenas y entender de qué manera ha incid ido e l

aprovechamiento desmesurado de las mismas en su puesta en peligro, co locando al ser

humano como el principal de sus depred adores, para convertirse, en un extremo

histórico. como el factor que ha permitido su conservación.

En el Capítulo Segundo. denominado Marco Jurídico Internaciona l de la

Protecc ión de las Ballenas. se hace una referencia al marco j urídico internaciona l que
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regula a las ballenas. en donde se estudia los factores que incidieron en la creación de la

Comisión Ballenera Internacional. la manera en que intervinieron los países balleneros

para proteger los recursos que se estaban agotando. la génesis de la Convención

Internacional sobre Tráfico de Especies. misma que nace como una oecesidad para

regular el tráfico de especies entre diversos paises y que dentro del catálogo que

presenta de las especies que protege dentro de los tres apartad os de estat us, se

encuentran las ballenas.

El mareo ju rídico interno. así como la postura respecto de la protección de

ballenas en otros países como son los Estados Unidos de Amér ica. Canadá. Japón y

Noruega, se plantea un referente de derecho comparado que permite contar con

elementos que permitan llevar a cabo una comparación crítica y fundada respecto a la

protección jurídi ca de las ballenas entre aquellos y nuestro país. Esto sc desarrolla

dentro del Capítulo Tercero: Marco Jurídico Interno de la Protección de las Ballenas en

otros Paises.

El marco ju rídico nacional de la protección de las ballenas se planea dentro del

Capítulo Cuarto. en él se ana liza la estructura normativa que regula la acció n del ser

humano en relación con las ballenas. iniciando por la Constitución Polít ica de los

Estados Unidos Mexicanos y s iguiendo con las normas que de e lla derivan y que

regulan el tema de las ballenas. como son la Ley General de l Equilibrio Ecológico y la

Protección a l Ambiente. la Ley General de Vida Silves tre. la Ley de Pesca. el Cód igo

Penal Federal, así como los reglamentos y normas que de e llas surgen, contenedoras

todas. del principio const itucional del derecho a un medio ambiente sano que gara ntiza

el desarrollo sustentable.

Los instrumentos para la protección de las ballenas en México son abo rdados en

el Capí tulo Quinto. el cua l se refiere a las formas en que la soc iedad se involucra y

participa. elemento insustitui ble en la política ambienta l que aspire a on desarrollo

sustentable. Una part icipación que ha ido evolucionando junto co n su marco normativo

desde ver y opinar hasta la toma de decisiones sobre la polít ica ambienta l y sus

controles. I.a historia de los santuarios alrededor del mundo. las refo rmas a la I.ey

Genera l de Vida Silvestre. Decretos de Áreas de Protección y la participación soc ial y

las ballena s. son temas que se abordan para entender de fondo la problemátic a en Stl

2
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conjun to, presentando elementos diversos que puedan conjuntarse en una visión integral

del tema a estudiar, desde la problemática, e l marco j urídico, hasta la responsabi lidad

de las autoridade s. Es importante para la preservación dc los recursos naturales y en

pani cular de los marinos poder conocer y atender de manera eficiente las causas que

originan diversas monandades de estos, tanto en aguas nacionales, como

internacionale s, las contingencias ocasionadas por causas naturales o antropogénicas

son un asunto pcndientc dc ser atendido de manera cabal por la sociedad, y de manera

espec ial por quienes son responsables oficia lmente de dichas atribuciones. Por esto la

necesidad de establecer un ordenamiento ecológico marino que actúe de mancra

integral.

3
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CAPÍTULO I

ASPECTOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN DE LASBALLENAS

1. Q UÉSONLAS BALI.Ei'iAS v CÓMO SE PROTEGEN

A. CONCEPTO

El orde n biol óg ico de los cet áceos (ballenas. del fines y ma rsopas), deriva su

nombre del latín Cetus (gran an ima l marino) y del griego Kstua (monstru o marin o).

Los Gr iegos antiguos y fenicios adoraban al de lfin o " pcz sagrado" como lo hici eron en

muchas culturas po linesias' . En Austra lia hace más de 5000 años. los aborigenes

pintaron en las piedras cuadros reconoci bles de de lfines.

Desde que el hombre com enzó a tener conocim iento de los animales marinos ha

habid o una constante referencia hacia las ballenas por sus característica s que han sido

de gran atractivo y han generado temor. lo cual ha sido ohj eto de comentari os literarios

en los qoe se incluyen las referencias bíh licas.

I\hRh: C A\\' .\RllINE mencion a que los cetáceo s de rivan de mam íferos terrestres.

que los prime ros anima les tipo ballenas llamad os Archceocetes , aparec ieron hace unos

50 millones de años. No fueron los antecesores directos de los ce t áceos mudemos, pero

se parecían mu cho a ellos/. Hab ía muchos tipos diferentes. con longitudes entre 2 y 21

metros. y según parece vivían en pan tanos costero s y mares poco profund os. Sus

extre midades delantera s se habían transformado en aletas ti po rem o y aerod inámicas.

Los Arcluro cetes se ext ingu ieron hace unos JO millone s de alias'. Los cetáceos han

perdido muchos rasgos externos de sus antepasados terre stre s y se han adaptado

estupendamente a la vida acuática.

El hábit at marin o más estab le y rico en alimentos, permitió e l ráp ido de sa rrollo

de característ icas y ada ptac iones paralel as y sob re todo motivó un arre glo evo lutivo del

cual. los ce táceos act ua lme nte son los únicos mamíferos marinos que dependen y

rea lizan todas las faceta s de su ciclo biológ ico en el ma r.

..~ CAWARDINE. Mark. Ballenas Delfi nes y Marsopas {Manual de Idenlificación). Barcelona. España.
1995. p. 6 .
'CAWARDINE. .\ lark. Ballenas Delfines y Marsopas. Op. en. p.6.
I CA WARllINE. Mark. Ballenas Delfines y Marsopas Oo. ci t , p.I O.

4
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Dentro de los ballen as encontramos dos subórdenes que son los misticetos (no

tienen dientes sino barba s) y los odontocetos (ba llenas con dientes) . Dichas

ca racter isticas serán explicadas más adelante cuando se analice la clasifi cac ión de las

ballenas.

Las ba llenas son mam íferos marinos que se encuent ran en todos los océanos del

mundo. desde las aguas he ladas de los polos hasta las aguas cál idas de los trópicos.

mientras otros habitan cn estuarios y ríos. Sus cuerpos tienen el aspecto de pez, so lo que

su aleta cauda l es aplanada en sentido horizontal y sólo tienen dos extremida des (aletas )

ubicadas en su parte anterior. Debajo de la piel se acumulan considerables ca ntidades de

grasa que t iene el propósito de aislar el cuerpo en aguas frias y almacenar e nergía

durante los periodos de escasez. ade más de disminuir el peso especi fico de l anima l y de

co ntribuir al so porte de la presión cuando el animal se sumerge a grandes

pro fundidad es. La piel es muy gruesa. ca rece de pelo y de glándulas dérmicas.

únicamente algunasespecies presentan unascuantas cerdas en el hocico.

Hay 20 fam ilias de mami feros marinos c ientíficamente reconocid os y

distribuidos por el mundo y México posee rep resentantes de 12 de ellas. que equiva len

en conjunto a l 60% del total . De ellas los cetáceos con sus 2 subórdenes y 8 fam ilias son

los que están mejor representados y en conj unto equiva len al 87.23% de todas las

es pec ies de mamíferos marinos de México' .

l .os cetáceo s al igual que todo s los mam ífe ros resp iran aire. con la diferencia

que e l mecanismo de respirac ión (aperturas nasales) se encuentra en la parte super ior de

la cabeza (tope) a fin de faci litar la respiración dura nte la natación. Cuando se sumergen

estas aperturas nasales se cierran herméticam ente. A pesar de que deben ir a la

superficie para respirar. los cetáceos han creado la habilidad para explorar las

profundi dades de los océanos. pudiend o permanecer en el fondo hasta más de una hora

en algunas especie s. Algunos son so litarios. otros viven en grupos. Los grupos grande s

están com puestos a su vez por pequeños grupos o unidades. cada una con diferente

función. La var iedad de hábi tat en quc viven y su sistema de organización son pruebas

de la co mpleta ada ptación de estos mamíferos al medio marino.

,¡ FLEISCIfER. Luis A. La Ba llena Gris: Mexicana por Nacimiento. Fondo de Cultura Económica.
México 200 2. p. 15.

5
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Una de sus características interesantes que merece resaltarse es, sin duda, la

relacionada con la comunicación. navegación y comportamiento. que dan gran

importancia al grupo por su alto grado de desarrollo y complej idad neurocerebra l que

hacen que el hombre dé gran significado y valor a estos mamíferos marinos.'

Las ballenas son capaces de restriugir el riego sanguíneo solo a órganos vitales

durante una inmersión profunda, de manera que dichos órganos no se dañen por la falta

de oxígeno.

La reproducción de las ballenas es en esencia similar a la de l resto de los

mamíferos. La hembra pare una sola ería tras un período de gestac ión que varía entre

nueve y dieciséis meses según la especie.

El joven ballenato puede nadar desde el mismo instante en que nace, y subir sin

ningún tipo de ayuda hasta la supcrfieie para respirar por primera vez.

El oído es el sentido más importante de las ballenas. Se sabe que producen al

menos dos tipos de sonidos: los que intervienen en su sistema de eco locación y las

vocalizac iones

Los sonidos de ecolocaci ón funcionan como una especie de sonar biológico.

mientras que las vocalizaciones --son las conocidas canciones de las ballenas

parecen ser más bien un medio de comunicación entre los miembros de la misma

especie.

El concepto que se va a maneja r en la presente tesis incluye a las espec ies del

orden cetáceo con excepción de delfines y marsopas.

Habré de se ñala r que aunque estas especies constituyen la base del análisis en

las diversas referenc ias legales tanto nacionales como internacionales. pueden estar

s FLEISCHER. Luls A. La Ballena Gris: Mexicana por Nacimiento. Fondo de Cultura Económica.
México 2002 . p. 17
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incluida, algunas de ellas, todas o incluso otras especies de cetáceos, incluso a veces

todos los-mamíferos marinos, lo que en cada caso se hará la acla ración pertinente.

R. CLASlt"ICAC IÓN

La gran diversidad de ballen as se pone de manifiesto no solo en el número de

especies que forman el orde n, sino en SllS tamaños, pesos, coloraciones y cara cterí sticas

mor fológicas como la talla, se puede observa r un rango de tamaños que osci la de 1.5 a

30 m de longitud, pero sin existir un patrón de relación constante , sus pesos var ían

tambi én, no solamente con las talla s o edades, sino con la difere ncia patente entre los

dos sexos, ya que ex iste cie rto dimorfismo sexual y las hemb ras tienden por lo genera l a

ser de mayor tamaño; sin embargo, a pesar de esta diversidad de formas, pesos y

tamaños, existen algunas caracter ísticas morfológicas comunes que permiten describir y

agrupar a las ballenas6
.

La ubicación taxonómica de las ballenas incluye varias familias pertene cientes a

los subórde nes Mysticeti y Odontoceti. Y comprende 28 especies de distribuci ón en

todo el mundo.

Dentro de l suborden de los Mysticeti se encuentran las s iguientes fami lias :

Balamtdte

Eschrictidce

Botcenopterida

Neobaltcnida:

Todas las espec ies de estas cuatro familias co rresponden a ballenas y suman un

total de once. de las cuales ocho están presentes en México y pertenecen a las fami lias

Balamidte, Eschrictidie y Balcenopt eridar.

Dent ro del Suborden de los Odontoceti enco ntramos a las siguientes famili as:

Kogida:

Physeterida:

Ziphidai

« F\ ,EISC I I I:R, Luis A. La Ballena Gris: Mexicana por Nacimiento. Fondo de Cultura Económica.
México 2002. p. 17

7

Neevia docConverter 5.1



Manodotida:

Delphin ida

Phocamidai

Iniida:

Pontopori ida

Ploumistida

Del total dc las especies de estas seis familias se consideran a trece como

ballenas, todas las espec ies de la familia Kogidai, Physeterida; Ziphida, Mo nodotídce,

de algunas especies de la familia Phoca nidai, Inttda Pontoporiida y Platanistida ,

C. A¡'1l0I'ECIIAMI EI"O DE LA BALL ENA

Las ballenas han sido objeto por un aprovechamiento comercial principalmente

en el siglo XIX y en la medida de que obtuvieron una mayor ganancia del recurso y

mejuraron los métodos y artes para su captura, e l impacto a las poblaciones se fue

incrementando hasta provocar serios problemas de supervivencia de varias especies.

Para los cazadores de antaño, la cacer ía de ballenas era un modo de dar sustento

a sus familias por varios meses y de obtener productos que mejorasen sus vidas. Por

ejc mplo. de la ballena franca ob tenían ace ite para ca lentar y dar luz a sus hogares por

varios mio s. El ace ite tamb ién era utilizado como lubricante. base para pintura o jabón y

en el procesamiento del yute. La carne se comía y los grandes huesos proveían soporte

para la construcci ón de hogares y techos. Algunos huesos debido a su maleabilidad al

ser ca lentados y dado que retenían la forma que se les daba. era n usados para elaborar

corsés. paraguas. coladeras. redes y cepi1I0s.

Las ballenas como el cachalote tienen en la parte posterior de la cabeza una cera

liquida clara llamada espermaceti, que se convierte en cera blanca y sólida cuando se

enfría. y que tuvo gran demanda en el siglo XIX para la fabricación de velas de gran

ca lidad. antes de que la energía eléctrica estuviese disponible. Afortunadamente para las

ballenas se encontró un sustituto de este ace ite en las semillas de la planta de jojoba.

8
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En el siglo XIX, cuando la cacería de la ballena se convirtió en una gran

industria, diferentes partes de la ballena fueron utilizadas para elaborar los productos

que abajo se enlistan y aún más.

Aceite para lámparas Aceite paramáquinas Alimento para ganado

Cañas de pesca

Cep illos
1---
Cerca" paraganado

Cerapalllautomóviles Cera para velas

Combustible
.-'--;-~'---c,--,-------t------'-=--:--'--+---------=----c.---,--f

Contadores de mab-jong Corsés Crayulas de cera
1-:0-- --,.--.,- ,---- - -- - ------ -----.--- - - - - - - --- - - - - -

Cremaparala piel --1--, Cubos parJ.. l~J. l do Cuerdasde piano

Cuerdas para raquetas Curtidor para pid es Detergente
-- - - ------ - - - -- ----- --
Encajes Enfriadore~ de ingeniería E~bas

~i;a;-le------ Filetes de carne -- Gelatina

Grasaparazapatos _ I nsec( i ci da~ Jabón

~
O" eria Juguetes I Lápiz labia l
I:¡;'Ó~---- - - - - - r----- "M;g;;¡;;-- - -------. --_._-~~

-

~
• p~ral guas . P' I Pegamento . . pcrg~~

Pie es para embutidos ~ le es para tamhores _Ple7.as d~ ajedrez

Pigmentos artlsticos Pintura Pipas
~_._-------~

Pitillera s Productos parael cabello Puntas de esgrima
--- ---- _ . -- ..._--_._-----~

Resortes para relojes Suturas quir úrgicas Tallados de marfil
--------- - --- .. - - - -- ---- ----
~Piccr ía-__ . '_ '_L~--.~rcla~~~la~as--~. _.. _.~em:. ~~~~.~ra el a~~
LTilllasde impresión . Utensilios paraCOSt"\~h3r Vainas... ~_~__ ~._. '"'-"'_ >l. .~....__~ ....

Los métodos de cacería inicia les fueron IIJU Y sencillos y casi no cambiaron

durante 300 años. La cace ría de la ba llena no amenazaba a las especies, Los seres

humanos caza ron ballenas durante cientos de años y hasta la fecha la cacería de

subsistencia por parte de comunidades indigenas se lleva a cabo en algunas regiones sin

afectar a las poblaciones.'

Sin embargo, la invención del arpón explosivo. en 1&68. Yel uso de los barcos

factoría a partir de 1905, trajeron como consecuencia que ballenas de todas las especies

" Internet www .greeupeace.org.mx. Visitadae l 25 tic febrero de 2005.
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fueran sistemát icamente masacradas por millones. Fue el uso de estas técnicas de caza

sofisticadas la que puso en peligro a las ballenas.

FAUSTO KUBLI GARci A8 refiere que la industria comenzó a partir de que los

vascos utilizaron a las ballenas como recurso a finalcs de la Edad Medi a. Sin embargo.

hay indicios fidedignos que demuestran la cacería de ballenas en co munidades asiáticas

desde el siglo VIII. A pesar de lo anterior, la difusi ón mundial de la cacería de ballenas

comenzó en la parte franca de España .

Seña la que tanlo la faena, como la pesca de ballenas francas "s e rea lizaba en e l

golfo de Viscaya y en algunas poblaciones de Ga licia, Asturias y Santander", razón por

la cual la fama del pueblo vasco como cazador crec ió notablemente, a tal grado que

"desde el siglo XII, los blasones o escudos de Bermeo, Lequcito, Castro Urdiales y

Ondárroa tienen una ballena o algun a alusión a un barco ballenero en la persecución de

dicho anima l9.

La técn ica se propagó rápidamente y en poco tiempo fueron los esca ndinavos,

daneses. holandeses. coreanos, japoneses. rusos y posteriormente los norteamericanos

quienes incrementaron los buques balleneros.!"

Scñal a KIJllI.I que:

El famoso ballenero noruego. Svee d Foyn en el arlo de 1868. inventó un fusil con un

arpón el cual en la punta tenía una granada explosiva. La industria. alguna vez productiva,

tiempo después se tornó destructi va. El desarrollo tecnológicoalcanzadoen tos siglosXIX)' XX

desató una cacer ía atroz en contra de estos mamiferos marinos, lo que provocó la casi

desaparición de algun as especies. Esto desencadenó la preocupación por crear mecanismos

j urídicos internacionales de protección.

A lo largo de l siglo XX se dio una desmesurada cacería de ballenas. Solamente en el

año de IlJl l se caza ron más de 15.000 ce táceos y se produjo 70.20 0.00 0 litros de acei te ~ entre

1930 ~ 19..0 se mataron 30.000 ejemplares al año. es decir, trescientos mil cet áceos en die z años.

H Kubli Garcta. Fausto. "Régimen jurídico de protección interna e internacional de las ballena s- en
BOLETí:-l MEX ICA NO DE DEREC IfO COM PARADO. Nueva serie: Añu XXXV I. No. 107. mayo
agosto 2003 . P. 507
1) ALI.EN. Gcorgc. The whale, Try Tyckare Cagner & Ca. Ira edic ión. Londres, Gran Bretaña. 1968 . pag
96 . Citado por Kuhl i. 0 t'. cit. P. 507.
I¡) ide",.
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Con motivo de la Segunda Guerra Mundial cesó poralgunos añosla matanza indiscriminada. No

obstante, al ténnino de la misma, entrevariospaíses mataban anualmente 45.000 individuos.' I

La cacería masiva comenzó en el siglo XVII y fue hasta los siglos XIX y XX

cuando los modernos métodos de captu ra pusieron a varias especies de ballenas grandes

al borde de la extinción.

Por otra parte, las práct icas actuales de pesca matan a más cet áceos de los

"necesar ios", ya que muchos se enredan en las kilométricas e ilegales redes de deriva y

se ahogan. Incluso, las redes desechadas por pescadores, que quedan flotando en el mar,

han resultado ser dañinas y fatales para los cetáceos.

Luegu el aprovechamiento se ha regulado, limitado e incluso prohibido, lo que

ha perm itido su recuperación y ha facilitado también además del aprovechamiento

cxtract ivo y tipo de aprovec hamiento ambiental eco lógico no extract ivo como es el caso

de la observación de ballenas.

Según el Fondo Internacional para e l Bienestar Animal (lF.4 1t' por sus siglas en

inglés-/nll'rIlal iona/ Film/ fo r Animal Weifare), al reiniciar las capturas luego de una

moratoria de 14 años, Islandia propinó un golpe bajo a los esfuerzos co nservacionistas

de cetáceos y posiblemente a su propia economfa." A pesar de su reciente re-adhesión

cn 2002 a la Comisión Ballenera Internacional (CIlI), decidió retomar la caza de

ballenas Rorcual Aliblanca en agosto de 2003.

El reinicio de la caza puede ser contraproducente para Islandia, donde está en

auge la observación de ballenas. Según el IFA\\!, 40 % de quienes visitan Islandia

participa de observaciones de ballenas, sector turístico de mayor crec imiento, que se

estima genera alrededor de 8 millones de dólares al año.

EI IFAW estima que Noruega y Japón caza n más de 1,300 ballenas a l ario.

JI Ib ídem . P. 508.
I ~ Vid. hUp:l/\\ w\\o'.tierramerica.netl2003/1011.'coniXIate.!ÚlIml. Revisadael 27 dej ulio de 20~.
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Si bien la caza comercial se ha convertido en un peligro para la superv ivencia de

cetáceos, no es el único. El cambio climático, la disminución de la capa de ozono, la

contaminación tóxica y ac ústica, asi como coaliciones con embarcaciones representan

grandes peligros para estos mamíferos marinos.

Durante la XII Conferencia de la Convención sobre el Comercio Internacional

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves tres (CITES), se rechaz ó la petición

japonesa de comercializac ión de productos de bal lena de Bryde y ballena de Minke del

hemisferio Norte, ambas especies protegidas, lo que no impide que Japón presione para

que se levante la moratoria sobre la cala comercial de la ballena, e incluso, según

algunos, se practique la cala disimulada.

La justificación que ofrece Japón desde la entrada en vigor de la moratoria en

1986 para seguir caza ndo ballenas es por razones c ientíficas. Por ejemplo, cl 9 de

noviembre de 2002 cinco balleneros abandonaron el puerto de Shimonosek i para seis

meses de investigación cientifica en el Antártico. Su misión era capturar cuatrocientos

ballenatos para estudiar su tasa de mortalidad natural. su impacto en el ecosistema

marino, las consecuencias de la con taminac i ón sobre sus órganos internos, etc.

La caza de ballenas japonesa es dirigida por cI lnstiruto de Investigación de

Cetáceos (IIC), creado en 1987 con una donación de 10 millones de dólares por parte de

la industria ballenera. y es solventado anualmente con un subsidio de l gobierno japonés

de 9 millones de dólares, además de las ganancias por la venta de la carne de ballenas

que, bajo el pretexto de financiar sus investigaciones. el IIC realiza, convirtiéndose en

un procedimi ento eficaz para burlar la legislación y comercializar este ingrediente

culinar io Iradic ional.

Existen est imaciones de que la caza de ballenas que Japón realiza en el

Santuario Ballenero Austral se lleva consigo la vida de unas 440 ballenas al año.' )

Se cree que la caza "c ientífica" de ballenas de Japón, provee alrededor de 2000

toneladas de carne para su mercado interno, mismo que en 1997 reportó 1995 toneladas

1) Vid. hnp://archive.grccnpcace.org/oceans/\'.hales!spinformaciondefondo.hlml. Consultada el 27 dejulio
de 200·1.
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que fueron vendidas a un precio de 33 millones de dólares, y los precios de reventa se

estiman en unas tres veces superiores" . En e l momento de que la carne de ballenas

ja ponesa llega a los compradores, ésta ha dado un ingreso de unos 100 millones de

dó lares a los productores, y revendedores.

En la duodécima reunión de la Conferencia de las Partes de la CITES, llevada a

cabo en Santiago de Chile del 3 al 15 de noviembre de 2002, Japón propuso transferir

del Apéndice I al Apéndice 11 " :

l . - Las poblaciones de ballena minke (Bakenoptera aculoros/rala) del

hemisferio norte, salvo las poblaciones del Mar Amarillo, el Mar de China Oriental y el

Mar del Japón (Propuesta 4).

2. - Las poblaciones de ballena de Bryde (B,,{a,no!,lera edenñ del Pacifico

noroccidental (Propuesta 5).

En su calidad de país proponente, Japón señala que su reserva a la inclusión de

las ballenas minke y las ballenas de Brydc cn e l Apéndice 1sería retirada en caso de que

se adopten las propuestas, de conformidad con el Anexo 4 de la Resolución Conf. 9.24.

Sin embargo, Noruega e Is landia (que no son Partes de la Convenció n Internac ional

para la Regulación de la Caza Ballenera) siguen manteniendo reservas a la inclusión de

las ballenas minke en e l Apénd ice 1. En estas propuestas no hay ningún contenido

vinculant e que oh ligue a Noruega o Islandia a retirar sus reservas. Recientemente

Noruega e Islandia han comerciado con carne de ba llena sin que la C ITES pudiera

eje rcer control alguno sobre estos intercambios: la aceptación de estas propuestas

implicar ía que dichas prácticas comercia les no reguladas pudieran conti nuar, s in que

exist iera posibilidad de obligar a que fueran legales o a que no resu ltaran perjudic iales.

Estas propuestas implican que so lo serán toleradas las prácticas come rciales

entre Noruega y Japón, y que la atención que el resto de Estados (aparte de los dos

citados) prestan al posible impacto de la caza de ballenas es insuficiente. Se permitirá a

los miembros de la Convención Internaciona l para la Regulación de la Caza Ballenera el

comercio con ejemplares cap turados con permiso científico o de acuerdo con objeciones

1.& Idem.

I~ Vid. '-. 1hllp:/A\\\ \\'.gtlOgle.com.mx/search'!q=cachc:Krvl:kn_KgcgJ:www.panda.org/¡j(lwnloadslspecies
/WhaI1.."'S_spanish.pdr+Jc} +:iapo/oC3%B3n+ballenas+caza+\-igenle&hI=es. Visitada el 27 de julio de 2~.
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legales a la moratoria. Los Estados de la Convenci ón Intemacional para la Regulación

de la Caza Ballenera podrán expedi r los perm isos c ientíficos que consideren

conven ientes a sus respectivos ciudadanos. Noruega y la Federac ión Rusa mantienen

objeciones lega les a la moratoria de la CBI, y en las reuniones de la CBI de 2001 y 2002

se planteó la posibi lidad de que Islandia se reincorporara con una objeción similar.

Además, si se ado ptaran las propuestas, las Partes de la CITES podrían verse

capaci tada s para comerciar s iempre que presentaran una reserva a la lista del Apéndice

11. Esto inclu iría a las Partes que actualmente no han presentado reserva alguna sobre las

clasificac iones de ballenas.

Las propuestas especi fican lo siguiente: "Sin prejuic io de lo dispuesto cn los

párrafos 4 y S del Articulo XIV, todo comercio debe estar suj eto a lo dispuesto en e l

Articulo IV : ' Sin emba rgo, existen serias dudas sobre si uno de los requisitos bás icos de

la Convención puede ser ignorado o alterado por medio de una anotac ión a los

Apéndices de l tipo de la que aquí se discute. Si efec tivame nte esta dispos ición no fuera

operativa, la aceptación dc las propuestas para que determinadas pob laciones sea n

transferidas de un Apénd ice a otro tendrían como consecuencia perm itir e l comercio sin

necesidad de aplicar los requisitos de legalidad y ausencia de efec tos per judiciales que

figuran en el Artículo IV .

En la propuesta 4 se afirma que sólo las poblaciones de ballenas Minkc del Mar

de Ojot sk -Pacífico Occidental y las de l Atlánt ico Nororiental y At lántico

Centrose ptentrional serían objeto de comercio. Sin embargo. este extremo no queda

reflejado en la anotación. con lo que otras poblac iones del hem isferio norte (como por

ejemplo las del indico Norte o la Costa Este de Canadá) sobre las cuales 0 0 se aporta

informaci ón biológica podrían cambiar de Apéndi ce y pasarían a ser obje to de

comercio.

Las prop uestas restri ngen el comercio entre aquellas partes que cuen ten con un

sistema de regis tro de ADN que permita contro lar las capturas con eficacia. y se ñalan en

una nota al pic que Japón se encuentra en proceso de implanta r su propio regis tro . Sin

embargo. los registros de ADN existentes en la actualidad resu ltan insufic ientes para

garantizar un contro l eficaz del comereio. Las bases de datos de ADN de Japón y
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Noruega no están abiertas a la inspección de los órga nos internac ionales , y ninguno de

los dos países se ha most rado dispuesto a ceder una copia de sus registros de ADN a la

Secretaría de la C6 1, lo que habría permitido rea lizar controlcs independientes y saca r

conclusiones sobre si la carne de ballena que sale a la venta proviene de fuentes legales.

La inspección internacional de las bases de datos de ADN es un requisito de obligado

cumplimiento según las co ndicio nes del plan de gestión revisado, que act ualmente se

encuentra a de bate en la CBI. Ningún otro país tiene al dia de.hoy un registro naciunal

con información sobre ADN de carne de ballena.

Antes de considerar la posibilidad de transferir una población concreta de un

apéndice a otro. es fundamental que se tomen muestras de todas las ballenas capturada s

(incluidas las que se hayan capturado de forma accidental). y que con todas esa s

muestras se elabore un regis tro de ADN internacional transparente y un diagnóst ico bajo

los aus picios de la Secretaría de la CB I. El riesgo de que la carne de balle na procedente

de capturas ilega les, no regu ladas o no documentadas se introduzca en el futuro en e l

flujo de comercio lega l s igue siendo una cuestión muy preocupante.

O. lA CA 7. \ A BORIGEN

Como se ha manifestado desde el inicio de este trabajo, el derecho ambiental

reconoce la realidad de la soc iedad y las necesidades de regu lar las actividades de

interrelaci ón de los se res que integran los h ábitats, por ello. la comunidad internacional,

a través de la Convención Internacional para la Regulación de la Ballenería reconoce los

derechos de algunas comunidades aborígenes para caza r ballena s y delfin es con el fin de

cubrír sus necesidades de subsistencia .

En 1979 la CBI sostuvo una reunión con un panel de expertos en " Ba lleneria

Aborigen Sustentable". recono ciendo su " falta dc expe riencia en las necesidades de los

pueblos aborígenes" , Posteriormente se conformó un "Com ité Técn ico de Trahajo para

el Desarrollo de los Principios de Manejo y Directrices para Cuotas de Subsistencia de

Ballena s para Pueb los Aborígenes" e l cua l definió Ballcncría Aborigen Sustentable

(RAS) como:

... ha,lIenería para el consumo local aborigen llevado a cabo por, o en benel1cio de

pueblos aborígenes. Indígenas o nativos. q ue comparten fuertes lazos familiares, socia les y
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culturales. relativos a continuar una tradición cultura l que depende de la bal1eneria y el uso de las

ballenas.

Al igual que las cuotas para la ballenería comercial. las cifras de ca ptura de caza

aborigen se definen de acuerd o a las distintas pob laciones de ba llenas existen tes. A

pesa r que las cuotas de caza son otorgadas en respuesta a las necesidades de

subsistencia aborigen sobre una pobla ción determinada de ballenas, el párrafo trece de

la Convención (que es el que sustenta la RAS), no es pec ifica qué puebl os aborígenes

pueden cazar las ballenas de la población asignada.

Los países que usualmente cuentan co n permisos espe cia les de caza abor igen de

ba llenas son:

Ballena de aleta (Bala noptera physalus)

Ballena minke tBaken optera acutorostra ttú

Ballena gris.(Eschrich/ius robustnss

Estad~s Unidos· .
. . .," ; Ballena gris (E<chrichril/s robustos¡

._~_..__ ,__ _ ~ _.. .. _ _ J
*A estos paises. les fue negada la cuota de caza aborigen. durante la Reunión N° 54 de la Cü t.

Los pueb los aborígenes que deseen hacer uso de estas cuotas deben consumir

loca lmente la carne de ballena y demostrar con tinuamente a la C 13 1 la necesidad

nutric ional de es ta carne para la subsistencia de su pueblo.

Aparte de la caza comercia l existe e l reconoci miento de la caza de parte de

comunidade s aborígenes. Se recono ce el rol del uso de subproductos de ballenas. co mo

ca rne y ace ite. en tradi c iones y lazos co munales. Sin embargo. estas cuotas se otorgan

sie mpre que los pueblos consuma n loca lment e los productos y demu estren que

depe~den de ellos para su subsistencia."

l O Vid. hup :l/www.lierramerica.net/2003/1011Ieoneetare.shtml. Revisada el 27 de ju lio de 200-l.
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También existen comunidades indígenas, como los Inuit en Grocn land ia, el

norte de Canadá, Alaska y Siberia" , as í como en los bordes árticos de Rusia, que

utilizan métodos artesanales para cazar bclugas y narvales para subsist ir, y que no

repre sentan ningún peligro para las ballenas ya que desde tiempo inmemorial han

depe ndido de los cetáceos y tienen una relación equilibrada y de respeto con estas

especies.

Muchos pobladores del Ártico utilizan métodos artesan ales de pesca as í como

rituales para la cacería de ballenas, pero hay pueblos como los de Is las Facrocs que

perdieron sus tradiciones y donde los habitantes matan anualmente a fami lias ente ras de

Calderón común (G/obicepha/a melas) por diversión o en un despliegue de hombr ía y

a lcoholismo. ' 8

11 • S il I MP ORTANCI A AMB IEr>TAL

Todos los conocimientos cienlílicos '1uc el se r humano descubre de la

naturaleza, en gencra l del medio que le rodea, t ienen un gran valor para mejorar las

condiciones de vida de l propio ser humano, incluyendo la mejora de las relaciones con

su enlomo. En el caso de los ecosistemas marinos y sus elementos la cie ncia ha

posibilitado el aprovechamiento de una gran cantidad de recursos que permiten obtener

alimentos. medicinas y diversos satisfactores para la humanidad y. recientemente con e l

dcsarrollo de las concepci ones de ca lidad de vida y la valoración ecológica dc los

recursos y ecosistemas, los conocimientos se han aplicado también a la protecci ón y

preservación de los recursos.

Las ballenas. como todos los seres vivos forman parte de ecos istemas (en los

que j uegan un papcl especial en el permanente flujo de la materia y cncrgla), por e llo el

primer comentario sobre la importancia científica de estos organismos cs en el sentido

del conocimiento de su actua ción en la cadena O red tr ófica dentro de su ecosistema, es

decir, sabe r de qué organismos se alime ntan ya qué organismos les s irven de a limento;

qué cantidades de organismos --o biomasa- requieren. en qué épocas son mayores sus

17 Doubleday. Nancy. "Abor íglnal substance whating: The ri/{hl o/ inuit ta hunt wha íes und implicotlons
f nr international enviromental law: en DENVER J0 1:RNAL üF INTERNATIONAL LA\\' AND
r OUC Y. Simposium. ....hales · a" UlI.1/ing: Current Problems and Future Prospects, Vol. 17. NQ. 2.
Winter 1989. Univers ity of Denver , Colorado. USA, P. 373.
I ~ ídem.
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necesidades energéticas y alimenticias y qué intlue ncia tiene ello en el crecimiento

individual del organismo y dc la población. Por lo anterior, la importancia del

conocim iento de lo que se conoce como dinámica de poblaciones, aplicada a las

ballenas, resulta fundamenta l para aprovechar y proteger adecuadamente a estos

organ ismos y el medio en el que se desarro llao .

Por cllo resulta fundamental señalar que existe un valor intrinseco en el

mantcnimiento de la diversidad de los ecosistemas y las especies.

La conservación de la naturaleza, dentro de las preocupaciooes perentorias de la

humanidad, requiere un serio conocimiento de los procesos quc origi nao y mantiene n la

biodiversidad y de los mecanismos de regulación de la diversidad biológica, e interesa

conocer tanto los naturales corno los derivados de la intervención humana."

El concept o de biodivcrsidad se refiere en general a la variab ilidad de la vida;

incluye los ecosistemas terrestres y acuáticos, los comp lejos ecológicos de los que

forman parte, as l como la diversidad entre las espec ies y dentro de cada especie. La

biodiversidad abarca , por lo tanto, tres niveles de expresión de variabilidad biológica:

ecos istemas, especies y genes. En estos niveles se integra una amplia gama de

fenómenos, de manera que la biodiversidad de un país se re tleja en los diferentes tipos

de ecosistemas que con tiene, el número de especies que posee, e l cambio en la riqueza

de especies de una región a otra, el n úmero de endemismos, las subespec ies y

variedades o razas dc una misma especie, entre otros' ".

En el mundo existen más de 170 países, pero só lo 12 de ellos son considerados

como megadiversos y albergan en conj unto entre 60 y 70% de la biodiversidad tota l del

planeta. México es uno de estos paíscs'" .

j') Diaz Pineda. Francisco. De Miguel , José Manuel. Casado , Miguel Angel. Diversidad Biológica y
cultura rural. Multimedia Ambiental . Mad rid . 1998. p 42 .
!O I "id. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodivers idad. (CONARIO). La Dive rsidad
~~i~lúgi ca de M éxico: Estudio de Pais. Méx ico. 19QX. p 62.
- ldem.
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Esta diversidad. al igual que el conocimiento científico que nos permite el

aprovecha miento comerc ial de los recursos. tiene también una enorme importancia .

económica.

Por lo tanto la diversidad biológica adquiere cada vez mayor importancia en la

dimensión económica, cI cuidado de la diversidad, más allá del en foque

conservacionista e incluso de consideraciones éticas y políticas. la experiencia es tá

demostrando que no es viable lograr avances significativos mientras no se generen

formas de aprovechamiento sustentable de la biodiversidad .

lJnos de los campos de conoc imiento de la economía ambiental se preocupa por

exp licar y detener los procesos de alteración y pérdida de los ecosistemas. las especies

silvestres. los acervos genéticos y los servicios ambientales.

Por ello la importancia científica de organismos como las ballenas que abarcan

más allá de los t érm inos del aprovechamiento comercial de los productos alimentarios.

medicinales o cualquier otro que se pudiera obtener de ellas. incluye .la importancia

ecológica y ambiental de estos organismos y sus ecosistemas,
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CAPíTULO JI

MARCO .JuRIDlCO INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN IIE LAS BALLENAS

l. CONVENIO SOBRE EL COMERCIO I NTERNACIONAL DE ESPECIES AM ENAZADAS DE

FA USA v fLORA SILVESTRES y SU RELACiÓN COI' LAS BALLENAS

A. LA INCORPORACiÓN DE LA CONVEN CiÓN DE CITES A LA LEGISL.ACIÓN NAC IONAL.

Un gran número de especies de flora y fauna silvestres se encuentra amenazado

por diversos factores. entre los que se encuentran el avance de la frontera agrícola y

ganadera. el tráfico ilegal de especies, la introducción de especie s exóticas y las

actividad es cinegéticas irresponsables.

CITES regula el comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y

persigue prcscrva r la conservación de las especies mediante el control de su comercio.

La Convenci ón se redactó como resultado de una resolución aprobada en una

reun ión de los miembros de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), celebrada en

1963. El texto de la Convención fue finalmente acordado en una reunión de

representantes de 80 países celebrada en Washington D.C., Estados Unidos de Norte

América. el 3 de marzo de 1973, y entró en vigor el l" de julio de 1975.

La vinculación de México con dicho tratado fue a partir del 2 de jul io de 199 1.

publicándose en el Diario Oficial de la federación (001') el 6 de marzo de 1992. es

decir, 17 anos más tarde de su entrada en vigor.

El Convenio CITES ha establecido una red mundial de controles del comercio

intcrnacional de especies silvestres amenazadas y de sus productos, imponiend o la

utilización de permisos oliciales para este comercio. Para su funcionamiento, el

Convenio establece dos órganos: la Confe rencia de las Panes Contratantes y la

Secretaría.

La Conferen cia de las Panes es el órgano superior del Convenio. Reúne a todos

los Estados Contratantes del Conven io por lo mcnos una vez cada dos anos en ses ión
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ordinaria. Tambi én puede reunirse en sesión extraordinaria a so lici tud de. al meno s, un

terci o de los Estados Co ntratantes .

La Secretaría del Convenio. adm inistrada por las Nacio nes Unidas. tiene su sede

en G inebra, Suiza y está financiada por las aportaci ones de los propi os Estados

miembros del Co nvenio. La Sec retaría actúa com o agente de enl ace para los

intercambios de información entre los distin tos Estados y con otras auto ridades y

organizac iones.

El sistema que es tablece el Co nvenio cons iste. en esencia, en la obtenc ión de

pcnmisos de exportación en el pais de origen y de importación en el de dest ino. asf como

en la extensión de certi ficaci ones para las excepc iones previstas e n el Convenio, de

forma que toda mercancía objeto de co merc io exterior se encuentre perfectamente

doc umentada y se conozc a su origen. destino y motivo por el que es objeto de come rcio.

Para la ap licación de este sistema el Co nvenio. en su artic ulo IX. co ntempla la

designación de Autoridades Administrativas y C ientíficas por cada Parte co ntrata nte.

El objetivo dc la C ITES es someter el comere io internacional de cspec ímcne s de

determ inadas especi es a ciertos contro les. Lo que qu iere dec ir que toda importación .

exportac ión. reexportación o introducción procedente de l mar de espec ies amparadas

por la Convención só lo podrá autorizarse mediante un sistema de concesió n de

licencias.

C ITES. al tratarse de una convención internacional. reviste dentro del sistema

ju ríd ico mexicano el ca rác ter de un tratado inte rnacional al que la misma Co nst ituc ión

Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos (C PEU M) le reconoce el carácter de Norma

Sup rema. co locándo la por debajo de las normas co nstitucionale s, pero por encima de las

Leyes Fede rales. según la más reciente interpretación que del articulo 133 de la

Co nstituc ión. ha realizad o la Suprema Co rte dc Justicia dc la Nac ión.

B. ESPECI ES l :-lCLUIOAS EN EL ArÉ:-IDlCE-l

Se requiere un permiso de importación expe dido por la Autoridad

Adm inistrat iva del Estado de importación. Este penmiso so lo se exped irá si el

espéc imen no ser á util izado con fines primordia lmente comerciales y s i la importación

21

Neevia docConverter 5.1



no será perjud icia l para la supervivenc ia de la especie. En el caso de especímenes vivos

de animales o plantas, la Autoridad Cientifica debe haber verificado que quien se

propone recibirl o podrá albergarlo y cu idarlo adecuada mente .

Se requiere UII permiso de exportación o un cert ificado de reexp ortación

expedido por la Autorid ad Admin istrat iva del Estado de exportación o reexportaci ón.

Sólo podrá ex pedirse un pcnniso de exportació n si el espécim en fue legalmente

obtenido, el comercio no será perjudicial para la supervivencia de la especie y se ha

expedido previam ente un permiso de importac ión.

Sólo podrá expedi rse un cert ificado de rcexportaeión si el espéc imen fue

importado con arreglo a lo dispuesto en la Convención y, en el caso de espec ímene s

vivos de animales o plantas, s i un permiso de importación ha sido previamente

expedido.

En e l caso de especimenes vivos de animales O plantas, debe n ser

acondicionados y tran sportados de manera que se reduzca a l mínimo el riesgo de

heridas. deterioro en su salud o maltrat o. Las ballena s se encuen tran en este apéndice.

C. E SPEC tES tNCL LllllAS E~ EL ApÉNlltCE-U

Se requiere un permiso de exportación o un certificado de reexportaci ón

expedido por la Autoridad Administrativa del Estado de expo rtación o reexpo rtac ión.

Só lo podrá ex pedirse un permiso de exportación s i el espéc imen fue legalmente

obtenido y si la exportación 110 será perjudicia l para la supervivencia de la especie.

Só lo pod rá exped irse un ce rtificado de reexportació n si el espéc imen fue

importado con arreg lo a lo dispuesto en la Convención.

En el caso de espccímenes VIVOS de animales o plantas. deben se r

aco ndic ionados y transportados de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de

heridas, deterioro en su sa lud o maltrato.
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No se requiere un permiso de importación, excepto si as i se especifica en la

legislación nacional.

En el caso de especímenes introducidos procedentes de l mar. la Autoridad

Administrativa de l Estado de introducción dehe expedir un certificado para las espec ies

inclu idas en los Apéndices 1011.

D. E SPEC IES INCL UIDAS EN El. ApÉNDICE-H I

En el caso de come rcio con un Estado que haya incluido una especie en el

Apéndice 111 . se requiere un permiso de expo rtación expedido por la Autoridad

Administrativa de dicho Estado. Solo se expedirá el permiso si el espéc imen se ohtuvo

legalmente y. en el caso de especirnenes vivos de animales o plantas, si se aco ndicionan

y transportan de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deter ioro en su

salud o maltrato.

En el caso de exportac ión de cua lquier otro Estado. se requiere un certificado de

or igen expedido por la Autoridad Administra tiva .

En el caso de reexportación, se requiere un certificado de reexportación

expedíd o por el Estado de reexportación.

La Convención autoriza a las Parte s a hacer ciertas exepciones a los princ ipios

generales precitados, concretame nte en los casos siguientes :

• Para espeeímenes e n tránsito o transbordo;

• Para los especímenes adquiridos antes de la fecha en que entraro n en vigor las

disposicio nes de la Convención respecto de los mismos (denominados especimenes

preeonvención);

• Para cspec ímenes que son articulos personales o bienes del hogar;

• Para especimenes criados en ca utividad ;

• Para plantas reproducidas artificia lmente;

• Para especírnenes desti nados a la inves tigación cientí fica;

• Para anima les o plantas que forman parte de coleceioncs o exhibiciones itinerantes,

como los c ircos.
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En estos casos se aplican reglas especiales y, en general, se requiere un permiso o

certificado. Toda persona que tenga la intención de importar o exportar/reexportar

especimenes de una espec ie incluida en CITES debe ponerse en contacto con las

Autoridades Admini strat ivas CITES de los paises de importación y

exportación/reexportación para recabar informaci ón sobre las reglas que se aplican.

E. E STRUCTURA IlE CITES EN RELA CiÓN CON LA PROTECCiÓN (lE BALLENAS

lo L A SECRETARi A

La Secretaría de la C ITES desempeña una función primordial para la Convención

y sus funciones son las siguientes:

;.. Desempeñar un papel de coordinación, asesoramiento y servicio en la labor de la

Convenc i ón;

>- Actuar como depositario de los informes, muestras de permisos y otra información

remitida por las Partes;

;.. Distribuir información relevante para varias o todas las Partes. por ejemplo.

propuestas para enmendar los Apéndices. muestras de permisos. informac ión sobre

problemas de observancia, legislación nacional y noticias sobre nuevas Parles;

;.. Publicar nuevas ediciones de los Apéndices l. 11 Y111 , cuando se produzcan cambios.

ju nto con informaci ón para ayudar a la identificación de las especies incluidas en los

Apéndices;

;.. Realizar. en e l marco de programas acordados. estudios científicos y técnicos

ocasionales sobre cuestiones que plantean problemas de aplicación de la

Convención;

;.. Preparar informes anuales para las Partes sobre su propio trabajo y sobre la

aplicación de la Convención;

;.. Organizar las reuniones de la Conferencia de las Partes y los comit és permanentes

regularmente y prestar servicios a esas reuniones;

.. Fonnular recomendaciones sobre la aplicación de la Convención, y

;. Realizar cualquier tarea que le encomiendcn las Partes.

La Secretaria distrib uye la información a las Partes, por ejemplo, mediante

notificaciones. generalmente en los tres idiomas de trabajo de la Convención (español.

franc és e inglés).
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2. CONFF:R F.NCIA IJE LAS PARTES

Las Partes (Estados miembros) en la CITES se denominan co lectivamen te como

la Conferenc ia de las Partes. Cada dos o tres años, la Conferencia de las Partes se reúne

para examinar la aplicación de la Convención. Estas reuniones, organizadas

nonn almcntc por una de las Partes, sue len durar dos semanas. Estas reuniones, ofrecen

una oportunidad a las Partes para:

¡;. Examinar los progresos realizados en la conservación de especie s incluida s en los

Apéndices;

¡;. Ana lizar (y adoptar, según proceda) propuestas para enmendar las especies incluidas

en los Apéndice s I y 11 ;

¡;. Examinar documentos de trabajo e informes presentados por la Secretaría, las

Parles, los comités permanentes y otros grupos de trabajo ;

>- Recomendar medida s para mejorar la eficacia de la Convención, y

¡;. Tomar las medidas necesarias (incluso la adopción de un presupuesto) para velar por

el buen funcionamiento de la Sccretaria.

Igualmente. las reuniones son una excelente ocasión para que los participantes

inicien o renueven relaciones y examinen los problemas planteados y los éxitos

cosechados. En las reun iones de la Conferencia de las Partes partic ipan no so lo las

delegaciones de las Partes en la CITES, sino también observadores. Entre estos cabe

citar a los representantes de los Estados que no son Partes en la CITES, de las

organizaciones de las Naciones Unidas y de otras convenciones internacionales. A

jui cio de 1,15 Partes. también se autoriza la participación de observadores de

organizaciones no gubernamentales interesadas en la conservación O el comercio, los

cua les pueden participar en la reunión, sin derecho a voto. El público en general

también puede asis tir en calida d de visitantes, pero no puede participar en los debates.

3. cosur rs Pr.RMA:'IENH:S

¡\ fin de facilitar la labor de la Conferencia de las Partes y velar por la

continuac ión de los trabajos entre reuniones, la Conferencia ha establecido cuatro

comités permanentes a fin de que le presenten infono es en cada reun ión. Estos comités

son e l Cernir é Permanente. el Comité de Fauna. el Comité de Flora y el Comité de

No menc latura.
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A) COM ITÉ I'E KMANENT E

El Comité Permanente proporciona orientación política a la Secreta ría en lo que

concierne a la aplicación de la Convención y supervisa la administración del

presupuesto de la Secretaria. Además. coordina y supervisa, según proceda, la labor de

los comités y los grupos de trabajo. realiza otras tareas encomendadas por la

Conferencia de las Partes, y prepara proyectos de resolución para presentarlos a la

cons ideración de la Conferencia de las Partes. Entre las cuestiones más relevantes

abordadas por el Comit é Permanente en las últimas fechas cabe serialar el seguimiento

de la decisiones para reanudar, de fonna limitada, las transacciones comerciales de

especímenes de elefantes. inclusive la adopción de sistemas de supervisión formales

para detectar la caza y el comercio ilegales de elefantes; la conservació n y el come rcio

del tigre; problemas de obse rvancia en algunas Partes; y la preparación del Plan

Estratégico de la Convención.

Los miemb ros del Comité Permanente son paises. Los miembros votantes son

Partes que representan a cada una de las seis regiones geográficas (África, Asia, Europa,

América del Norte. América Central, del Sur y el Caribe y Ocea nía). y el número de

representantes refleja el número de Partes en cada región. Asimismo. son miembros del

Comit é Permanente un representante de:

,. El Gobierno Depositario (Suiza);

y La Parte que organizó la última reunión de la Conferencia de las Partes, y

,. La Parte que organizan; la próxima reunión de la Conferencia de las Partes.

La membrcsia de l Comité Pennanente se revisa en cada reunión ord inaria de la

Conferencia de las Partes.

Los miemb ros que representan a las regiones e ligen la Presidencia y la

Vicepresidencia de l Comité. Todas las Partes que no son miembros de l Comité

Permanente tienen derecho a enviar observadores a sus reuniones. Además, la

Presidencia puede invitar observadores de cualquier país u organizació n.

Normalmente el Comité Permanente se reúne una vez al año, aunque también se

reúne inmediatamente antes de cada reunión de la Conferencia de las Partes. En sus

reuniones. la Presidencia hace lo posible para que los representantes de las
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organ izac iones no gubernamentales intercambien opiniones con los miembros del

Com ité sobre cues tinnes de licadas. fuera de las sesiones oficiales del Comit é,

B) COMlTr.5 Ilf: F~UNA y FLORA

Estos comités de expertos se estab lecieron para colmar las lagunas en los

conocimientos biológicos y es pecializados en relación con las especies de fauna y flora

que están (o podr ian estar) sujetas a contro les comercia les C ITES. Su fina lidad es

proporcionar apoyo técnico en la toma de decis iones sobre estas especies. Ambos

com ités tiencn mandatos semeja ntes :

~ Realizar exáme nes periódicos de especies, a fin de garantizar la apropiada

categorizac ión en los Apéndices de la C ITES;

;.. Asesora r cuando ciertas especies son obje to de come rcio insostenible y recomendar

medidas coercit ivas (mediante el proceso conoc ido como "Exa men del Comerci o

Significativo");

.. Preparar proyectos de resolución sobre cuestiones relativas a la fauna y la n ora para

presentarlas a la consideración de la Conferencia de las Panes. y

~ Desempe ñar otras funciones que les haya encomendad o la Conferencia de las Panes

o el Comité Permanente.

En general. los Comités de Fauna y de Flora se reúnen una vez al año. Infurma n

a la Confere ncia de las Partes en sus reuniones y, si asi se so lici ta. asesoran a l Comit é

Permancntc durante dichas reuniones.

Los miem bros de los Comités de Fauna y Flora son personas de África, As ia.

Europa, Améric a del Norte, América Ce ntral , del Sur y el Caribe y Oceanía que se

eligen en las reuniones de la Conferencia de las Partes. El número de representantes se

ajusta el número de Partes de cada región y la distr ibución regional de la diversidad

biológica. Como en el caso del Comité Permanente, se eligen miembros suplentes para

cada una de las seis regiones que representan a la región en las reuniones cuando el

miembro correspondiente no puede asistir. Los miembros regionales el igen las

Presidencias y las Vicepresidencias . Cualquier Parte puede asist ir a las reuniones en

calidad de observadora y la Presidencia puede invitar a organizaciones a participar

tambié n en calidad de observadores .
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C) COMITÉ DE NOMENCLATURA

El Comité de Nomenclatura se estableció en reconocimiento de la necesidad de

normalizar la nomenclatura utilizada en los Apéndices y en otros documento s de la

CIT ES. El Comit é recomienda nombres normalizado s para especies de animale y

planta s, a nivel de subespecies o variedades botánicas . Los Apéndices se revi san

periódicamente a fin de garantizar la utiliza ción correcta de la nomenclatura zoo lóg ica y

botánica, y el Comité revisa también otros docum entos previa so lici tud. Los nombres

nuevo o ac tualizados se presentan a la aprobación de la Co nfe renc ia de las Parte s. Un

aspecto sobresa liente de la labor del Co mité de Nomenc latura co ns iste en verificar qu e

los ca mbios en los nombres uti lizados para hacer referencia a una especie no ocas iona n

cambios en el alcance de la protección del tax ón co ncernido.

Los miembros del Comité de Nomenclatura son voluntarios. Se trata de un

zoólogo y un botani sta nombrados por la Conferencia de las Partes , que trabajan con

otros expertos para desemp eñar la larca del Co mité. El Comité de Nomenclatura

informa a los Comités de Fauna y Flora so bre los progresos realizados en cada una de

sus reuni ones y presenta un inform e en cada una de las reuniones de la Conferen cia de

las Partes.

F. LA ESTIWCT UR.-\ DE CITES EN EL I\IAIKO Mf.XICANO v I.A PROTf.CCIÓN I) f. I.AS

RALLE AS

C ITES tiene una estruc tura organizativa relativamente sencilla :

Estados Parte
157 Países-, --~-I=---~ --

Autoridad .A.drninistrativa • Autoridad Científica- _ 1 , _

,
I Secretaría
'1 Sede en Suiza
--- - ---- -- --
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1. LA A UTORIDAD AD)II NISTR.HIVA

Cada país Parte debe as ignar una Autoridad Admini strat iva que es la qu e se

encarga de emitir permisos y certificados CIT ES a nombre de su país y es la

responsable de la relación con la Secretaría CITES y con otros Estados Parte .

En México la representación de esta autoridad la tiene el Director General de

Vida Silvestre de la SEMARNAT.

2. LA A UTORIDAD CIENTíFI CA

De acuerdo con la CITES , la función principal de la Auto ridad Científica es la de

proc urar la supervivenc ia de una determ inada especie sujcta al comercio internacional

utilizando la mcjor evidencia cientifi ca posible . La Com isión Nacional para el

co nocimiento y uso de la Biodiversidad (CONARIO)22 cuenta con el perfil nece sar io

para cump lir las funciones de la Auturidad Cicntífica en México. tanto en

infraestructura y personal ca lificado comu cuo rdinando accio nes con otras instituciones

y especia listas que apoye n este proceso.

A partir de octubre de 2000. se ha estahlecido una relación más coo rdinada entre

las difer entes autoridade s además de que ha mejorado la interacción co n otras instancias

dcl gob ierno. de la acade mia. co n organizaciones no gubernamenta les, con insta ncias

del sector privado y con comunidades. lo quc ha pcnni tido integrar ex pedie ntes y

dictámenes técni cos que sustentan las posiciones dcl país en las diferentes reuniones de

C ITES a las que se ha asistido, incluyendo el Co mité Perman ente que en años anteri ores

no participaba en este foro de manera activa .

La Autoridad Científica CITES en México está presidida por la CONA RIO, en

un seg undo nive l están los represent antes de las áreas técn icas y cie ntíficas

co mpetentes , así como los grupos de especialista s cn flora, e n faun a y en nomen clatura.

cons iderando para su integra ción criterios de calidad acadé mica. ex periencia .

representatividad institucional y regional para hacer part icipes a los espec ialistas en los

grandes grupos de vida silvestre listados cn la Convención. Asimismo, contamos co n la

participación y asistencia de los Representant es de México ante el Co mité de Fauna y

~~ I'id. la página de Internet: conabio,com mx'¡nsrilU1o 'cooperncii",_intemacionnl/documento-ciles :hlml.

29

Neevia docConverter 5.1



ante el Comi té de Flora . Dentro de las funciones de la Autoridad Cien t ífica una de suma

importancia es el apoyo de proyectos de inves tigac ión.

La autoridad está representada en México por el Secretario Ejecut ivo de la

CO)-IA8 10 .

3. EL COMITÉ DE FAUI\A

Los miem bros son personas flsicas, no Partes. Son e legidos por la Conferencia

de las Partes a propuesta de las regiones por un periodo com prendido entre dos

reuniones de la Con ferenc ia de las Partes. Se elige un suplente por cada mie mbro y en

las reuniones pueden particip ar todas las Partes como observadores. El Comité elige un

Preside nte y un Vicepres iden te

Dentro de las funciones del Co mité de Fauna están:

:;.. Asesora r y orientar a la Confe rencia de las Partes (CdP). otros Comités y Grupos de

Trabajo y la Sec re taría (especies en los Apéndice s y propuestas de enmienda) ;

,. Ay udar al Co mité de No menclat ura a estab lece r una lista norm alizada de nom bres

de animales;

;... Ayudar a la Secretaria con las tareas de l Man ual de Identificación;

;.. Cooperar con la Secretaria en la asistencia a Autor idades Cient ífica s:

;... Elabo rar guias de zoó logos especia listas de cad a región;

:;.. Establece r la lista de especies del Apéndice 11 objeto de comerc io significa tivo y

formu lar recomend aciones;

:;.. Evaluar la info rmac ión sobre especie s son co mercio significativo;

:;. Rea lizar estudios per iód icos sobre el csia tus de las espec ies anima les incluidas e n

los Apénd ices (incluye propuestas );

, Prestar asesoramie nto sob re programas de manejo de animales a las Partes que lo

so licitan;

;... Redactar proyec tos de resolución so bre animales para someterlos a la CdP;

;... Rea lizar las ta reas relativas al transporte de animales vivos ;

,. Dese mpeñar cualqu ier otra func ión que le encomiende la Cdl' o el Comíté

Perma nente. y

;... Informar a la Cdl' Permanente.
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11. CO!'iVENC IÓ!'i I NTER NACI O:'iAL PARA LA R EG ULACi ÓN DE l .A CAZA DE LA

B ALLE!'iA

A . A NTECEDENTF:S y F INES DE LA C ONVE!'iCIÓN (LA C OMISIÓN BALLE!'iERA

I NTE R:>I ACI O:>l Al.)

La actividad de caza de la ballena en los mares de nuest ro planeta, y en la

Antárt ida en particular, se realizó de forma indiscriminada hasta 1946, en que una

"Con vención Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena" creó la

"Co misió n Ballenera Internacional" (lJI'C. por sus siglas en inglés), la cual pretendió la

admi nistración de la caza , mas no su prohibición, con el propósito de "proveer la

conservación adecuada para las poblaciones de ballenas" y "de esta manera, hacer

posible el desarrollo ordenado de la industria ballenera" . En aquellos momentos no

ex istia una sensibilidad socia l e internacional sobre la caza y muerte de estos

mamlferos. por lo que la comisión solo pretendió regularizar el sistema de capturas para

seg uir manteniendo la industria, al observa r que e l descontrol llevaba a la exti nción de

la materia prima.

El sistema de gestión para es tablecer las cuotas de capturas se basó en lo que se

llamó " Unidad Ballena Azul". Esta unidad era el punto de rcfcrencia para la caza de

otras especies de ballenas. As í, según el volumen de aceite que podía suministrar la

Ballena Azul (unos 110 bar riles), se podía establecer la equivalencia para las demás:

1 Ballena Azul =2 Rorcua les Comuncs =2,5 Yubartas =6 Rorcuales del Norte.

Las ballenas Francas y Grises de Groenlandia quedaron protegidas a l ser

consideradas ext inguidas comerc ialmente.

A lo largo de su historia las reuniones de la CRI tuvieron sus altibajo s,

generalmente por motivaciones de política económica de los diferentes países

miembros; as í, en 1949 al ce lebrarse la primera reunión de la e BI en Londres. se creó

un subcomité cient ífico para guiar las decisiones de la comisión. pero la primera

decisi ón fue e limina r la prohibición de cazar Yubartas en la Antárt ida y abr ir a la ca",

los santuario s que se establecieron en 1946. Posteriormente. en 1954. el subcomité

cienti fico recomendó prohib ir la captura de Yubartas y Ballenas Azules en la Ant ártida,
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pero la comisión ignoró esa recomendación. Por otro lado. las prohibiciones que s í

estaban establecidas sobre algunas especies no eran respeta das cn muc hos casos . por

ejcmplo: en una expedic ión soviética en 1961/62. el buque factor ia Sovjetskaya Ukraina

capturó 1.200 ballenas Francas al sur de las costas argentinas a pesar de la exp resa

prohibición de capturar esta especie. Al mismo tiempo no resultaba d ific il falsear los

informes; en 1963/64 el buque Sovietskaya Rossiya capturó 530 Ballenas Azu les. sin

embargo e l informe presentado a la cm indicaba que las cuatro flotas soviéti cas solo

habian capturado 74. Todo s estos datos fueron de dominio público mucho más tarde.

cuand o se dieron a conocer tras la disolución de la Unión Soviética.

La principa l tarea de la CBI. es revisar las medidas establecidas en el Programa de

la Convenc ión. que maneja las medidas balleneras alrededor del mundo. Esta s medid as

proveen protecc ión completa a ciertas especies de bal lenas, designa Lonas específica s

corno Santuarios Balleneros, limita el número y tamaño de las balle nas que pueden ser

cazadas. estip ula las temporadas de caza de ballenas. y prohibe la cap tura dc crías y

hembras acompañadas de cría s.

La CBI. exige informes de caza. captu ra y otras estadí sticas biológicas. también

promueve . coordina. financia y publica investigaciones relativas a los ce táceos .

Los tratados y foros internacionales se basan en la presentación de propue stas. que

los representantes de los países deciden ace ptar o rechazar. Pero. algunos de estos foros.

poseen en su estructura. un órgano técnico que les asesora . La COI es posiblemente. el

foro con cl mejor y más amplio órgano asesor. el Comité Científico . compues to por

unos 200 cientí ficos de diversa nac ionalidad, que proponen reso luciones. y desarrollan

invcstigación cient ífica más sólida en este campo.

La COI se creó en el marco de la Convenc ión Internacional para la Regulac ión de

la Caza Ballenera y constituye el único organismo regulador internacional en mater ia de

gestión de los cetáceos. La necesidad de una cooperación internacional para la

conservaci ón. gestión y estud io de los cet áceos se reconoció en la Convención dc las

Naciones Unidas sobre la Ley del Mar (art iculos 65 y 120) Y se rea firmó en la Age nda

2 1 (Capítulo 17) como a lgo esencial para estas especies allame nte migratorias . Todas

las grandes ba llenas son espec ies al tamente migratorias. y muchas dc ellas migran cada
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ano entre las latitudes tropicales y polares. El resultado es que no existe ninguna

pobl ación de ballenas de la que se pueda deci r que perten ece a un país concre to, por lo

que la gest ión de la caza de ballenas constituye una preoc upac ión de carácter

internacional,

A part ir del ciclo de cacería de las bal lenas comprendido de 196 1-1962, en el que

se de predaro n 67,000 ballenas. la CBI impu so el sistema de cuo tas en su agenda
23

•

Este sist ema consiste en determ inar el número de ballenas respecto de las cuáles se

tendrá la autorizac ión para cazar. Según Sumí Kazuo "e n el año de 196 1 la C BI

prohibió la captura de la ball ena Jorobada (Megaptera novaeang lie); un año despu és

hizo lu mismo con la ba llena Azu l (Balaenopte ra museulus) y en 1974. impuso una

cuota de 7000 ind ividuos de ballena Minke (Balaenoptera acutorostrata), esta cifra

tambi én es conoc ida como el máx imo de rend imiento sustentable, Maxí mum

Sustaintable Yield" 24.

Para la vigésimoeuarta reunión de la CBI, en 1972, la dele gació n de los Estados

Unidos propuso una mora toria total ante el Co mité Téc nico de la cm. toda vez que :

" ...es sa bido que el estado de la pobla ción de la ballena es muy inadecuado . es de

sentido co mún suspende r la cacería de las ballena s. Es necesari o redoblar el es fuerzo

científico para encontra r nue vas técnicas de desarrollo: ,15. Desafortunadamente la

petic ión no prosperó .

La so lici tud de la morat oria total en la cacería comercia l de ball enas se hizo

presente nuevamente en voz de los Estados Unidos de Norteam érica , exce pto la

rea lizada por grupos tr ibale s. La respuesta fue la misma nuevamente, se desecharía por

no reunir las tres cuartas partes de la votac i ón necesaria para avalar la prop ues ta. Tanto

: .1 \\' ILKI NSON Dca n M .. "The Use 01 Domestic Measnres /O Eaforce tntemationa í Whalíng
.~Rreemems: A Critical Perspective" en DEN VER JOURN,\L OF INTER NATION Al. l.AW ANI)
I'O I.lCY . SI MI'OSIl JM· WIl Al.ES AN WIl ALl NG: CU RRENT PROBLE~IS AN D FUTURE
PROS PECTS. Volumen 17. Num ber 2, wl erer I ~ H9, Univcrs ity of Dcnver, Colorado . USA. P. 272.
Citado por Kubli. Fausto. Op. cit.
21 SUMI Kazuo, Thc " w hale w ar" betwe en Japan en the United Sures: Problems and Prospect s, en
Denver Janrnal of Iruernational Law and Pol ícy. S ímpos íum- Whales an Whaling: Current Problems and
Fnture Prospecrs. Volumen 17, Numhc r 2, Wintc r 1?89, Univers ity of'Dcnver, Co lorado, USA, pag, 325
~ . 327. Citado por Kubti, Fausto. Op. cit.
•, Internati cnal Whaling Commislon, 24th Meeting Chairman' s Rep. , para 9 (19 72). Citado por Kubli .
Fausto. Op. ci t.
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Japón, como la URSS se opusieron a la propuesta argumentando que la solicitud de la

moratoria se enco ntraba dirigida a contrariar los acuerdos dc la Convención

Internacional que Reglamenta la Caza de la Ralleni
6

•

Un mes despué s de realizarse la J l ' reunión de 1979, el pres idente norteamericano

James Cartero realizó una declaración por la que se pronunciaba a favor dc acabar con la

comercialización de las ballenas a fin de garantizar su superv ivencia . En la reunión, e l

comisionado de los Estados Unidos, Mr. Richard A. Frank introdujo una vez más la

propuesta de establecer una moratoria indefinida en la pesca comerc ial de las ballena s
27

.

En esta ocas ión, Japón rompió el silencio con re lación a la prop uesta hecha por los

Estados Unidos. El comisionado japonés estableció su postura oficia l quc Fausto Kubli

resume en cinco puntos:

1. - Todas y cada una de las poblaciones de ballenas están monitoreada s y

manejadas por la COI. Sólo se caza rán aquellas pob laciones que se ju zguen sa ludables

para la población, para poder ser explotadas con un buen margen de seguridad. No hay

razón para que la COI imponga la moratoria en todas las especies de ballenas. cuando

no hay una necesidad c ient ífica para hacerlo;

2. - Uno de los objetivos de la Convención que Reglamenta la Caz a de la Ballcna

cs .....asegurar la debida prese rvaci ón de las existencias balleneras y as í permitir el

desarrollo de la industria". Proponer una morator ia -desde el punto de vista de la

delegación japonesa-e- no reúne este obje tivo.

J . - Una moratoria en la pesca ballenera podria hacer prácticamente imposible la

recolección de datos en las existencias balleneras.

4. - Japón no est áde acuerdo en separar la cacería comercial de ballenas, con la

cacería de las ballenas por subsistencia. ~~ ~sta perspect iva, ambos tipos de cacerías son

esencialmente lo mismo cn términos de la utilización de las ballenas en beneficio de la

humanidad y;

~Lo Ihit/PI" P. 520 .
;:1 idl!m.
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5. - La moratoria propue sta, s i se adm itiese. de salentaría a los países balle neros

que no son miem bros a unirse a la Com isión, y puede conducir a la renu ncia de c iertos

pa íses miem bros los cuales podrían ponerle fin a l régimen de la CBI.
28

Refiere K UBLI que29
:

La trigésimacuar ta reunión de la cm fue ce lebrada en el año de 1982. Los Estados de

Seychellcs, Reino Unido, Estados Unidos. Francia )" Australia presentaron, cada uno, una

propuesta. Destacó la propuesta de Seyc helles consistente en la imposici ón de una moratoria

efect iva que inic iaría al termi nar la época pelágica de 1985 a 1986. Esta propuesta prosperó y a

partir de l..'SC momento se estableció una cuota cero en la pescade todas las bal lenas .

La resolución file objetada formalmente por Japón, Noruega. Perú y la Unión Soviética. esto

con base' en el punto tres del artículo V de la Convención que Reglamenta la Cal a de la Balle na.

Mientras tanto Brasil , Chile. Islandia, y la República J~ Corea. aunque hicieron objec iones en la

reunión, no present aron una impugnación formal. Tiempodespués, Perúsedesi stió de la objeci ón.

De acuerdo con la propuesta aprobada, la moratoria era efect iva hasta el año de 1990. No

obstante, a partir de ese año la CBI ha prorrogado año tras año la moratoria.

Resu lta necesario destacar que el art iculo IX de la Convención. contiene como

potestad de cada Co ntratante la imposición de sanciones por las infracciones a las

disposiciones de la e BI. es to es. la CBI no tienen facultades coerci tivas ni vinculativas,

Esta es la razó n por la que Estados Unídos ha introducido e l principio de

universa lidad a la Co nvención mediante la aplicación de normas internas y unilaterales

que en la praxis ha redundado en la dism inución de la cacería de bal lenas,

En 1982, la CBI estableci ó un nivel cero de cupos (lo que se conoce co mo

mora toria) para las capturas comerciales de ba llenas (incluidas las ballenas minke),

seg ún puede leerse en el programa de la Co nvenc ión Internacional para la Regulación

de la Caza Ballenera. Esta moratoria debía entrar en vigor en 1986. La decisión se vio

acompañada de otras similares aco rdad as por las Partes de la C ITES . que acept aron

incluir en el Apéndice I (vigente a parti r del 1° dc enero de 1986) todas las especie s de

ballenas que no figuraran ya en el Ap éndice 1, con la excepción de las ballenas minke de

la costa oes te de Groenland ia, que figura n en el Apéndice 11. Estas medidas ten ían co mo

:8 l.oc. ci t. P. 52 !.
:l) Op. ctt, Pp. 521)' 522.
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finalidad garantizar una actuaci ón coherente con las decisiones de la CBI y reconocer el

papel de ésta en la gestión de las poblaciones dc ballenas.

Una de las principales razones que llevaron a la cm a adoptar la moratoria fue el

fracaso de su anterio r s istema de gestión implantado para evitar que las poblac iones de

ballenas de todo el mundo resultaran diezmadas por la actividad de los balleneros de

diferentes nacionalidades. En la actualidad, la CBI desarrolla un plan de gestión

revisado (RMS) en e l que se fijan normas para estab lecer los límites de captura

máximos de seguridad (lo que se conoce como proced imiento de gestión revisado

RMP) y mecanismos vinculantes para la supervisión y control de todas las actividades

de caza comerc ial de ballenas por parte de los paises miembros de la CBI. La CRI ha

estado trabajando durante años en los complejos pormcnores del RMS. y no se planteará

la posibilidad de revisar su política de nivel cero en los límites de captura hasta que se

adopte e l mismo. En la reunión anual dc la C8 1 en mayo de 2002. se hicieron algunos

progresos y se votaron dos nuevas versiones de l RMS, aunque ninguna de las dos

recibió los votos necesarios para ser adoptada. Cabe destacar que Japón y Noruega

votaron en contra de la versión del RMS que contenía disposiciones concretas en

relación con el co ntrol de la caza comercial de ballenas: entre ellas. la creac ión de un

registro central de A[)N para todas las ballenas legalmente comercializa bles (registro

que sería mantenido por la Secretaría de la C( 1) y la implantac ión de una versión

conservadora del RMP, ya probada y recomendada por el Com ité Cientílico de la CHI y

aceptada por la prop ia CBI.

A pesar de que en el seno de la CB I s igue debatiéndose sobre e l RMS, Japón y

Noruega continúan evitando la moratoria y explotando los vacíos lega les existentes en

la Convención Internaciona l para la Regulación de la Caza Ballenera. Japón caza

ba llenas de Bryde, ballenas minke del hemisferio norte, cachalotes y ballenas sei (que

están incluidas entre las especies amenazadas de la UICN) en e l Pac ífico Norte, y

minkes del Antártico en e l océano austral. Para ello. exp lotan las disposiciones sobre

capturas para fines de investigación científica de la Convención Internac iona l para la

Regulación de la Caza Ballenera.

Noruega. que presentó una Objeción (similar a las reservas de la CITES) a la

morator ia. continúa capturando minkes del hemisfer io norte en el Atlántico Norte.
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No obstante lo anterior, entre el 16 al 19 de Junio de 2003, se discuti ó el futuro de

las ballenas y otros cetáceos, durante la 55 reunión de la Comisión Ballenera

Internacional CRI. Luego de tres décadas, se presentó y aprobó una propuesta que pudo

cambiar el futuro de la Comisión.

A diferenci a de otras reuniones internacionales, como la CITES, la CS I posee un

Comité Científico que opera muy bien. El nivel de investigación es bueno. Sin embargo,

es frecuente que las propuestas de l Comité Científico no sean tratadas con igual

seriedad en las sesiones plenarias, donde los Comisionados de cada una de las naciones

partes. participan motivados por intereses adicionales a l conocimiento formal.

La CUI, no posee forma de imponer sus resoluciones. El Articulo 5, oumcra l 3)

permite que cualquier miembro obje te cualquier decisión. Un ejemplo. es Japón quién

ha violado los acuerdos de la CBI todos los años mediante su programa de caza de

ballenas JAR PA y JAR PN 11. El Articulo 5, numeral 3), hace inefectiva la Com isión,

pero su e liminación so lo ocas ionaría e l retiro de los países cazadores, careciendo

entonces del poco control de la cm y quedando solo sujetos a tratados internaciona les

que no solo comparten la corrupción producida por la compraventa de votos, síno

además, carecen de un comité cientilieo serio capaz de identiticar los problema s.

Recuérdese que la cm se originó aote la necesidad de controlar la caza de

ballenas frente a la progresiva desaparición del recurso, por una sobreexplotación cuya

consecuencia fue la moratoria a la caza para evitar la extinción de las ballenas. Por más

de 20 años. los países caza dores liderados por Japón, no solo no han respetado la

moratoria. sino también han incurrido en cuestionables prácticas para term inar la

moratoria en la cm. Mientras e l bloque caza dor ha conservado una ideo logia estancada

hace 30 años, el bloque de las nac iones denominadas "Like Minded", lideradas por

Australia. Nueva Zelanda. EEUU y e l Reino Unido, han evolucionado culturalmente

hacia un aprecio espec ial por las ballenas y cetáceos en genera l. Sin embargo. este

cambio de interés no ha sido reflejado en la agenda de la CBI ni otros tratados como

CITES.
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Tradicionalmente. en esta reunión, sc han cnfrentado las dos posiciones referentes

a la caza de ballenas : los cazadores y quienes desean restringir las formas de

explotación a solo las no letales. Asi las propuestas son genera lmente contradictorias.

Los Cazadores intentan:

>- Alterar la agenda de mancra de evitar siquiera sean discutidas las propuestas

"like minded ' ;

> Procurar que el voto sea secreto de forma de facilitar la expresión de los votos

sobre los que se presume tienen influencia en países principalmente del Caribe y

África;

¡.. Terminar con la moratoria, y

¡.. Presionar para la aprobación linal del RMS (método para cazar comercialmente,

en caso de término de la moratoria).

Los "Like Minded' intentan:

> La creación de santuarios balleneros;

r El mantenimiento de la moratoria;

r La transpa rencia de las votaciones. y

r Que Japón y sus aliados sean amonestados por violar la moratoria.

Para Kazuo SumiJO la materia del conflicto entre Japón y los Estados Unidos se

puede resumir en 5 puntos:

1. - Existe una notable desviación de la CAl a sus propósitos originales. Uno

de ellos era el desarrollo de la industria ballenera. lo cual no es efectivo actualmente.

Asimismo. la imposición de cuotas en la captura de ballenas en la investigación

cientílica es en contra de la Convención. En la parte primera del artículo octavo los

Estados miembros quedan facultados para •·...otorgar a cua lquiera de sus nacionales un

permiso especia l autorizando a que mate, tome y faene ballenas con lines de

investigación científica, sujeto a las restricciones en cuanto a número y otras

condiciones que los gobiernos contratantes j uzguen necesarias..;"

)O Op. cit. Pp. 5~5·527.
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2. - La moratoria impuesta por la CRI no está basada en es tud ios científicos.

La deci sión fue altamente influenciada por motivos políticos, eco nómicos y

emocionales. Los políticos ju garon un papel muy importante en la fabricac ión de la

decisión de la CBI. El Comité Téc nico de la C RI, poco después de Estoco lmo 1972,

expresó que la imposición de una moratoria no tenía una ju stificación científica.

3. - La premisa fundamental de la moratoria cra de que las ba llenas estaban

amenazadas de extinc ión por causa de la pesca comercial. Esto es falso. No ladas las

especies de ballenas está n al borde de la extin ción. Algunas han increm entado su

número. En especial la ballena Minke i Balaenoptera acutorostrata ). En 1971 el Comité

Cientí fico de la CRI reportó una población de ballenas Minke de 150,000-200,000

individuos en e l Antárt ico y el Máximo rendimiento sustentable era de 5.000. En 1973

e l número de captu ra oscilaba entre los 5,000 y 105 12,230. /1 partir de la moratoria,

Japón 5010 ha cazado ballenas Minke con su Ilota ballenera en el Antártico, en la

temporada de 1986/87 fueron solo 1,94 I individuos. La Organización de las Nac iones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1'/10). en la trig ésirnoquinta reunión de la

cm. en 1983. expresó que e l número de ballenas Minke en el Antártico era grande y

que anualmente se podrían cazar algunos miles sin incurrir en una amenaza a la

población. Contrad ictoriamente, el Comité Cicnt ífico de la CIlI estimó que la población

en el hemisfer io sur de ballenas Minkc era de 400.000 individuos.

4. - Por otro lado, la ballena de Groe landia (BllhEno mys ticetus ses tá en un alto

peligro de extinción . En 1979, el Com ité Científico de la COI exp uso que "desde IIn

punto de vista biológico el único camin o seguro es que la matanza de ballenas de este

tipo sea de cero". Como sea, los Estado s Unidos pidieron que el límite de captura en

1980 podría ser de 18 varad as o 26 go lpeadas. Sorpresivamente, la mayoría de los

miembros de la COI votaro n a favor de la petición de los Estados Unidos. En 1987, el

Comité Téc nico de la CBI estimó una población de 7,200 individuos de esa especie .

Posteriormente. en 1988 los Estados Unidos solícitaron un incremento a la cuota para

que sean 35 balle nas. La CBI adoptó la propuesta. Los países proballe neros y los grupos

ambientalislas no atacaron ni cuestionaron de ninguna manera esta seria medida .
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5. - Los Estados Unidos han lanzado mucha crilica hacia la caza comercial de

las ballenas, sa lvo la caza de ballenas de Groelandia realizada por los esquimales. En

Japón, existen condicio nes similares ---en menor esca la-- de subsistencia por la caza dc

las ballenas. En comu nidades remotas de la costa, como Arikawa, en las Islas Ga to,

Taij i, en las costas sudestes y en la villa Ayukawa, en la costa noroeste. En la

trigesimonovcna reunión. en 1987. Japón solicitó a los miembros de la CB I un trato

especial a estos grupos. en relación con la caza de la ballena: las reacciones de pa íses

proballeneros y grupos amb ientalistas no fueron favorab les para Japón. La principal

razón de la negativa fue quc esa C37.a local de ballenas estaba env uelta en la

comercialización. Fina lmente, es necesario puntualizar la llamada "violencia

estructurar ', que prevalece por parte de las mayorías en la CDI. El respeto del punto de

vista de las minorías es un principio fundamental de la democracia. La mayor ia es el

resultado de la manipulación que han ejercido los paises proballeneros y los grupos

ambicntalistas. Se ha formado por paises invitados que no tienen una tradición ballenera

como Mónaco, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Scncgal, quienes no tienen ningún

interés en la caza de la ballena . pero están ahi pres~n l es en la CIlI.

Durante la trigésimatercera reunión de la CIlI en 1981. se logró imponer una

cuota cero a la captura de los cachalotes, en observancia de lo dispuesto por e l artículo

V de la Convenc ión; como era de esperarse, Japón presentó fonn alment e una objeción.

Con base en ese artículo V de la Convención, las enmiendas no entraron en

vigor a los 90 días que la misma seña la, puesto que Japón no retiró la enmienda y por

ende, SIlS flotas balleneras no fueron objetos de la regulación en comento."

El gobierno de los Estados Unidos, en congruenc ia con sus princ ipio j urídicos

cnvió las notificaciones del inicio de las certiticac iones bajo las enmiendas Pelly )'

Packwood-Magnuson a los gobiernos que presentaron objec iones (Japón y Noruega).

JI Esto es así. porque de acuerdo al procedimiento, si antes de vencerse el r1a7.11 de los noventa días
seña lados, algún gobie rno presen ta una objeción a cualquier modificació n. ésta no entrará en vigor
respecto a ningún gob ierno cont ratante hasta después de un periodo adicional de noventa días. En este
caso. cualquier Gobierno contratante podrá presentar una objeci ón a la enm ienda en cua lquier momen to
antes de la expiración del período adiciona l de noventa días. o antes de vencerse un plazo de treinta días a
partir de la fecha CII que se recibiera la última objeción señalada durant e tal periodo ad icional de noventa
días. conforme a la última fecha. A partir de ahi. la enmi enda entrará en vigor respecto a todo s los
gobiernos con tratantes que no hayan seña lado objeción. pero no entrará en vigor respecto a cualquier
gobierno que haya obje tado . hasta la fecha en que la objecién sea retirada .
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Esto provocó una tensión diplomática y económica entre los gobiernos de los

Estados Unidos y el de Japón. que según lo refiere KubliJ2
, se desarrolló de la siguiente

manera :

Para Japón la reducción de la pesca en aguas estadounidenses y, sobre todo, la

disminución de las importaciones significaba un importante golpe a la economía. Así que el 13

de noviembre de 198... en un intercambio de notas. el encargado de las Relaciones

Internacionales de Japón en Washington, el Sr. Yasushi Murazumi y el secretario de Comercio

de los Estados Unidos Ma\com Baldrige, llegaron a la conclusi ón de un Executive Agreemeru,

En ese acuerdo. Japón se ob ligó a dcststi rsc de las objeciones interpuestas en la cm. Asimismo,

se pació que Japón terminaría cun la comercialización de las ball enas y de sus productos a parti r

de l 1m de abril de 1988. Por ot ro lado. Estados Unidos se obligó a no cert ificar a Japón bajo las

enmiendas Pellyy Pockwood- vktgnuson,

Al tiempo de la firma del acuerdo ejecutivo. algunos gMJpOS arnhientalistas como la

American Cetacean Soctety. Animal Protection tnst ítnte ofAmerica, Animal u'etfoce insti tute,

Cerner fo r Environmental Educarion, lhe Found fo r A"iI11l1Is . Greenpcace USA, Tite Ifumane

Societ y of rhe United Srates, International Film/ fo r Animal lI'elfare. The Whale Center,

Connecticnt Cemcean Socíetv, Defen ders of u'íldlife, Friends of the Eanh. y el an terior

comisionado de los Estados Unidos en la (' 111. Thomas Oarrcr. iniciaron un procedimiento

judicial en la Corte de Distrito de los Estados Unidos, en el Distrito de Columbia para que el

secreta rio de Comercio concluyera el proceso de certificación contra Japón con base en las

cnmiendas I'el/y ) Packwood-xtagnuson.

En marro 5 de 1985 el juez declaró procedente la petición de los demandantes y ordenó

al secretario de Comercio la certificación de Japón bajo las enmienda.. l'etty y l 'ackwood-

,\ tagnuson.

En virtud de la resolución de este juez, el I de abril de 1985. Japón declar óque no iba a

deslstirse de las objec iones instauradas en la CB/. En la Corte de Apelación se confirmó el

resultado. se arguyó que las enmiendas !'d/}' y Puckwood-Mognuson son mandatoría-s, no

discrecionales. es decir. que el secretario de Comercio debe de cumplirlas por ser exigentes. en

otras palabras no puede optar si le place o no cumplirlas.

Al final el asunto concluyó en la Cune Suprema de- los Estados Unidos. Quedo

establecido que no era viable la certi ficación a Japón en virtud de llue no violaba las cuotas de la

C/JI. En otras palabras. gracias a las objec iones presentadas. Japón quedaba fuera de la

imposición de cuotas. porque -al incoar el proceso de objeción formal en la CHI - no había

efe CTOS a los paises reclamantes de acue rdo con la Convención.

Desde 1986, el principal tema es la permanenci a de la moratoria o prohibici ón a

la caza comercia l de las ballenas. que cada arlo e l grupo liderado por Japón intenta
- - - ---- - -
1:: Op. cit.
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derogar. En los últimos años , también son recurrentes las propuestas de creación de

santuarios ballen eros, la petición de cuotas de caza para subsistencia de pueblos

aborígene s y las propue stas de cuotas para caza cie ntifica . La novedad ocurrió el año

antepasado, cuando México propuso la creac ión de un Comité de Conservación que

estudiaría las amenazas que los cetáceos enfrentan actualmente en los mare s, que

finalmente fue aprobada.

La e BI reúne a los representante s de 57 gobiernos y emite moratorias que un

país puede decidir no incluir en su legislación . Noruega es el único pais de la CBI que

autoriza la caza comercial de ballenas. Japón la autor iza con fines científicos, una

opción que quiere introducir Islandia.

A la techa, estas son las Nac iones miemhro s de la CI3l:

r . ~I ~l1l_an ia uf ~nti~~a y _~arbuda J[ .uArgenti ~~~ .... 1

Australia __JL Austria ![ Bélgica j
Rel ice l Benin _-=C .Brasi~_ un !

:1 · ~~¡ I ~-- . ~ - c .---Chi l;~ (~.ep:_ I)-~P) f Costa Marfil !

.l Cos ta Rica JI Dinamarca - - ~c-=-~~~

1:, - f~:i~:'~" 1 ",t'~:"~:;do' ... L f'd'¿:~:,:"~ i1 I I

!t ~:::;", i .•.. ~:;: . ··· · :::::;:: ~l
!1 1 ~ las s~[ Italia le lapón J
r._mKe~ia __ :1 Marruecos JL México J

!~ritan ia iL Mónaco 1I Mongolia ~

:[ n~~.~rag.ll~ Jn____ Noruega ¡I. _.~ueva Zelanda I
IL Omá n __u je Países Bajos .JC palau J
11. Panamá [ Perú ~L Po~tuga~ j
~~~~ ~:~~~)Iu __R~púh lica de CoreaJLSan K itt~_ ~ N..~~:J
ir San~~~nn~ ¡[ s an Vicent e y (¡ra~adinas ¡[ Santa Lucia J
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r Senegal .. . JI Suecia Sudáfrica .J
'I

Suiza 1 Suriname Tuvalu Ii

En los últimos años, Japón ha reclutado a naciones del Caribe. utilizado una

fuerte estrategia de cooperación económica en materias pesqueras, logrando bloquear

las propuestas de creac ión de los santuarios del Pacifico y Atlántico Sur, pese a la

unánime voluntad de las naciones que limitarian con los santuarios propuestos. De

esta manera impiden que a lgunas naciones se beneficie n a largo plazo con

actividade s económicas sustentables como el turismo. Si más naciones se unen a la

CB I dc esta manera, es posible que Japón logre reabrir la caza comercial de ballenas.

111. 1 ~ I ClATI\'A DEHERLi~

En búsqueda de soluc iones, en jun io de 2003 10 5 miembros de la cm aprobaron la

llamada "Inici ativa de Berlín" (lB), que busca la creación de un comité dc conservaci ón

que organice los esfuerzos dc protección de todas las especies de ballenas y delfines.

grandes y peque ños.

La " iniciativa de Berlín", que apunta a dar como misión principal a la cm la

conservación de 105 mamíferos marinos y no sólo la prohibición de la caza. fue

adoptada en una ajustada votación por 25 paises a favor y 20 cn contra.

La iniciativa también contempla la creación de un fondo para las investigaciones

sobre la conservaci ón dc los cetáceos. También evaluará las amenazas que pesan sobre

los mam íferos marinos, como la pesca intensiva, la conta minación o los camb ios

climátic os.

lIasta e l momento" . los paises firmantes son diec iocho: Alemania, Australia.

Brasil, España. Estados Unidos. Finlandia. Francia, Irlanda. Italia, Kenia, México.

Mónaco. Nueva Zelanda. Holanda, Portugal. Reino Unido. San Marino y Suecia .

H Junio 17 de 2003. Cfr. htlp:!/dliempo.terr.l.com.l.'o/l,."Culogia/noticiasl.'ColgicaslARTICULO. WE B
NOT A_INTERIO R. 11.1340 7.hun l. Revisada el 27 de julio de 2tX14.
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Por otro lado, Japón y sus principales aliado s: Islandia y Noruega, partidarios del

levantamiento de la moratoria sob re la caza de ballenas en vigor desde 1986,

ame nazaron inmediatamente con no coo perar con el comité.

La reonión N· 55 presentó una novedad relevante en la discus ión. México con la

participación de numerosos países (entre éstos: Alemania, Australia. Brasil, España ,

Estados Unidos, Finlandia. Francia, Ital ia, Irlanda, Kenia, Mónaco, Nue va Ze landa,

Paises Bajos, Portugal. San Marino, Suecia y e l Reino Unido) el reconocimiento de los

cambios culturales luego de 30 años y los nuevos intereses al proponer modificar la

agenda de la cm sacá ndola del debate de la cace ría. y creando instancias

administrativas en la e BI para atender los urgentes problemas de conservación de los

cetáceos y potenciar su exp lotación sustentable mediante métodos no letales como el

llamado 'Turismo Whale/Dolphinwatching",

La lB constituye la primera propuesta novedosa quc tiende a dar una salida a l

inútil y corrupto debate en la e BI.

Esta propuesta crea un Comité de Conservación dentro de la CB I. el cual ordena

administrativamente una actividad que era desarrollada principalmente en el Comité

Cientitico desde 1946. pero sin un ordenamiento defin ido.

El Comité de Conservación. determ inará una agenda más efectiva al recibir y

fomentar el desa rrollo de estudios científicos serios en la línea de la Bio logía de la

Conservac ión e impulsará formas de explotac ión económ ica no letal.

La Iniciativa Berlín. compila y ordena los trabajos ya realizados espontáneamente

por el Comité C ientífico. e incluye el mecanismo por e l cual se financia rá e l Comité de

Conservación.

Entre los temas que el Comité de Conservaci ón podrá tratar. son los casi mil

cetáceos (ballenas y delfines) que mueren ahogados diariamente en redes de pesca y las

consecuencias de la contaminaci ón.

44

Neevia docConverter 5.1



Posibles Riesgos que implica la 11334
:

l . - Que sea Objetada .

La cm, no posee métodos punit ivos para forzar el cumplimiento por parte de sus

miemb ros. a las resoluciones democrát icamente tornadas. El Articulo 5(3) perm ite que

cualquier país miembro, pueda objetar a una resolución. Noruega es el único paí s que

actualmente caza ballenas comercialmente. haciendo uso de este artícolo al objetar la

moratoria. Japón también caza ballena s, pero med iante otro art ículo, que permite cuo tas

de caza para fines cienlíficos. Su programa de caza se ha realiza co n o sin la

autorización de dichas cuotas, e Islandia se ha reintegrado a la cm expresa ndo que

seguirá este mismo método.

2. - Qué Japón se retire de la CI3I.

El Delegado de Japón. Sr. Masayuki Komatsu, declaró que su pa ís no participará

en el Comité de Cons ervació n. y en cambio es posib le que se retire de la cm. La

agrupación High North Alliance, fue crea da por cazado res Noruegos. para ca bildear en

reuniones de la CHI (entre otras) la forma de representar organizadamente las

aspirac iones de los cazadores de ballenas. Uno de los riesgos. es que al ret irarse Japón

de la CBI. procure fonnas de legitimar internac ionalmente la High North Alliance y e l

resultado sea la misma divis ión que exis te actualmente cn la CHI, pero expresada

entonces por dos agrupaciones internacionales: la cm y la High North Alliance , Sin

emhargo, la CHI es una comisión internacionalm ente avalada, y es cons iderada co mo la

instancia legitima para trata r los temas relacionados con los cetáceos.

El posible retiro de Japón de la CBf. podría tener consecuencias tamb ién positivas

dado que representantes de numerosas naciones que se han unido recientemente.

participan motivados sólo por la cooperac ión económ ica que reciben de l Japón e

ignorando que también económicamen te, las ballenas valen más vivas que muertas. S i

su retiro también implica el térmi no de dicha coo peración. es posib le que la CHI vuelva

a expresar posiciones menos distorsionadas y por tanto más representativas.

Los temas principales que se disc utieron durante la LV reunión de la CBI fueron:
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~ Agenda Provisi onal (Doc. CBI/55/2). Voto Secre to.

De acoerdo al ponto número tres de la Agenda Provisional. el gobierno del Jap ón

nuevamente propone cambiar el Reglamento de Proccdi micnto E.3 (d), acerca de la

forma de votación en la Comisión, para que ésta sea secreta si un Comisionado lo

solicita y es apoyado por al menos cinco miembros.

Resu ltado: Rechazado

>- Forta lecimiento de la Agenda de Co nservac ión (Cl3I/55/4)

Esta propue sta, conoc ida como Iniciat iva Berlín , reconoce la necesidad de camb iar

la agenda de la cm de forma ta l de poder cumplir con los objetivos que la originaron

como tambi én las nuevas visiones. Entre sus aportes. está la creación de un Comit é de

Conservación que procura un trabajo conjunto con otras Co nvenc iones y

Orga nizac iones internaciona les (CMS, CCA MLR. IMO. IUCN y UNEO) .

El punto 7. promucvc cl dcsar rollo de investigaciones so bre co nductas de

cetáceos. impacto de Whale ...atching, y otras act ividades que perm itirían det ermin ar las

direcciones para imp lementar métodos de explotación económica sustentable y med idas

para mitigar los impactos antrópicos.

Resultado: Aprobado. Durante el prímer d ía de sesión Plena ria de la LV Reun ión

Anual de la Cl3I, y en estrecha votaci ón, fue aproba da la Iniciat iva Berlín. La

delegac ión Chilena se une a las dc Argcntina y Brasil, mej ora ndo su posición y

apoyando cn bloque a la propuesta Mex icana.

:;.. Santuario del Pac ífico Sur (CB II55/5)

Propuesto por Australia y Nueva Ze landa. este santuario beneficiar ía directamente

a Chile. En el pasado. posiciones desinformadas tem ían que los Santuarios atentarían

contra la soberanía naciona l. Esto mientras México decla ró toda su Zona Eco nómica

Exclusiva (E EZ). corno sa ntuario. logrand o asi asegurar un ambiente idóneo para

implementar una gran industriade Whalewaiching .

Resul tado: Rechazad o. El voto del Caribe. en apoyo a Ja pón, logró nuevamente

imped ir la creación del los Santuario Ballenero para el Pacifico Sur (24 voto s en pro, 17

en contra y 4 ahstenciones) pese a que los pa ises limitrofes a las árcas propuestas.

comparten la necesidad de su aprobación.

46

Neevia docConverter 5.1



~ Santuario del Atlántico Sur (CBI/55/6)

Propuesto por Argentina y Rrasil. este santuario bencliciaría directamente a Chile

dado que crearía un continuo de protección con la zona antártica, donde también migran

las ballenas que visitan las costas Chilenas. Existe la posibilidad que algunas especies

compartan tanto la zona del Atlántico como del Pacífico.

Resultado: Rechazado. El voto del Caribe, en apoyo a Japón, logró nuevamente

impedir la creación del Santuario Ballenero para el Atlántico Sur (24 votos en pro, 19 en

contra y 3 abstenciones), pese a que los paises limitrofes a las áreas propuestas,

companen la necesidad de su aprobación.

;. . Permi sos de caza científica (CBI/55/rep1)

El plan de Japón para el año 2003, nuevamente co nsiste en diversas especies para

sus programas Antártico JARPA y Ártico JARPN 11. La lista de peticiones de C3Z.3 (se

trata de una captura con resultado de muerte), consiste cn:

Minkes iBakrnoptera aciuorostratai; declarada en Chile como Insuficientemente

Conocida.

Bal lenas de Bryde iBakmoptrra edenñ , declarada en Chile en Peligro de

Extinción.

Rallenas Sei (Bakmoptera borealis s, declarada en Chile en Peligro de Extinción.

Cachalotes (Physeter macrocephalus s, declarada en Chile Vulnerable.

Resultado: Cuotas de caza de Ballena Minke: Rechazado.

IV. PO SIClÓI" IJI: M ÉXICO I:N LA 56 R EUNiÓN (lE t"' COMISiÓ N BUU: 1'I I:RA

I NTERNACI O:'/AL

El pasado 24 de junio de 2004 se celebró en la Ciudad de México. el IV Foro

Nacional de Consulta sobre Ballenas, dentro de los participantes se encontraron el Dr.

Ezequiel Ezcurra quien era el Presidente del Instituto Nacional de Ecología y

Comisionado del Gobierno de México ante la Comisión Ballenera Internacional; la

Mtra. Patricia Olamendi, Subsecretaria para Temas Globales. Secretaría de Relaciones

Exteriores; Senadora Verónica Velasco, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente,

Recursos Naturales y Pesca de la 11. Cámara de Senadores; Dra. Georgita Ruíz,

Directora General de Vida Silvestre de la SEMARNAT. Dr. Lorenzo Rojas,
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Coord inador del Programa Nacional de Mamíferos Marinos, INE y e l Dr. Jorge

Soberón. Director Ejecutivo de la Comisió n Nacional de la Biod iversidad.

Entre los asistentes se contó con la parucrpacion de integrantes de üNG's,

investigadores, académicos y público en general interesado en el tema. Dentro de los

lemas que se abordaron en la reunión se encontraron la participación dc México en foros

internacionales sobre cetáceos y se reafir mó su postura eonservacionista. Las pol íticas

ambientales en torno a la conservación dc mam íferos marinos. La invest igac ión y

conservación de cetáceos en el Instituto Nac iona l de Ecología y los mamíferos marinos

y la Biodiversidad.

La Senadora Verónica Velasco se refirió a la preocupación e interés de que ex istan

leyes que protejan eficazmente a los mamíferos marinos en especial la regulac ión de las

artes de pesca.

La Mira. Patricia ü lamenJ i recalcó la pol itica de México la cual seguirá siendo

conservacio nista para lo cual es indispensable llevar a cabo práct icas de co nservac i ón,

en este caso de mamífe ros marinos. El Dr. Lorenzo Rojas mostró resultados de a lgunas

de sus investigac iones científicas en mamíferos marinos como el de la vaqu ita marina.

especie endémica que su factor de riesgo es la pesca incidental (muerte por

enmallamiento). El Dr. Ezcurra recalcó que en la pasada reunión de la cm fue iniciativa

de México la creaci ó n de un Comité de Conservac ión cuya age nda de trabajo será :

1. Especies a ltamente en peligro .como cs el caso dc la vaqu ita marina;

11. lmpactos ambientales sobre las poblaciones de las ballenas que incluye e l

programa de contaminac ión global sobre patrones migratorios de las bal lenas, y

111. Monitoreo en el cual se plantea realizar un seguimienlo detallado de

enmalla miento de ballenas, co lisiones. captura incidental.

Se estableció la postura de México en la reunión número 56 de la C BI en relación

a los siguientes temas:
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1. SANTUARIOS. En cuanto a la revisión del Santuario Austral el cual se creó en

la 46 Reunión de la CI3 I en Puerto Vallarta, M éxico tiene un respeto.absoluto a los

santuarios ya establecidos. Hay dos propuestas para la creación de nuevos santuarios.

uno es por parte de Australia y Nueva Zelanda en el Pacifico Sur y Brasil junto con

Argentina en el Atlántico Sur. Méxicoapoya la creación de ambos santuarios.

11. VOTO SECRETO. Liderado por Japón. México no lo acepta ya que es un acto

de responsabilidad pública por parte de los países.

111. CACERíA DE SUI3S ISTENCIA AI30RIGEN. México reconoce la

importancia de que los grupos aborígenes puedan mantener sus prácticas tradicionales y

al mismo tiempo apoyarse en la recomendación del comité científico.

IV. ESQUEMA REVISADO DE MANEJO. México no apoya cuotas de caza

mientras no se acuerde un esquema revisado de manejo que tenga un consenso absoluto.

V. OIlSERVACIÓN DE BALLENAS Es importante ya que en nuestro país se ha

convertido en un recurso económico de gran crecimiento en cuanto a nivel turismo.

A. ACUERIlOS M .-\s R ECIF.NTF.S Il E LA CBI (56' R EUNiÓN ASliAL)

Entre el27 de Junio y el22 de Julio de 2004. se discutió el futurode las ballenas y

otros cetáceos. durante la 56' Reunión Anual y del Comité Cient ífico de la CBI.J;

El grupo de naciones cazadoras. logró reclutar nuevas naciones pobres.

Independientemente de su antigüedad. o constituir una isla, o carecer tanto de

experiencia como de interés de su población en la caza O estudio científico de ballenas.

su voto es igualmente válido al de las naciones que procuran un uso verdaderamente

sustentable.

Las nuevas naciones en incorporarse a la CBI. son: Bélgica. Surinam y COSI.. de

Marfil. Tuvalu y Hungría.

\S I"id. hup:íl'r\'\\w.l cviathan.c1/r56. Consultad a el JOde agosto de 20Q.J .

49

Neevia docConverter 5.1



En esta reunión, Japón propu so reali za r la votación en secreto, misma que fue

rechaza da, prevaleciend o la transparen cia, s in emb argo. su propuesta por aprobar el

método para cazar ballenas (RMS) fue aprobado, dando un paso junto con sus aliados

hacia la reapertura completa de la caza comerci al de anima les que son compartidos por

una multiplicida d de paises .

En la próxima Reunión Anua l en Co rea, se discutirá el plazo para aprobar

finalmente el RMS .

Pese a l bloq ue cazador encabe zado por Japón. las más de mi l muertes acc identa les

d iarias de cetáceos menores (delfines y simila res) por la pesca , "bycatch", será

ana lizado por la C BI.

Dentro de los Te mas Principales a discusión de esta reuni ón se encuentran los

siguientes:

¡;. Valid ación de la Caza de Ball enas.

Japón propone enm endar el texto de la Agenda. en el párra fo 10. o en e l tema 6

Esquema de Manejo Revisado (EMR). La propuesta intenta va lidar la caza de

ballenas de Japón. como un ejerc icio para ver la funcionalid ad del EM R, as í como la

nueva ideolo gia de present ar la exp lotación de fauna si lvestre co mo solució n de los

problemas sociales, cu lturales y de pobreza . En vez de ident ificar la verdadera ca usa

de estos problemas .

La e BI no es el lo ro ind icado para presentar argumentos de este tipo. y la so luc ión

de la pobreza no debiera ser a co sta del ex terminio de lus recursos natura les o la

violación de trata dos internacionales. s ino de un mejo r tratam iento dc la corr upción de

los gobie rnos. La prácti ca de compra de votos , incrementa la corrupción de los

gobiernos y por tanto incrementa los problemas de las naciones dado que sus

gobernantes procuran e l beneficio persona l y no el de sus gobernados.

Resultado: Esta prop uesta ha sido aprobada parcialm ent e.

" Perm isos de caza c ientífica.

Nuevamente. Japón presen tó una so licitud para caza cient ífica. para sus programas

JARI'A y JARI'N 11.
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Al igual que el año anterior. las espec ies que Japón desea cazar, son:

Minkes (Balainoptera acutorostratas;

Ballenas de Ilryde (Balcenoptera edenñ:

Ballenas Sei (Balcenoptera borealis ), y

Cachalotes (Physeler macrocephalusi .

La reunión anterior, rechazó los permisos de caza de Japón. Sin embargo, Japón

siguió caza ndo hallenas.

El Gobierno de Islandia. también presentó una solicitud de caza de ballenas

minkes, bajo su programa nacional de dos años para "estudiar" los cetáceos en sus

aguas territoriales.

Resultado: Las propuestas de Japón e Islandia fueron rechazadas.

n. POSTlJR\ In : LA CBI ANTE LA CA PTURA A CCIDENTAL DE C ETÁCEOS EN

OPER,\ CIONES DE PESCA (BrCArCII)

Pese a l desarrollo tecnológico actual. durante las operac iones de pesca, en las

redes no solo se captura la especie deseada sino tam bié n una fauna acom pa ñante diversa

que además de otros peces, puede incluso incorporar tortugas, aves, lobos marinos y

cetáceos menores. Estas muertes son denominadas como ocas ionadas por " Bycatch".

Enredados en las redes de pesca, los cetáceos se ahogan al no poder nadar a la

superficie. Los que se salvan o son liberados de las redes. suelen perecer tiempo más

tarde por el trauma o son separados de su grupo careciendo de su protección. La primera

estimación global, de 2003, encargada por el Comité Cientifieo de la CBl, indica que

este accide nte ocurre a unos mil cetáceos diariamente en el mundo, constituyendo su

más seria amenaza. Por eje mplo. algunas especies de marsopas, similares a pequeños

delfines, presentan serios problemas de conservación. debido al bycatch .

Hay tanlas razones como motivos de interés en estos animales. Pero la

importancia económica de procurar la conservación de los cetáceos (bal lenas, delfines,

entre otros ). radica en que su explotac ión turística es muy lucrativa, superando el billón
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de dólares cada año, con un crecimiento promedio anua l del 18.6%. México y Chile son

unos de los países con la mayor potencialidad de desarrollo de esta actividad.

Pese a la oposic ión de Japón, la CBI cuenta recientemente coo un subcom ité de

cetáceos menores, dentro del Comité Científico. Es un órgano que recibe y produce

información relevante sobre cl bycatch. Algunas especies de cetáceos menores son

ade más afectadas por una caza comercia l. por lo que determinar el impacto del byc atch

t iene gran relevancia al constituir una presión más sobre estas poblac iones.

La CB I ha redido apoyo a sus integrantes. pero Japón declaró en 200 I que no

contribuirá con el Subcomité de Cetáceos menores. En 2002 y 2003 se le pidió

información que aún sigue negando. Japón incluso ha recibido resoluciones de la C I3 I

que piden el cese de la caza de especies en pe ligro, pero Japón las ignora. Por ejemplo.

la caza de la marsopa de Dall cont inúa pese a su precar io estado de conservac ión. La

CBI sólo puede ped ir colabor ación pero care ce de instrumenlos punitivos.

El bycatch es una de las prioridades del Subcomité de Cetáceos menores de la

COI. Sin embargo, las presiones de paises cazadores ha impedido rea lizar acciones

concretas en un contexto global. Durante la reunión de la CSI de 2003, incluso se retiró

una propuesta de resolución dirigida a disminuir las muertes accidentales de los

ce táceos.

Con un prem io de 25 mil dólares y el apoyo de World Wild Fund, se lanzó en

mayo de l mio pasado, un concurso para presentar ideas ingeniosas para disminuir la

cantidad de animales no comercial es que perecen en redes de pesca. Entre las so lucio nes

propuestas están los espineles como uso alternativo a las redes, los anzuelos circulares,

alarma s acústicas en las redes que son reconocidas por cetáceos, y dispositivos para

liberación de tortugas.

Se requiere de normas locales, pero también internacionales, porque no existe ni

un criterio común ni consis tencia entre las normas ambientales de cada país por los que

se desplazan los cetác eos, incluyendo también vastas áreas oceánicas afec tadas sólo por

el derecho internacional. Así, la caza en un país, tiene consecuencias en la presencia de
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los cetáceos en sus países vecinos, además de apropiarse de un recurso que es

compartido.

Una mayor participación de la cm en el bycatch permitiría contar con un ente que

reu niría la informació n a nivel global , permit iendo obtener diagnósticos más preci sos y

por tanto desarro llar estra tegias adecuadas para resolver el problema. También

facilitaría. a paises en desarrollo. cl acce so a recursos para realizar estudios cicntificos

serios y evitarla futuros conflictos entre las industrias de la pesca y la turística .

Coordinado por la CHI. no existiría un riesgo de sobreprotección. El órgano

indicado para organizar los esfuerzos para estud iar las muertes accidentale s de cetáceos

por la pesca. es el Comité Cie ntífico de la cm cuya idoneidad cientí fica garanti za que

la informac ión será tratada seríamente y sin ideologías.

Los cetáceos y la mayoría de las especies afectadas por el bycatch no son

comerciales. pero dañan los instrument os de pesca y ocupan un espacio que estaba

destinado a una espec ie co mercial, constituyendo finalmente pérd idas económica s para

la pesca. Resolver las muertes acc ide ntales en la pesca, disminuiría pérdidas tanto

económ icas como en la riqueza natural.

V . \'INCULACIÓ~ DE CITES CON LA cm
La Comisión Ballenera Intcm acional const ituye el único organismo reconocido y

confirm ado por las partes de la CITES en materia de gestión de los cetáceos.

Esta ci rcunstanc ia se ha visto reflejada en una serie de resoluciones de la CITES a

lo largo de los últimos 22 años. la última de ellas en la Conferencia de las Partcs 11 ,

donde las Partes de la CITES adoptaron por una am plia mayo ría la Resolución Conf.

11.4. Esta resolución reafi rma que la CITES no autorizará el comercio internacio na l de

ningún producto que provenga de pob laciones de ballenas protegidas por la CBI. La

cm ha estab lec ido una moratoria sobre la caza comerc ial de ballenas yestá negoc iando

los pormen ores de un RMS. Por tanto , si la CITES co nsintiera en transferir

determinadas poblaciones de un Apéndice a otm con fincs co merciales , estaría en trando

en claro co nflicto con sus propias resoluciones. que actualmente se encuentran en vigor,

además de estar dando lugar a una incohe rencia con respecto a la mora toria de la cm
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sobre la caza comerci al de ballenas y de desafiar la autoridad de la CBI en materia de

regulación sobre la caza de ballenas.

Tanto Japón como Noruega están ejecutando programas de caza de ballenas de

manera unilateral. aprovec hando para ello la existencia de determinados vacios legales

en la aplicabilidad de la moratoria de la CBI. Ambos paises han presentado reservas de

disconformidad con respecto a la presencia de las ballenas minke en el Apéndice l. de

manera que. técnicamente hablando. la introducción procede nte del mar o el comercio

entre ambos paises con productos de ballenas minke no con traviene las obligacione s

que se derivan de la CITES. La motivación eviden te de estas propuestas de

modificación es obtener decisiones favorables dentro del marco de la CITES. con e l fin

de evita r problema s a la hora de alcanzar un acuerdo multilateral sobre la gestión de los

cetáceos en el foro de la cm. Sería muy poco oportuno por parte de la Conferencia de

las Partes de la CITES apoyar estas acciones, ya quc daría lugar a incoherencias y

contradicciones entre las diferentes convenciones.
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CAPÍTULO IJI

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PROTECCIÓN DE LAS BALLENAS EN

OTROS PAÍSES

Se debe señalar con precisión el hecho de que cuando me refiero al marco

juridieo interno de la protecc ión de las ballenas. solo se puede hacer referencia a

aquellos países que verdaderamente las protegen. pues a pesar de que las legislaciones

de los Estados que permiten act ividades balleneras letales con o sin fines comerciales.

son sumame nte importantes y necesarias para la comprensión del problema. estas no

hacen referencias directas a la permisividad de tales conducta, sino que. s implemente se

limitan a no sancionar dichas conductas o a no proteger a las ballenas.

Por consiguiente. e l manejo del tema referente a Japón no se refiere a una

verdadera protección jurídica o permisividad de estas conductas. sino que s? lamente se

establecen las líneas ideológicas que a manera de políticas públicas desarrolla Japón

frente a la Comunidad Internacional.

1. R EGUL ACI ÓN EN LOS ESTADOS UI'iIDOS DE AMtRIC,\

lndepcndicn tcmcnte de las posturas de los Estados Unidos de América señaladas

en el caso de la CIl I, en su régimen interno han implementado una serie de

disposiciones tendientes a la protección de las ballenas dentro y fuera de su territorio

nacional.

Los [ [UU cuentan con una serie de leyes referentes a las restricc iones de

importaciones para los casos en que los gobiernos extranjeros no respeten los padrones

ambienta les.

A, EI'iMtEI'iDAS P EI.l. r A l "' SECCIÓI'i S DE LA FISHEHMA,v'S PHOTEC1lON A CT DE 1967

y PACKII OOn-!lfAG.'VUSON

Los orígenes de la enmienda Pelly se remontan al año de 1969, La Comisión

Internacional para las Pesqueras del Noroeste del Atl ántico (ICNAF. por sus siglas en
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inglés), reglamentó la pesca del salmón en la zona de alta mar del Atlántico, en virtud

de que la población de este pez era arnenazada .i''

Tras esta reglamentación, tres de los gobiernos miembros del ICNAF ,

Dinamarca, Alemania y la República Federal Alemana, obj etaron la reglamentació n

impuesta. La prop ia lCNAF estab lece la libertad de los Estado s de seg uir o no con sus

mandamientos.37

Ante esta situaci ón, se promovió una reforma a la Fishermen 's Protective ACI",

de los Estado s Unidos de Amér ica. Esta enmienda consiste en la pote stad otorgada a los

secretarios de Co merc io y de l Interior de los Estados Unidos para certificar a cualquier

nación extranjera que "disminuya la efecti vidad de los programas internacionales de

conservación pesquera'V"

La enmienda Pelly recibe su nombre del congresista Th omas M. Pelly, que

propuso esta ley en 1971. El congreso promulgó la enmienda de Pelly en respuesta a los

es fuerzos fallidos de los E¡';UU de convencer a Dinam arca. Noruega y Alemania

Occid ental a obedecer la prohibición sobre pesca de salmones de alta mar que fue

promulgada por la Comisión Internacional para las Pesq uer ías de l Océano Atlántico de

Northwest .

Bajo esta previsión, el Presidente de los Estados Unidos de América tiene la

autoridad para prohibir la importación de países que partic ipan en las práct icas de

pesquería o participar en el comercio que disminuye la e ficacia de programas

internaciona les para la protección del medio ambientc de pesquería o program as

internac ionales para la proteccion de especies en peligro o amenazada s. Bajo la

enmienda Pelly, el pres idente Clinton prohibió cie rras importaciones de Tai w án,

después de que su gobierno determi n ó que la econom ía de la isla se basaba en el

comercio de cuernos de rinoceron te y huesos de tigre en contravenci ón a C IT ES.

jé Mart ín. Gene S. .Y Brennan, James 'V "Enf orcing the Intem ationat Convention far the Uegularion of
whaling The Pelly ami the Packwood-Magnuson Amendments", en DENVER J()(JRNAL OF
INTERNATIONAL LAW AND POLlCY. Símposhan-Whates an Whaling: Curreru Probtems and
f~tlltn' Prospects, Vol. 17, No. 2. Winter 1989. Unlversity of Denver, Colorado. USA . P. 29·t

ídem,
1S ídem,

)9 CilBSON Christophcr S. Narrcw Grounds . .. Op. cit. n. (59 ), pago486
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Además, los países que participan en la caza de ballenas han sido amenazados con las

sanciones de -la enmienda Pelly .

Por otro lado, la enmienda Paek....ood-Magnuson tiene un mecanismo parecid o,

pero con distinta sanción. Esta enmienda recay ó en la Fisheries Conservation and

Management Act ,

La enmienda. creada en el año de J979, consiste en la cert ificación que reali za el

secretario de Comercio de los Estados Unidos de América a los Países que directa o

indirectamente "disminuyan la efect ividad de los programas de conservación y

mantenimiento de la Convenc ión que Reglamenta la Caza de la Ballena,04o.

As l, si un Estado no cumple con las cuotas establecidas por la CBI. bajo la

enmienda Packwood-Magnuson queda certificado y en su contra cl Secre tario de

Estado, el cual consulta al Secretario de Comerc io, reduce los privilegios de pesca

realizada en la Zona Económica Exclusiva de los Estados Unidos" no menos del

ci ncuenta por ciento.

R. LA MARINE M AMMA1. PRO TlXTION Acr

Para 1972 ya se contaba con la Marine Mammal Protection Ael (.\f.\fPA), la cual

regula la responsabilidad federal respecto de la protección dcl mcdio amb iente para el

caso de mamíferos marinos, con la autoridad de dirceción conferid o al Min isterio del

Inlerior para la protección de ba llenas. delfines, nutria de mar, morsas, oso po lar y

manat í.

El MMPA determinó ona moratoria. con ciertas excepciones, referidas a regre sar

a los mamíferos marinos a aguas territo riales de los EEUU ya la importac ión de estos y

sus productos en el territorio nacional.

Al aprobar esta norma en 1972, el Congreso estadou nidensc resalt ó los

s iguientes puntos:

'" ~1.ARTiNGene S.)' ORENNAN James W. Enforcíng...Op. cit . n. {6J ).I'. 297.
~ l GIBSON Christopher S. Narrow Grounds.. . Op. cit, n. (59). J.~ 91.
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1. - Ciertas especies y poblaciones de mamíferos marinos se encuentran en

peligro de la ext inción o amenaza dos debido a su reducción poblacional, como

consecuencia de las act ividades del hombre;

2. - Estas especies no deben reducirse más allá del punto en el que dej an de ser

un elemento funcional importante en el ecosistema al que pertenecen, por lo que su

disminución nunca deberá estar por debajo de su nivel de población sostenible óp timo;

3. - Se deberían lomar medidas inmediatamente para recuperar las poblaciones

que han dismin uido por dcbajo de su nive l sostenible óptimo;

4. - El reconocimiento de que los conocimientos existentes de la eco logia y de

la dinámica de población de tales mamíferos marinos y de los factores que permit en la

reproducción con éxito son inadecuados, y

5. - El se ñalamiento de que los mamíferos marinos han demostrado ser

recursos de gran trascendencia internacional. tanto esté tico y recreativo, como

económico.

C. L A ENfM,\"GEREO S PECII:S ACT DE t 973

Esta norma protege especies de animales y plantas actualmente en pel igro de la

extinció n (en peligro) y aquellos que pueden ponerse poner en peligro en un futuro

inmediato (amenazadas). Además. esta ley autoriza 'loe el Secre tario del Interior

prohíba importaciones de especies o subespccics que sea n consideradas en a lguna de

esas categorías. La Endangered Species Acl de 1973 proporciona la protecc ión del

ambien te y de los ecos istemas en los que sean adve rtidos y especies en pel igro de

exti nción a través de la acción federa l y apoyando el establecim iento de programas

estatales.

Las líneas más importantes de esta norma son:

1. - Autoriza la determinación y el listado de especie s cla sificadas com o

amenazadas n en peligro de extinción;

2. - Prohibe los actos de posesión, recepción. liquidación y transporte de

espec ies clasificadas dentro de alguna de esas categorías;
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3. - Oto rga la facultad de delimi tar zonas para la protecc ión del hábitat de

especies insertas en una lista , estableciendo regiones y reservas de protección del med io

ambiente ac uático.

4. - Autori za el establccimiento de con tratos cooperativ os y subvenciones a

Estados que esta blecen y mant ienen programas act ivos y suficientes respecto de la

protección de espec ies en peligro y amenazadas;

5. - Autoriza la imposición de sanciones civ iles y penas por infringir la ley o

las reglas respcc tivas, y

6. - Autoriza el pago de recomp ensas a quiene s proporcionan inform ación que

permita la ca ptura o la sentencia de los infractores de esta ley.

La sección 7 de esta d ispo sición normativa exige que los organismos federales

aseguren quc quienes realizan actividades federal men te asoc iadas dentro de los Estados

Unidos, no dañan la existe ncia persistente, ame naza n o ponen en pel igro especies.

D. LA lVI/AH: CQ.v.W:/IVATlON AND P/lOTECTlO,v STUorA CT DE 1976

Para el 17 de octubre de 1976, cI Congreso de los EEU LJ publicó la " WIIl1/e

Conservation 0",1 Pro/ce/ion Study Act", señalando en la Secci ón 2. inciso ( 1) que las

bal lenas son un recurso de gran interés estético y científico y const ituyen una parte

importante del ecosistema marino.42

Resultando de gran interés la arg umen tación vert ida al respecto, puesto que se

establece en este documento que la conservac ión y protecci ón de cierto tipo de ballen as.

así como su caza, resulta de part icular inter és para los ciudadanos de los Estados

Unidos, por lo que cI Estado extender ía su autoridad y respon sabilidad para la

conservación y protección de todo s los mam íferos marinos. incluyendo a las ballenas

de ntro de 200 millas náu tica s, esto en cumplimient o del Fishery Conservotion and

Management Áe/ de 1976.

Eneste docum ento , la secc ión 3 establece que la Secretaría de Co me rcio . previa

co nsulta con la Co misió n de Ma mlferos Marin os realizará estudios de todas las ballen as

que se encuentren en áreas sujetas a la j urisdicció n de los Estados Unidos . incl uidas las

. c Cfr . ru hate Conservation and Protection Sutudy ,A c,-. en PUBLlC LAW9"-532. q..flh Congress.
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zonas pesqueras de conservación a que se refiere el Fishery Conserva /ion and

Management Ac/ mencionado, debie ndo tomar en consideración todos los factore s de

riesgo que permitan garantizar la co nse rvación y la protección de las ballenas, su

distribuc ión, migración, dinám icas de poblac ión y los efectos que se producen por la

destrucción de sus hábitats, la utilizaci ón de pesticid as y otros químicos , deb iendo

adop tar medidas efectivas y adec uadas a su desa rrollo, incluyendo leyes y

reglamentaciones para la co nservac ión y protección dc los mamíferos.

Además , esta secc ión 3 estab lec ió un plazo de cuatro años para que la Secretaría

de Comercio entregara un reporte de sus estudios, ju nto con las recomendaciones que

co nsiderara apropiadas , incluyendo sugerencias legislativas para e l Congreso a más

tardar el P dc mayo de 1980.

La funcionalid ad integral del sis tema de ju sticia de los Estados Unidos de

América se hace paten te en la"sección 4 que señala la obligación de que todas las

dependencias administrativas federales deberán cooperar, en la medid a de sus

facultades, con la Secretaría de Comercio e n la preparación del es tudio y las

recomen dac iones a que se re fi ere la secc ión 3.

De especial importancia resultó el contenido de la secc ión 5 denominada

"International Negotknions", que obligó a la Secretaría de Comercio a que , a través de

la Secretaria de Estado, iniciara negoci aciones inmediatamente para el desa rrollo

apropiado dc instrum entos bilatera les con México y Canadá para la conservación y

protección de las ballcnas .

Por último, el Whale Conserva/ion and Protection Study Act previó un

mecan ismo fiscal para garantizar su func ionamiento, al indicar en la secció n 6 que para

llevar a cabo las previ siones de esta disposición, se ten ia por autorizada una suma que

no exced iera de un millón dc dó lares durante los años fiscales de 1978 y 1979.

En cl año de 1978 la enmienda extendió la ccrtifi cación a las naciones que

disminuyan la efec tividad de los programas de conservación de espec ies en peligro o

amcnazadas .
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A pesar de establecer la disminución de la efectividad de programas

internacio nales de conservació n pesquera en general, la enmienda Pelly solamente se ha

usado para cumplir con los programas de la C BI, por ocho ocasiones."

Si una nación resulta certificada por los secretarios de Comercio y dcllnter ior de

los Estados Unidos , el Presidente podrá discrccionalmente prohibir la importaci ón" de

cualquier producto" proveniente del país certificado . Esta medida también abarca la

protección de las ballenas.

F.. LA SE(7ION 609 OF U.S. PU8L1C LA", 101-162

En 1989 los Estados Unidos de América aprobaron esta ley para complementar

la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Las restricciones económicas de esta disposición se plasmaron de lleno al

señalar que los Estados Unidos de América no importarían camaron es provenientes de

pa íses a los que no se les hubiera concedido un titulo por el Departamcnto de Estado de

los Estados Unidos de América, según lo dispuesto por la Section 60 9 of U.S. Public

Law / 0/ - / 62.

La finalidad es la protección de la tortuga marina mediante las restricciones de

comercio exterior mediante la figura de los embargos encaminados a apoyar la

coopera ción internac iona l. Así. los Estados Unidos no importarían camarone s de ningún

país que dejara de asumir un programa en el que se garantizara que la pesca de

ca marones no ocasionaría el ahogamiento fortuito de tortugas marinas.

Hasta mayo de 1996, el embargo fue prolongado a más de 70 países a lrededor

del mundo. afectando más de mil millones de dólares en las exportaciones a los EEUU

y sal vando miles de tortugas marinas potenci almente todos los años! 6

.. WILKtNSON Dean M.. Thc Usc of... Op. ci r. n. (47), 1'. 2KO.
u MCLAUGIILlN Richard J. "Une/os an the Demise of the Uníted States Use of Trade Sanctions lo

Protect Dolphlns . Sea Tun tes. whates. ond other Internatlonat Marine Living Resources", en ECOLOG Y
t..J\WQUARTERlY. Vol. 21,No 1,1 994. 1'.1 6.
.11 En 1992 la enmienda sufrió otra reforma, antes la potes tad presidencial se restringía solamente a la
prohibición de las importaciones de productosde pescado.Esta facultad sereforzó )' seamplió <1 lodoslos
productos.
."Ó t.oc. c ít ,
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F. LA /lIGH SEAS DRIFTNH fislIERIES ENFO RCEMCNTAcT

De manera reciente. en 1992. el Congreso de.los Estados Unidos promulgó esta

ley a fin de incrementar la eficacia de las medidas similares adoptadas por la ONU. Esta

High Sea, Drifine t Fishories Erforcemem Act autoriza que el Secretario de Comercio

publique y mantenga una lista de naciones que permiten que sus ciudadanos o naves

dirijan la pesca de tra ína'" a gran escala más allá de su de ZEE. con e l propósito de que

los privilegios de puerto de los EEUU puedan ser negados a ta les naciones. Además.

hay sanciones obligatorias sobre productos pesqueros de paises que continúan la pesca

de tra ína a gran esca la en el mar tempestuoso. incluyendo una prohibición en la

importación a los Estados Unidos de peces y sus productos, asi como de equipo de

sportfishing, lo que constituye una disposición que va más a llá de lo que establece la

ONU.

Por último. en 1994. el congreso corrigió el MAtPA . estableci endo un nuevo

régimen para controlar la pesca incidental de mamlferos marinos por la pesca comercial.

Este nuevo régimen incluyó los preparativos de valoraciones de acción en aguas

territoriales bajo la competenc ia de los EEUU. e l desarrollo y puesta en práctica de los

planes de reducción por acciones que pueden ocas ionar la reducción de las poblaciones

por debajo de sus niveles óptimos sostenibles.

Desde que la enmienda Pelly se incorporó a la legislació n estadounidense, los

Estados Unidos han certificado a nueve naciones. de las cuales. dos han sido mediant e

la enmienda Packwood-Magnuson. y las sanciones solo se han impuesto mediante es ta

última de las enm iendas."

11. RF.G (;I.ActÓ~ F.N F.L CANAU..\

Canadá cuenta con un amplio bagaje legislativo en materia de protecc ión

ambiental referido a especies acu áticas (marinas. de agua dulce y de mami feros).

t1 Se (rolla de una "red barrederade m ás de SO metros de largoporunos 13 de ancho. que sirve para la
pescade la sardina; se calaal tondo. juni o a las orillas en bajamar. y se recogeen unabarca tirando de las
bandas". Vid. Readcrs Digcs i . GRAN DlCCIONARtO EI"CICLOPÉ DICO ILUSTRADO. Reader' s
Digest; M éxico 1986. \,,)7 Traína.
n "id. Martín, Gene S. y Brennan. James W. Oncn. v, 298.
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A contin uación se presenta una relación de su normativ idad vigente en esos

rubros:"

C.4NADA SHlf'I'/NG A CT

Aids /0 Nav igation Protection Regulations

Boating Restriction Regulations

Campe/ene)' ofOperat ors ofPleasure Croft Regulations

Eas tern Canada Vessel Troffic Services Zone Regulauons

Pleasure Craji Sewage l'ollution Preven/ion Regulations

Private Buoy Reg ulations

Sable lsland Regulations

Small Vessel Regulations

Vesscl Traffic Services Zone Reg ulat ions

C I.\ '.I DA SIIIPPlNG Acr. 200 1

CO IST,IL F/SIIERIES P ROTECTION A(T

Coastal Flsher ies Protect ion Regulations

D EPA//IMu .;r lJl' F /Sllc RIES ANIJ O CEANs A c r

F /,'A ,vC/AL A D.lI1,v/STR.4T10 /\,A c r

F/SII/~SI'ECTlOX A cr

Fish lnspection Regulations

FISII F.R/F.S Acr

Aboriginal Communal Fishing Lieenees Regulations

Alberta Fi shery Rcgulations . 1998

Atlantic Fishery Regulattons . 1985

British Columbia Sport Fishing Regulations, 1996

Fish Health Protection Regulations

Fish Toxicant Regu lations

Fishery (General) Regulotions

Foreign Vessel Fishing Regula tinns

Manitob a Fishery Reg ulations, 198 7

..9 l ·id.hllp :!!\\w\\' .d fo-mpo.gc.calmammal~mammifcres!JohnJ . ienlRepon_c.htm. Visitada el la de
noviem bre de 2004 .
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Marine Mammal Reg ulat ions

Maritime Provinces Fishcry Regulations

Management ofContaminated Fisheries Reguiations

Newfoundland Fishery Regulations

Nor th ..es/ Territortes Fishery Regulat ions

Ontario Fishery Regulations , 1989

Pacific Fishery Management Area Regu lations

Pacific Fishery Regulat ions, 1993

Pulp and Papa Effluent Reg ulations

Quebec Fishery Reg ulations, 1990

Saskotchewan Fishcry Rcgu lations , 1995

Yukon Territory Fishery Rcg ulat ions

F/S// F.R/F.\' D EI ELOPMHTAcr

F /SHER/ES P RICES SU PI'ORT Aa

FISH/NG ,~ h'D RECREATlO,V.4 l. JlARHOllRS Ac t

Fishing arul Recreationai Harbours Reguiations

FRESIfW..ITER nsn Af4R¡;U lh'C Acr

N.II'IG4BIE WA lf.RS I'Ro rECTlOxACT

Ferry Cable Regula tions

Nav igab le Waters Bridges Regulat ions

Navigable Waler" Works Rcgulations

Oceans Act

A. R EG LAS REL.ATI VAS AL WIIAU'WATCHING

En cumplimiento de los principios generales para la Observaci ón de Ballenas

por cl Comité Científico de la cm. se establceió una serie de directrices para minimizar

el riesgo de los impactos adversos. los cuales son:

l. - La implementación de las medidas apropiadas para regular los números de

plataforma y el tamaño, la actividad. frecuencia y longitud de la exposición en los

encuentros con personas individuales y grupos de ballenas. pudiendo incluir cerrar las

estaciones o las áreas y exigir una protección adicional;
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2. - La implementación de la invest igación científica y observación de

población y recolección de la información sobre las. operaciones y los impactos

posibles, incluyendo ésos sobre el ambiente acústico. como un componente temprano y

esencial de la dirección;

3. - EL desa rrollo de programas de entrcnamiento para operadores y equipo en

la biología y el comportamiento de especies de meta;

4. - El apoyo a la previsión del material exacto e informativo a telespectadores

de ballena para desa rrollar un público informado y alentador que apoye el desarrollo de

las expectativas objelivas de los encuentros y evite la decepción y la pres ión para el

comportamiento cada vez más peligroso;

5. - El diseño, mantenimiento y operación de plataformas para minimizar e l

riesgo de Jos efectos adversos sobre cetáceos , incluyendo el disturbio del ruido. para lo

que las naves, motores y otro tipo de equipamiento deberán ser diseñados. mantenid os,

y operados durante la observación de ballenas para reducir los impactos adversos

pract icables sobre la especie de meta y su ambiente, dado que las espec ies de cetáceos

podrían responder a sonidos bajos y de alta frecuencia, a determinada intensidad de

sonido o al cambio rápido en el sonido de manera diferente. De esta manera. los

operadores de las nave de ben ser conscientes de las características acústicas de la

espec ie de meta y de su nivel bajo las condiciones operativas; particularmente de 1"

necesidad de reducir la producción del sonido potencia lmente preocupante lo más Icjos

posible .

(J. - El permitir a los cetáceos el contro l y duracíón de las interacciones , par:t lo

que los operadores debe rán contar con un" comprensión suficiente del comportamiento

de los cetáceos y tener conciencia dc los cambios conductuales que pueden demostrar e l

disturbio; debe rán acompañar a los cetáceos a su velocidad, sin que se les permita

excederlos y tomar ángulos apropiados y distancias de enfoque puesto que las es pecies

pueden reaccionar de manera diferente, y la mayoría de las pautas existentes impiden

los enfoq ues de "headon".

65

Neevia docConverter 5.1



7. - La manifestación de acept ación, en forma de bienvenida, hacia e l

comportamiento amigable de las ballenas. pero sin incitar al contacto directo;

8. - El evitar los cambi os repentin os en la velocidad. en la dirección o el ruido

sin que se modifique la velocidad de plataforma o la dirección para contrarrestar el

comportamiento de los cetáceos. Para esto se deberá impedir la persecución de cetáceos

o provocar que los grupos se separen;

9. - Los enfoques para parejas de madre/ballenat o y ballenatos solitarios y

menores deben ser emprendidos con espe cial cuidado pues pueden cons idera rse un

riesgo para estos animales, O riesgo de lesión por la ce rcanía de las naves, y

10. - La posibilidad de los cetáceos para detectar siempre a las naves que se les

acerquen, ya que las operaciones silenciosas pueden provocar que los cetáceos se

sobresalten por una embarcación que se acerque inadvertida. Los mares desiguales

pueden provocar ruido del fondo a niveles en los que las naves son detectable s.

B. L\ COASTAI. FI SIIERIES /'ROTECTl O.v Acr o

Esta normatividad se encuent ra dirigida a la protección de la actividad pesquera

que realizan tanto las embarcaciones nacio nales como las extranjeras, estab leciendo

reglas claras de protecció n de especies, tallas. cantidades y lugares.

Define esta ley a la "Pesca deportiva" como aquella que se efectú a pesca para el

placer y no para la venta o trueque, sin que distinga qué se entenderá por pesca que no

sea deport iva. por lo que a contrario sensu, deberá entenderse que es aque lla que no sea

deportiva.

Por lo que se refiere a las licencias. el Ministro enca rgado por el Go bierno de

Québec es la autoridad enca rgada de la expedición de las licencias tan to para barcos

nacionales como para extranjeros, en cuyos casos, esto s últimos no podrán entrar en

aguas territoriales de pesquer ías canadienses para part icipar en la pesca comercial o la

pesca con propósitos de investigación cient ífica si:

se Ley de Protección de Pesquerías Costeras. Vid. hnp:/Í\\i\\'W.dfo-mpo.gc.calm<tmmals.
mammifcreslJohn_Lienmcport_c.hlm. Visitadael 10 de noviembre de 20n4.
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l . - La nave no es adecuada a la protección del ambiente;

2. - La nave está proveyendo suministros para un bareo pesquero extranjero

que no está de acuerdo con la protección del ambiente;

3. - La actividad no es compatible o representa un detrimento a la protección

del ambiente. o

4. - La actividad propuesta no es compatible con el uso sostenible de recursos

de pesquerías o colaborará para la subreexplotación,

Como dato interesante, se establece la obligación a cargo del capitán de la

embarcación para el regreso de especies prohibidas" , referidas al tamaño o la edad

puesto en la licencia cuando la especie prohibida es encontrada en la nave. realizando el

regreso de ese pez para el agua inmediatamente de la manera que se cause el menor

daño posible al pez.

C. L AS M A RINE MA.lI.\/AL R EGUU Tl IINS ,2

La publicación de estas reglas. revocaron las Beluga Protection RCgllllllions53
•

de 22 de mayo de 1980. las Cetacean Pro/ce/ion Regulations '", del 17 de Jun io de 1982.

las Nam 1101 Pro/ce/ion Re¡,'UlalionsH
• las Seal Protection Rcgllla/ions

j6 y las Wurlus

Protection Regllla /iotl.,j" entrando en vigor el24 de febrero de 1993.

En esta ley se estab lece reglas precisas sobre lo que se debe entender por

algunos conceptos. incluyendo un glosario de términos tales como "Ternero de

bcluga" ss. " Prueba de reflejo hrillar intermitentemente'f", ctc.

SI lbidem. Numeral 20.
JI Reglasde los MamíferosMarinos. vigen tes desde el .¡ feb rero de 1993.
~ l Reglas de Protección de la Beluga. .
)~ Reglas de Prcu.-ccl ón de Cetáceo.
ss Reglas de Protección de Narwhal .
So.:. Reglas de Protección de la Foca.
:0 Reglas de Protección de las Morsas.
ss Representa una beluga que es oscura y menor a 2 mrs. de longitud. de la mand íbula superior hasta la
muesca entre las chiripasde la cola.
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Respecto de su aplica ción, refiere en el punto 3. que las reglas son a plicables

respecto a la dirección y el control de la pesca para mamífero s marinos y las actividades

relacionadas en Canadá o en aguas terr itoriales de pesquerías canadien ses, as í como la

búsqueda de mamífe ros marinos por barcos pesqueros canadienses en el antártico.

Incluso presenta un listado de derechos o contribuciones fiscale s --<l e acuerdo a

su naturaleza c n Canadá-- para el otorgamiento de la licencia respecto de la captura de

la beluga, la balle na de Groclandia, cetáceos distintos a la beluga, el narwhal o ballena

derecha, la foca (sea para uso perso nal o comercial) , las morsas, la observac ión dc

pesquería de foca y el transporte de mamífero mar ino, señalando que la b úsqueda de

narwhal no será autorizada a las personas distinta s a los lnuk.

La parte 6 dispone que ninguna persona buscará mam íferos mar inos si no cuenta

con una licencia o mediante 1,1 figura de la aulorización de la pesca comunal abor igen,

por lo que los indios o Inuks pueden, sin una licenc ia, buscar y capt urar mamíferos de

este tipo para emplea rlos como alimentos, con fines soc iales o con propósitos

ceremoniales.

Dentro de las prohibi ciones, se señala que ninguna persona perturbará a un

mamífero marino except o cuando se cuente con una autorizac ión al respecto.

Disponiendo lo mismo para el caso de que se pretend a malar a un mamifero marino, en

cuyo caso. la autorización además conte mplará que se empleen métodos r ápidos.

Corno protcccion dentro de las prohibiciones se indica que ninguna persona

buscará a un mamífero mari no sin tener el equipo necesario.

Adem ás, un dato muy interesante, el punto 10, inciso (2), estable ce que ningu na

persona que mate a un cetáceo o morsa malgastará ningún comestible o parte de él. Si n

embargo, su comercia lización está prohibida en términos de lo señalado por el punto 13.

( 1), incluyendo la perm uta. Siendo aplicable lo mismo para otras espec ies, en cuyo caso,

S9 Es la prueba aplicada a un precinto para confirmar que tiene una apariencia ocular vidriosa. mira
Illarnente y no presenta ningún retlc]o intermitentemente cuando su ojo es tocado mientras esta en una
afecci ón relajada.
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como el narwahl se prohibe incluso la posesión de sus co lmillos, a menos que la

licencia para la captu ra, incluya al colmillo.

No obstante , el Ministro pod rá otorgar licencias de transporte de mamí feros

mari nos que incl uyan la autor ización para que una persona lome o lleve piezas de

mam íferos marinos de una provincia a otra para el uso perso nal de esa persona o los

miem bros de su fami lia.

Cuenta además esta disposición con un apartado referente a los " Registros y

seña lam iento" , en el que se indica que cada persona que es autorizada bajo estas reglas

para buscar cetáceos o morsas guardará un registro por un periodo de dos años de

cualquier cetáceo o morsas llevadas y presentará ese registro para el exame n cuando sea

solicitado por un oficia l de pesquería.

Dicho registro co ntendrá la época y el puesto en el que el cet áceo o las morsas

fueron tomada s y la espec ie, las relaciones sex uales y color.

La Parte 11 de esta norma, se ded ica completamente a los cetáceos. resultando de

especial interés lo dispuesto por los puntos 18. que seña la que ninguna perso na busca rá

a un lernero de beluga. terne ro de ballena de Groe landia o ternero de narwha l o a una

beluga adu lta. ba llena de Groe landia o narwhal que se encuen tre aca mpanada por una

cría y el punto 19, que restringe a las personas a no capturar cetáce os con arm as de

fuego a menos que se trate de un rifle y balas que no sean de metal o una escopeta y

balas que producen un bozal que la energía de no más de 1.500 pie bombardea.

Dado que las pob laciones que se encuentran distribuidas a lo largo del territ orio

canad iense no tienen la misma problemát ica de amenaza, el Estado diferencia esta

s ituac ión y solo restr inge su captura en determinados lugares y/u horar ios . Así, la beluga

no puede ser capturad a, por ejemplo. en SI. Lawrence River, e l río de Saguenay o en el

G olfo de San Lorenzo. en tanto que tratándose de focas, se seña la que ninguna persona

pescará en cua lquiera las Áreas de focas 5 a JJ previo a la med ia hora antes de la salida

del sol o posterior a la media hora después del ocaso en cualqui er día. inclu so, existen

restricciones por fechas para la pesca. durante el período del 10 de Jun io a l 30 de

septiembre en aguas de las islas de Magdalcn,
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D. LASA RORIGl NAL COMMUNAL FISIIING LICENCES R EGULATlO Nf"J

De confo rmidad con la nonnatividad de pesquerías, se revocaron las Abortginal

Fisheries Agreemcnts Regulations" de 26 de Junio de 1992.

En estas Aboriginal Communal Fishing Licences Regulations se define a los

destinatarios como organizaciones nativas, las cuales incluyen "una banda india, unos

consejos de banda indios, un consejo tribal y una organización que representa una

comunidad nativa territorialmente fundada", y la licencia que se extiende es de carácte r

comunal.

Naturalmente existen prohibiciones, por las que ninguna persona que real iza la

pesca o cualquier act ividad relacionada con una licencia contravendrá sus condiciones.

De ,,,1 suerte que, como consecuencia natural. ninguna persona aparte de las

autorizadas . puede pescar bajo el amparo de una licencia y aquellas que se encuentren

autorizadas a pescar bajo la autoridad de una licencia buscarán o atraparán y

conserva rán cualquier especie de peces en cualquier área de las aguas territoriales del 29

al 3 1 de diciembre de cada año.

111. LAPOSTURA DEL IM PERI O IlE.IA PllS

Como se ha señalado la postura del gobierno ja ponés sobre la caza de ballenas

para la investigación. ha provocado el encuentro frontal con las naciones que se erigen

como protectoras de las ballenas.

No obstante lo anterior. el mismo Estado Japonés señala que ellos son, tambi én,

verdadero s protectores de las ballenas.

Incluso ante el reclamo sistemático a nivel mundial, la página de la Embajada de

Japón establece que ese pais:

. ..apoya enérgicamente la protección internacional de especies de ballena en peligro de

extinci ón, tales como las ballenasazules. "

60 Autorización de la pesca comunal aborigen. 16 Junio de 1993.
6 1 Reglasde Acuerdos de Pesquerias Abor ígenes.
62 Vid. hlt p :I/\"\\' \\ .mofa .go.j f\i'po l i c~!t."'Conom'y/ lisheI)1\\"ha leslindex. htm l. Visitada el l Ode noviembre de
2()O~ .
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Respecto a la investigación de ballena de Japón, reconoce que:

. . .es verdadero que involucra una muestra máxima anual de 590 ballenas enanas. 50 de

las ballenas Bryde, 50 ballenas Sei )' 10 cachalotes. Sin embargo, este nivel de la muestra no

plantea riesgo al estado en curso de: las acciones para la protección de las ballenas.6J

Además, el argumento para continuar con la captura de ballenas se basa en que

de acuerdo con la evaluación de Comité Científico de la CS I llevado a cabo en 1990,

" las ballenas enanas tienen una población de 76 1,000 en el océano antárt ico. También,

en la parte occidental del Pacífico Norte, tienen una población de 25,000. Las ballenas

de Bryde, los cachalotes y las ballenas Sei ticnen poblaciones de 22.000. 102.000 Y

28,000 respec tivamente. Por lo tanto, su aprovechamiento no const ituye un peligro

verdadero:''''

El tema, por demás actual de la intluencia de los medios de comunicación es tá

presente en e l debate, ya que afirma el país oriental que estos est án difundiendo

información e rrónea sobre este asunto al público para provocar una reacción emoti va

contra sus actividades balleneras que podrían dificult ar el diálogo. puesto que, dice cl

Estado:

Contrario a lo que se dice, esta actividad de caza de ballenas no persigue fines

comerciales. La investigación empica métodos tanto letale s como no letales y es

diseñado cuidadosamente por científicos para estudiar las poblaciones de ballenas y los

pape les ecológicos de la espec ie. Limitamos la muestra al número posible más bajo, que

permitir á que la investigación obtenga los resultados eientifieos significativos. El plan

de investigación y sus resultados son examinados por el Comité Cientitieo de la CHI

anualmenle. El CHI nunca ha llegado a la conclusión de quc los métodos no letales

puedan ser reemplazados en las investigaciones japonesas. No obstante, nuestro

gobierno se ha co mprometido reforzar métodos no letales en la investigaci ón."

Las valoraciones que despliega Japón son sólidas aun en el plano jurídico, ya

que señala que la realizaci ón de investigaciones de ballenas no es una infracción o un

6J ¡,km.
64 ídem.
65 Ídem.
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abuso de la CBI, sinu que por el contrario, es un derecho legítimo según el articul o VIII

del lnternational Convention for (he Regula/ion of Whaling (lCRW).

Rcconoccn incluso que, la carne de ballena es vendida en el mercado, pero que

eso, cs un requisito impuesto por ese mismo artículo VIII. Además de que la venta de

carne de ballena no representa una fuente de ingresos en cl erar io japonés, dado que un

laboratorio de investigaci ón nu lucrativo, quc desarrolla este programa de investigación.

es el encargado de la comercia lizaci ón de los productos balleneros para sufragar partc

de los gastos erogados en sus investigaciones.

Califican pues de simplista y prematuro llegar a la conclusión de que el

" Mundo" está contra la caza de ballenas, indicando que:

Es verdadero que las naciones antlcaza de ballenas soportan la moratoria en la caza eje

ballenas con fines comerciales a que se refiere la C8 1, pero existen ot ras naciones que sos tienen

una opinión diverge nte . A decir verdad. en los años más recientes. más y más naclones han

ítcgadc a sopo rtar la idea del uso sustentable de balle nas en las reuniones de la CB 1.66

Como en otras ocasiones, el se ñalamiento de que las políticas proteccionistas por

parte de los Estados Unidos atiende más a intereses econ ómicos quc a verdaderos

intereses protecc ionistas se plasma cn este sitio oficia l dc acceso p úblico en los

sigui entes términos:

Defini tivame nte. nos gustaría señalar que la caza de ballenas no es más un asunto de

protección del medio ambiente de especie com o sucedía en los años sesentas y setentas , en los que

algunas especies de ballena s habían sido sobre ex plotadas y las medi das eficaces para protege r las

especies en pel igro de exti nció n fueron pedidas urgentemente.

La CBI real izó un trabajo sobresaliente sobre este lema a mediados de los se tentas para

pro teger ball enas azules)' otras especies en pel igro de extlnclé n. v Japón aprecia su esfuerzo. S in

embargo . desde 19 &0 la si tuación ha camb iado, pues ex iste n especies de ballenas q ue no se

en..:ucntran en peligro respecto de las que también seestab leci ó una protección a cargo de la CBI.

a pesa r de que el pro pio Com ité Ciemlflco había calculado que algunas espe cies de ballena eran

muy abundantes .

Para el caso de los anos nove nta, los cientl fico s ca lcularon que la población de ballena

mundial consumía de 250 a 440 millones de tonelada s de PCCl..."S y crustáceos todo s los años. Esta

cantidad es entre 3 )' 5 veces más de lo que consumen los seres humanos mundialmente . La
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relación eco lógica de la protección total de ballenas debe ser examinado minuciosamen te. dadas

lasctrccnsianctas."

Según e l mismo Japón, su interés principal en la cm es mantener el principio

del uso sustentable, que es aplicable a l otro foro de debate internacional relac ionado con

la dirección de flora y fauna y a recursos de vida / pesquería marinos. La /CRW se er ige

como " Una convención para proveer la protección del medio ambiente correcta de

acciones de ballena y por ende, hacer posible el desarrollo ordenado de la industria de

caza de ballenas."

Las poblaciones de especies de ballena han sido calculadas usando datos

científicos tomados por los métodos de encuesta de observación avanzados. En algunas

acc iones los cá lculos aproximados de población han sido calcu lados por el Comité

Científico de la CBI a gran altu ra. La CBI calculó que el tamaño de acción de ballenas

enanas en el antártico, por ejemplo, fuera más de 760,000 animales .

El principio del uso sustentable de recursos naturales renovables fue ratificado

en la Conferencia de la ONU sobre Ambiente y Desarrollo de 1992. Las ballenas son

unas de los recursos a los quc el concepto del uso sustentable resulta aplicab le.

La diversidad cultural existe entre pa íses diferentes. El reconocimiento mutuo de

las culturas distintas es en tono de crítica importante. Muchos países, incluyendo Japón.

tienen una cultura de comida tradicional sobre la base del consumo de productos

marinos. Los antropólogos occidentales confirman que las ballenas son unos de los

elementos más importantes en la cultura de comida japonesa.

En 1982, la CBI determin ó la moratoria en la eaza comercial de ballenas por una

votación de escisión. El reclamo era la incertidumbre del estado de acc ión en ese

momento . El programa de la Convención requir ió que la Comisión examinadora de esta

previsión asesorara a más tardar en 1990 sobre una base científica mejor. Aunque el

Comité Cientí fico de la CB I terminó su trabajo científico hacia este objetivo. la CBI ha

dejado de cambiar la moratoria.

(of ¡dem.
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Legalmente la eBI tiene como objetivo conseguir el desarrollo orde nado de la

industria de caza de ballenas y la protección del ambiente. Sin embargo. la moratoria de

16 años sobre la caza comercial de ballenas todav ía existe y el asi lo en el océano del sur

fue presentado contra la carta y el espíritu del ICRlI'.

El Gobierno japonés señala que la situación irracional en curso de la e BI debe

ser corregida a través de los esfuerzos serios de los Gobiernos de contratac ión según Ires

puntos:

l . - Sostienen que anles que nada debe ser la información c ientífica y no los

factores políticos y emotivos la base de cualquier decisi ón en la e BI;

2. - La integridad legal de la e HI debe ser mantenido observando la carta y el

espiritu deI/CRW, y

3. - En tercer lugar, el respeto para las cu lturas distintas y el estilo de vida

deben tamb ién ser lenido en cuenta apropiadamente.

1\ fin de que e l Gobierno Japonés normalice las respon sabi lidades y las

obligac iones de la CfIl. se han lijado los s iguientes esfuerzo s:

1. - Proveer la información cientílica de buena ca lidad para asegurar la

dirección avanzada de los recursos ba lleneros.

Las encuestas c ientíficas ja ponesas incluyen encuestas de observació n para el

cá lculo de la poblac ión de ballenas y estudios biológicos exhaustivos med iante un

muestreo limitado de ballenas enanas para encontrarse dentro de los límites deI /CRJV.

Esto, tomando en consideración que las encuestas de observación son los medíos

apropiad os para comprender e l número general y la distribución geográ fica de las

ballenas, sin que sea esto sufici ente. Las encue stas de muestra son esencia les para :

al el cálculo de parámetros biológicos como la composición de cdad la madurez

sexual y estado de preñez. y

b) establecer los roles que desarrollan las ballenas en cuanto a la relación presa

predador entre ba llenas y sus fuentes de comida en los diversos ecos istema s marinos.
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Estos esfuerzos de investigación tie nen que ser continuados para respon der a las

preg untas planteada s por los científicos de la CB L

2. - Lanzar las opiniones de expertos legales intemacionale s para co rregir las

decisiones cue stionable s de la CSL Particu larmente, la opinión exi ste ent re los

abog ados internacionalistas, de que e l asilo del océano del sur contradijo la carta y el

espíritu del ICRJV.

3. - Presentar las opiniones de antropó logos intemac iona les sobre la

trascendencia cultural y socioeconómica de la caza de ballenas en a lgunas pequeñas

comunidades cos tera. japo nesas . Es necesario un cupo interino de ballenas enanas para

estas comunidades a fin de a liviar las privaciones serias en curso que resultan de la

morato ria por la es 1.

4. - Hacer complir las reglas en curso de la e SI como una forma de

contratac ión responsable, aunque algunas de las decisiones de la e SI anteriores todav ía

son legalmente cuestionables.

El pedido para la captora de 50 ballenas enanas en sus aguas territoriales

costeras de Japón es j ustificable.

No debemos pasar por a lto el hecho innegable de que Japó n tiene una historia

larga y una cultora imimamente asoc iada a la caza de ballena . que se remonta a más de

2,000 años .

Debid o a que la moratoria de la eSI sobre la caza comercia l de ballenas se

efectuó. los balleneros costeros de Japón han estado atrapando a las ballenas bcakcds y

ballenas pilotos de Baird, que 110 son consideradas como especie s bajo la jurisdicción de

la cm.

Por otro lado, el Comité Cie ntífico de la CBI estaba de acuerdo en 1991 en que

el mar de Okhotsk y la acción de la ballena enana del Oeste del Pacifi co Norte eran

ahundante con un tamaño de población de 25,000.
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Actua lmente. Japón ha estado pidiendo a la eHI que consienta un reparto dc

liberación interino de 50 ballenas enanas por año a sus balle neros costeros de esta

acción .

IV. Rt:G ULACIÓN EN EL REINO DE NORUEGA

La cos ta noruega. inclu idos los fiordos y las isla s. com prende más de 57. 000

kilómetros. Un 80 % de la poblaci ón noruega vive en e l litoral , Las zonas cos teras y los

recursos que ofrece siguen j ugando un papel importante para el asentamien to humano y

las oport unidade s laborales. además de ser parte importante de la economía regional y

nacional.

Entre las actividades más importantes que tienen lugar en la costa se encuentran

las empresas pesqueras, piscicultura, transporte marítimo, turismo y rec reo. I.as zonas

costeras tam bién son parte importante del patrim onio cultural noruego. reflejo de su

historia y de su ide ntidad.

Seis vece s más mar que tierra. dado que Noruega posee unas aguas

j urisdicc iona les que ocupan seis veces más que el territorio terrestre. y de las que es

responsable. tiene un interés espec ial en una buena gestión de las zonas mar itimas y los

recursos oceánicos.

Las cos tas y zonas maríti mas de Noruega se encuentran entre las más

productivas de l mundo en lérminos de recurso s marinu s vivos. Con sc ientes de esta

riqueza biológica. el gobie rno noruego. a titulo oficial pregona que a diferencia de los

recursos petrol íferos, los cua les no son renovables, "aque llos proceden les del mar nunca

se verán limita dos en el tiempo siempre y cua ndo esos recursos se gest ionen de manera

sos tenib le a un largo plazo·.68.

No obstante su política de captura de las ballenas. Noruega no es un pais que

descuide la protecc ión al am biente, muestra cla ra de ello es que en ju nio de 2003 los

min istros de medio ambi ente y de pesca fueron galardonados con el Premio " Regalo a la

blI As.í lo se ñalan en MJ páginaoficial de intemet de la embajad a de Noruegaen México . Visi tada el 20 de
noviembre de 200 ...

76

Neevia docConverter 5.1



T ierra" que otorga WWF/ADENA, por sus esfuerzos en parar la degradación de los

arreci fes de coral noruegos, a raíz de que en los últimos años las autoridades noruegas

han impuesto medidas para la protecció n de los arrecifes de cora l quc ent re el 30 y e l 50

% han sido dañados o des truidos. probab lemente por barcos de pesca de fondeos.

Incluso más de 3,000 especies se encuentran clasificadas dentro de una Lista roj a

a nivel nacional, de la cual, el 90 % de las especies que incluye, se encuentran

ame nazadas por la pérdida o a lteración de sus hábitat.""

Es de pensarse que la adopci ón de esa política de permisión de captura de

ba llenas no se debe solo a intereses económicos, puesto que e l Estado Noruego dedica

ca ntidades importantes de euros cn la protección de los hábitat de esas espec ies de la

Lista Roj a no de manera reciente, sino desde principios de l s iglo pasado , así por

ejemplo. la protección del zorro árt ico data de 1930 y sigue vigente. ya que a pesar dc

su protección. la población de esta especie continúa siendo muy pequeña y se encu entra

clas ificada como cn peligro de extinci ón. lo mismo que varias especies de aves marinas,

mientras que lo que respec ta a espec ies marinas acuáticas. el salmón ha recibido un trato

espec ial de protecc ión.

No debe pasar por alto que Noruega es un país consciente de la importancia de la

protección a l amhiente después de que fuera uno de los países que más radioactividad

recihiera por e l accidente de Chemoby l en 1986 y de que sufriera las consec uencias de

la introducción de fauna exót ica que afectara de manera significativa su producción

económica referida a l propio salmón. es decir, la introducción del parásito de l sa lmón

tGyrodactyius salaris s, que culm inó en cI Acl relating lo salmonids and fres h-...ater

fish.

La protección noruega aharca la caza y captura ilegales de especies de aves de

presa )' de sus huevos .

La legislac ión noruega al respecto. culm inó con el Act No. 38 de 29 de mayo de

1981 denominado Wildlife Act (WA) de 1981, el cual introdujo cI pr incipio de que todos

los mamíferos, aves. reptiles y anfibios y sus respectivos huevos se enco ntraban

0'1 Vid. hllp:l/\\w\\ .cnvimnm('TlLno/lcmplíltes!themepage.2123.aspx. Visitada el 20 de noviembrede 20o.¡.
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protegidos, por lo que la caza solo se encuentro permitida en las temporadas autorizadas

y especificadas. Algunas especies fueron protegidas mucho tiempo antes de esta norma

porque sus poblaciones estaban siendo seriamente mermadas, como el caso seña lado del

zorro del ártico, cuya protecc ión data de 1930 O la lechuza nevada (Nyc/ea scandiacas,

que recibió la protección desde 1965. El II'A también regula la caza de algunas especies

a fin de mantener sus estirpes y proveer el aumento de ejemplares que puede ser

aprovechado.

Otros normas de importancia para la conservación de la diversidad biológica son

e l Nature Conservation Act, el Planning and Building Ac/, el Forestry Ac/, el Polluuon

COII/rol A CI, el Gene Technology Acl y el Código Penal, que se refiere a los del itos

contra el ambiente.

Actualmente existe .un programa de monitoreo terrestre que cubre 7 áreas.

existie ndo planes paro expandir e l monitoreo de la diversidad biológica incluso al mar.

El primer Acl 011 Nature Conservation fue creado en 19 10 y ap licado por vez

primero en 19 11 , referente a la protección de 52 plantas en el área de Dovrefietl. Para

1970. esta norma sería reemplazada por el NUIlIre Conse rvation Ac/.70

En estos momentos, 47 especies de plantas y 9 espec ies de invertebr ados son

potegidos permanentemente por el Royal Dccree pUr S11G1II to the Nature Conse rva tion

Act. Las otras especies protegidas se encuentran reguladas a través del /VA.

'o Vid. http://wwv...eO\ironmenLno¡lemrl ate.~.lhcmepage.224J .a .ij.px .Vi .i.itada el 19 de noviembre de 2~.
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CAPíTULO I V

I\'IARCO .JURíOICO ACtONAL DE LA PROTECCIÓ . DF. LAS BALLENAS

l. CON~"TITUCIÓ Pot.rn c x DE LOS E STADOS UNIDO S MEXICANOS y LOS R ECURSOS

NATURALES

El sistema juríd ico se construye a partir de lo que conocemos corno bases

constituc iona les. La Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mex icanos, prev é en

distintos precept os la regulación ambiental, sin embargo, "es propio de toda ley

fundamental el regular de manera genera l, dejar que los órganos de l Estado, que ella

misma establece para el depósito y ejercicio del poder público, se encarguen de aplicar

su contenido, sin exceder lo que la misma contiene". 71

La protecc ión al medio amhiente en los últimos años ha sido una constante

preocupación tratándose de la regulación de la misma, esto es así ya que cabe hacer la

mención que el medio ambiente forma parte de manera interactiva con el ser humano,

en tal virtud la protección a l medio ambiente debe estar contemplada como una norma a

nive l federa l, ya que se trata un derecho inherente al ser humano.

En razón de e llo, dicha preocupación por parte de los legisladores mexicanos,

plasmaron dentro del artículo 4" constitucional un principio que determina cuál es el

derecho que tiene toda persona para vivir en un med io ambiente adecuado.

De este modo el artículo 40 constitucional quedó de la siguiente manera:

A IlTi CIIL1I4. - ...

Toda persona tiene derech o a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y

biene star. (Párrafo qu into ).

Ahora bien. de dicho artículo se puede desprender la preocupación de l

legislador. toda vez que consideró a l medio amb iente corno un derec ho humano, toda

vez que es un derecho inherente a la naturaleza humana, sin el cua l no se puede vivir

como sc r humanu.

lO GONZ,\LEZ MARQ UEZ. José Juan. Citado por Yasbé Manuel Carrillo Cerv antes "La Incorporación
Const itucional <.IcI derec ho a un ambiente adecuad o un buen propósito de lin de siglo" P.S.
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Es asl que de dicho precepto se desprenden los siguientes principios" :

Es un derecho de toda persona reconocido constitucionalmente.

Se complementa con otros principios que estáncontenidos en distintos artículos constitucionales.

Esobjeto de la Le y Generaldel Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), ya

que en su articulo primero señala que la Le)' es reglamentaria de las disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación )'

restauración del equilibrio ecológ ico. así como a la protección al ambiente, en el territorio

nacional las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicc ión. Sus disposiciones

son de orden público e interés soc ial)' tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y

establecer las bases para: garantizar el den ..-cbo de toda persona a vivir en un medio ambiente

adecuado para su desarrollo. salud y bienestar.

Es un principio de la política ambicrual co nfonne a la fracción XII del articulo 15 de la LGEEP,A.

que establece: "Toda persone tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado p.ara su

desarrollo. salud )' bienestar. Las autoridades en los términos de ésta )' otras leyes tomarán las

medidas para garantizar ese derecho.

No obstante esos principios, existe una carencia en la reglamentaci ón para la

eficacia y aplicación de l mencionado derecho. " Lamentablemente, el establecimiento

de ese derecho no va acampanado de las garantías procesales específicas que son

necesarias, si se tienen presente las características dc este derecho, para hacerlo

efectivo"!".

Dc esta forma es importante mencionar que el Derecho es un conju nto de

normas juridicas que regulan la vida en sociedad; por lo que debe sanc ionar las

conductas que deterioren y pongan en peligro la vida de los seres vivos, as í como

proteger la vida misma. la salud humana y desde luego el med io ambiente sano y

ecológicamenle equilibrado, como un e1emcnto indispensable para vivir dignamente

individual y socia lmente.

Consecuentemente vIVIr en un ambiente sano, es un Derecho que todo ser

humano tiene por su propia naturaleza.

7!. CARMONA t ARA Maria del Carmen. Derechos en relación cun el Medio Ambiente. Instituto de
Investigaciones Jurídicas. Dirección General de Publicaciones y Fomento. México. Segunda Edición.
200 1. Pag.6.
1] BRAÑES Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. Op. c ít, Pag.715
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Otro de los preceptos constitucionales que prevén la protecc ión a l medio

ambiente adecuado es el estab lecido cn el art ículo 25 párrafo primero donde el

legislador adic ionó el concepto de sustentabilidad para quedar de la siguiente manera :

ARTíClllO 25. - Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para

garantizar que éste sea integral y sustentable. que fortalezca la Soberan ía de la Nación )' su

régimendemocrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empico }' una

más justa distribución del ingn ...'SO ) " la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad )" la

dignidad de los Individu os. grupos y clases soc iales , cuya seguridad protege estaConstitución.

En dicho precepto se estab lece la figura de desarrollo sustentable. mismo que se

entiende como aquel desar rollo que permite la satisfacción de nuestras necesidades

actua les. sin comprometer la capacidad de las generac iones futuras para sat isfacer las

propias.

Vernos el derecho que tiene la Nación a regular. en beneficio de la sociedad. el

aprovechamiento de los elementos natu rales susceptibles de aprop iación. con objeto de

hacer una distr ibución equitativa de la riqueza pública y cuidar su conservación. Para

ello el Constituyente ordenó que se dictaran las medidas necesar ias para preservar y

restaurar el equ ilibrio eco lógico y, para evitar la destrucción de los elementos

nalurdlcs. 7~

Se trata de la disposición en virtud de la cual se estab leció que, la nación tendría

en todo tiemp o el derecho de regular. en beneficio soc ial. el aprovechamiento de los

recursos naturales que la Constitución denomina "e lementos naturales", susceptibl es de

apro piación. El obje to de ta l regulación consiste en hacer una distr ihución equi tativa de

la riqueza pública y cuidar de su conservación . Así se introdujo en la Constituc ión el

principio de la conservación de los recursos naturales."

B ASSOLS señala que "recursos naturales" son las riquezas que la sociedad torna

de la natura leza y que puede transforma r en la fabricación de los más variados

artículos."

14 QUI NTANA VALTIER RA. Jesús. Derecho Ambiental Me xicano. POITÚa. M éxico 2000 . P.·H .
J~ HR ~\ Ñ ES Raúl. 1\131\ual de Derecho Ambiental Mexicano, rondo de Cu ltura Económica. México.
Segunda edici ón 2000 . P.69.
JIt CIFUEI'\TES LEMUS. Juan l .uis . El Océano ) sus Recursos. Panorama Oceánico. La Ciencia desde
~1ó.ko .Nu2 . pA6 FCE 1986. M éxico
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C1rUENTES LEM US define los recursos naturales como:

...todos aquellos agentes o componentes geológicos. materiales químicos. organismos l

asoc iaciones biológicas que forman parte de Id naturaleza )' honda"al hombre posibil idades de

vida)' bienestar. además de que son la hase de la riqueza de: varios paises.

Las definic iones coinciden en que un recurso es aquel lo que sirve para algo, es

decir tiene valor de uso, sin embargo el uso no debe ente nderse exclusivamente com o la

extracción y consumo del recurso, o como la posibilidad de apro piarse del mismo.

Recurso natural también es aquello que nos brinda bienestar por como es y el pape l que

desempeña de manera natu ral, por ello los organismos marinos constituyen potenciales

recu rsos naturale s para la soc iedad. incluyendo. por supuesto, a las ballenas. que

constituyen ya en la realidad actual y también ¡mra el futuro, uno de los atractivos

turísticos con mayor potencia lidad siempre que se realice bajo los princi pios del

desarrollo sustentable.

Es importante destacar la expres ión "preservar y restaurar e l equilibrio

eco lógico". ya que con ella se estableció como impera tivo constituc ional el deber del

Estado de velar por la protecció n del ambiente. de una manera integra l.

El concepto de "conservación de los recursos natura les" , incluido en e l párrafo

tercero del art iculo 27 constitucional, se incorpora a los conceptos de aprovechamiento.

lo cual constituye una premisa fundamenta l del concep to de sustentabilidad act ual.

Este precepto dispone en sus párrafos terce ro. cuarto y quinto:

ART io :LO 27. - La Nación tend rá en todo tiempo el derecho de imponer u la propi ecIad

privada las modal idades 4UC dieae el inten ..~ público, as¡ como e l J~ regular.en benefici o social. e l

aprovecham iento de los elementos naturales susceptibles Je apropiación. ron objeto de hacer una

distribuci ón equitativa de la riqueza pública. cuidar de su censervación. lograr el desarrollo

eq uilibrado del pai~ Y el mejoramiento de Ias condicionesJ~ vida de la población rural ~ urbana.

En consecuencia, se dictarán las medidas m..-ccsarias para ordenar los asentamientos humanos ~

estableceradecuadas provisiones. usos. reservas ~ destinos de tierras , aguas ~ bosques. a efecto de

ejecu tar obras públicas y de planear )' regu lar la fundación. conservaci ón. mejoramiento ~

crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico: para el

fraccionamiento de los latifundios: para disponer , en los términos de la le) reglamentaria. la

organización ~ explotacióncol ectiva de los cj i~ r comunidades; para el desarrollo de la pequeña
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propiedad rural; parael fomento dc la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura)' de las demáss

actividades económicas en el medio rural, y para evitarla destrucc ión de los elementos naturales y

los dañosque la propiedad pueda sufriren perjuicio de la sociedad.

Corresponde a la Naci ón el do minio directo de todos los recursos naturales de la plataforma

continental y los zócalos submarinosde las islas;.. .

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriale'S en la extensión y términos

que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores: las de las lagunas )' esteros que se

comuniquen permanente o intermitentemente conel mar;...

El imperativo de conservación de los recursos no se contrapo ne con e l

aprovec hamiento de éstos. En efecto. la facultad que tiene la nación de regular en todo

momento y con tines sociales el aprovechamiento de los recursos natura les susce ptibles

de apropiación. tiene como objeto, entre otros. cuidar su conservación. Por tanto,

aprovechamiento y conservación se entrelazan."

La idea de la conservación de los recursos naturales. lal como clla es tá

establecida en la Constitución Política. no se opone por cierto al aprovechamiento de los

mismos: aprovechamiento y conservación son. por tanlo. ideas vinculadas entre s i.

En 1917 no existía el concepto de desarrollo sostenible. la l como lo entendemos

hoy. Sin emba rgo. lo cierto es que las ideas del Constituye nte postulaban un modelo de

desarrollo similar. que se fundamentaha en el adecuado aprovec hamiento de los

recursos naturales y que promueve medidas para impedir su destrucción . de modo que

se permita no solo la satis facción de las necesidades básicas de las generaciones

presentes. sino tamb ién las de las generaciones futuras."

Es un debe r de l Estado velar por la protección del ambie nte. entendida en e l

sentido de una protección integral del mismo.

Preservar y restaurar c l equilibrio ecológico significa preservar y restaurar esa

re lación de estabilidad dinámica entre todos los' elementos que configuran un

H QUINTA NA VALTIERRA Jesús. Op. c ít, p.43.
7ri BRAÑES. Raúl. Manual de Derecho Amhiental Mexicano. Fondo de Cultura Económica. M éxico.
Segunda eedición 2000 . P.77.
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determinado ambiente y que es, en último término, la que hace posible las formas de

vida que existen en su interior.79

La Constitución mexicana ante la neces idad de protecc ión de los ecosistemas,

creó un sistema dc concurrencias a través de la delegación de facu ltades al Congreso de

la Unión para la creación de leyes con concurrencia competencial, es dec ir, con la

participación de los tres niveles de administración: el federal , e l estatal y el municipal.

Una de las preocupaciones fundamentales que debe asistir a todo ser humano es,

sin lugar a duda, el diseño y puesta en práctica de una serie de acciones que le permitan

mejorar la calidad de vida al tiempo que logra una equilibrada y raciona l explotación de

los recursos natura les que le rodean, y es por esta razón la adición de la fracción

XXXIX·G al texto del art iculo 73 constitucional.

En efecto. a nadie debe escapar que en un afán desmedido por satisfacer sus

necesidades co tidianas. e l ser humano produce bienes y servicios sin importarle el

deterioro que pudieran sufrir los recursos naturales y el ambiente en part ic ular.

Sensible ante ta l situac ión, el poder revisor de la Constitución. consideró que era

necesario facultar al Congreso de la Unión para legislar en mater ia de protecc ión al

ambiente para que con su actuación busque resolver la problem ática ambiental.

Como puede observarse, la tarea que se le encomendó al Congreso de la Unión

es de gran magn itud y so lo podrá tener éxito si de su actuación se deriva la participa ción

tanto de l gobierno federal cnmo de los gobiernos estatales y municipales ya que,

después de todo. la labor que debe emprenderse a todos interesa: se trata de

proporcionar las condiciones óptimas que permitan el correcto desarrollo de todos los

mexicanos a través de la s iguiente redacción:

ARTin 1.0 73. - El Congreso tiene la facultad:

XX XIX-u . Para expedir leyes que establezcan laconcurrencia del Gobierno Federal,

de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas

competencias. en materia de protección al ambien te r de preservación y restauración del

equilibrio ecológico.

7C'l Ibídem. 1'.87.
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11. L EY G ENERAL DEL EQUILIBRIO ECO LÓG ICO y LA PROT ECCiÓN AL A MBIENTE

La idea más común que se tiene subre la biod iversidad es que ésta comprende a

todas las plantas)' anima les que ex isten en alg ún lugar determ inado o en lodo e l mundo .

Sin emb argo. el concepto es más complejo. ya que inc luye no sólo a la totalidad de las

especies que habitan el planet a, sino tamb ién a las diferencias genéticas dentro de las

poblaciones )' a las relaciones que existen entre ellas para conformar los ecosist emas.f"

Por e llo es impo rtante señalar que exi ste un valor intrín seco en el mantenimiento

de la diversidad de los ecosistema s)' las especie s.

La biodiversidad es defin ida por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección a l AmbienteSI (LGEEPA) cn su articulo 3° como la variabilidad de

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos. entre otros, los ecos istemas terrestre s,

marinos)' otros ecosistemas acu áticos y los complejos eco lógicos de los que forman

parte ; co mprende la d ivers idad dentro de cada especie. entre las es pecies y de los

ecosistemas.

Así pode mos ver que en México se tiene una gran diversidad de ecos istemas y

por ende de especie s, entre dichas especies encontramos a las ballen as. Como he

señalado. Méxic o ocu pa el 4' lugar de los pa íses megadiversos .

Co mo resultado de ésta preocup ación por la protección al medio ambie nte

tenem os que la legislac ión propiamente ambienta l surge en Méxic o de cara a la

celebración de la primera Conferencia de Nacione s Uuidas sobre Medio Humano y

Desarrollo. ce lebrada en Estoco lrno. Suec ia en 1972. en la que por primera vez los

paí ses adoptan una declaración de principios que se convertirían en vectores del

desar rollo de las legislaciones nacionale s.s2

se EN KERLlN Ernesto y otros. Vi da, Ambiente y Desarrollo en el siglo XXI: Lecciones y Acciones.
México D.F. 2000 . Pág.19.
81 Publicada enel Diario Oficial de la Federación el2Rde enerode 1988.
R1 ( iON/ ,ÁLE/. rvt"\R<.H JEZ. José Juan. Nuevo Derecho Ambi ental M exicano (Ins trumentos de Polít ica)
Primera Edic ión. Biblioteca de CienciasSociales)' Humanidades Serie Derecho. México D.r . 1997. Pago
26 .
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De esta manera en 1971 se aprueba la Ley Federa l r ara Prevenir y Controlar la

Contaminación Ambíentat", que reguló especlficamente los efectos de la

contaminación ambienta l en la sa lud humana.s.< Esta ley reguló la contaminación de las

aguas como lo estab lecía en su Capítulo Tercero llamadu " De la protección de las

Aguas", y a pesar de que no tenia criterios de conservac ión, es decir, que protegiera

directamente a las ballenas, reguló la prohibición de arrojar en las redes colectoras, ríos,

cuencas, vasos y demás depósitos de aguas, o infiltra r en terrenos, aguas res iduales que

contuvieran contaminantes. materias radioactivas o cualquiera otra sustancia dañina a la

salud de las personas. a la flora o a la fauna. o los bienes. Tamb ién prohibía arrojar

aguas residuales a mares territoriales.

Por mar territorial el Diccionario de Derecho Internacional estab lece que se trata

de una franja de mar adyace nte a las costas continentales e insulares de un Estado,

situada más allá de su territorio y de sus aguas marinas interiores. sobre cuyas aguas,

suelo. subsue lo y espacio aéreo suprayacente ejerce sobcrama."

La Ley Federa l para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambienta l fue

sustituida once años más tarde pur la l.ey Federal de Protección al Ambie nte

promulgada en enero de 1982. cuyo objeto fue establecer normas para la conservac ión.

protección. preservación, mejoramiento y restaurac ión del ambiente. de lus recursos que

lo integran. y para la prevención y control sobre los contaminantes y las causas reales

que los originan.

Esta ley as l como su antecesora, se enfocó a la contaminación del agua y no a la

protección de las espec ies y sus ecosistemas, aunque cabe hacer la aclaración que en

esta ley se integra el Capitulo Cuarto que se llamó " De la protección del Medio

Marino". en la que prohibía descargar sin su previo tratamiento, en las aguas marinas,

substancias o desechos de cualquier tipo, así como aguas res iduales que contuvieran

contaminantes nocivos para la sa lud de las personas y del medio marino. Para los

efectos de esta ley. el medio marino comprendia las playas, mar territorial, suelos y

subsuelos del lecho marino y Zona Económica Exclusiva.

Il Diar io Oficia l de la Federaciónpublicado el 23 de marzo de 1971.
" (; ON ZALEZ MÁRQUE Z. Jo, '; Juan. Op. cit, pag .27.
ss WITKER Jorge. G<1M EZ ROBLEDO VERO UZCO Alonso. Diccionario de Derecho Internacional.
Porrúa. México 2001. 11ag. 21 9.

86

Neevia docConverter 5.1



Como podemos observar son relevantes dichas leyes para efecto de conocer los

antecedentes de la LGEEPA. aunque no incluye criterios de conservación de los

recursos natu rales. Es importante conservar el ecosistema de las ballenas ya que en caso

de que su ecosistema se encuentra contaminado podrian sufrir de una enfermedad. hasta

problemas para subsist ir e incluso la propia muerte. Fue hasta la aparición de la

LGEEPA que se pudo integrar la protecci ón de los Recursos Naturales incorporándose

criterios de conservación.

La LGEEPA"" es el principal ordenamiento j urídico vigente en nuestro pals en

materia de protección al ambiente. Se modificó en diciembre de 1996 con un Decreto

que reformó. adicionó y derogó un importante conjunto de sus disposic iones, así como

con la expedición del Decreto que incluyó un capítulo de de litos ambien ta les en el

Código Penal para el Distrito Federa l en Materia de f uero Común y para toda la

República en Materia de fuero Federal" . Se reformaron 161 de los 1 9~ a rtículos

originales de la LGEEPA, se hicieron 60 adiciones en diversas partes de la Ley y, como

consecuencia. se derogaron 20 artículos del mismo cuerpo normati vo.

En la actualidad la LGEEPA está integrada por 204 art ículos que está n

acompañad os de numerosas disposiciones " bis". Esas normas se encuentran agrupadas

en seis Títulos, que regulan de manera sucesiva, las siguientes materias:

Disposiciones generales, biodivcrsidad, aprovechamiento sustentable de los

elementos naturales, protección a l ambiente. participación social e informac ión

ambiental. y medidas de control y de segurídad y sanciones.

Esta ley es considerada como una " Ley Marco" principalmente por tres razones:

l . - Distribuye las competencias entre la Federac ión y los Gobiernos Estata les;

2. - Sus normas deben ser comple tadas por disposiciones de menor jerarquía

como son los Reglamentos y las Normas Oficia lcs Mexicanas. y

S6 Publicadoen el Diario Oficial de la Federación cl28 de enerode 19&8 y entróen vigor el l" de marzo
de 19RR.
37 I3 RAÑES. Raúl. Manual de Derecho Ambien tal Mexicano. Fondo de Cultura Económica. México.
Segunda edición 2000. p. I08.
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3. - Presenta temas generales y de ellas derivan leyes sectoriales como la Ley

de Pesca y la Ley General de Vida Silvestre , entre otras, las cuales forman parte del

conj unto de leyes que protegen a la ballena, que serán estudiadas más adelante.

El T ítulo Segundo relativo a la biodiversidad, coutiene al Cap ítulo I referente a

las Áreas Naturales Protegidas y en el Capítulo 11 1a la Flora y Fauna Silvestre .

En el Capílulo 111 referente a la Flora y a la Fauna Silvestre, se establecen los

criterios en que se debe basar la preservación y aprovechamiento sustentable de la nora

y de la launa silvestres, mismos que se describen en el art iculo 79 tomando como

criterios la preservación de las especies, cabe mencionar que las ballenas se encuentran

como suje tas a protección especial:

,. endémicas;

,.. amenazadas;

,. en pel igro de extinc ión, o

>- sujetas a protec c ión espec ial.

Al respecto. RAt"JI . RR..\ ¡;ES considera que :

Las normas de la l GEEP." so bre esta materia están dest inadas princi palmen te a la

formulación de ciertos criterios. es decir. de principios de pol ítica nacional ambiental que se

refieren espec ificamernc a la preservación y aprovechamiento sosteni ble de la flora }- fauna

silvestres. asi como al establecimiento de ciertas medidas que favor ecen su protección" .

Las ballenas se encue ntran suje tas a protección especial, es la categoría a que se

refiere la norma NOM-059-ECOL-200 189
, que establece la protección ambienta l de

especies nativas de México de nora y fauna silvestres, categoría de riesgo y

espec ificaciones para su inclusión, exc lusión o cambio lista de especies en nesgo, la

cual se estudiará adelante.

Lo anterior se establece en el artículo 79 de la ley en mención de la siguiente

manera:

ARTiClILO 79. - Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la lloro... y

fauna silvestre. se considerarán los siguientescriterios:

~ ~ BRAÑES, 01', d i. r .30-L
S'I Publicada en el Diario Oficial de 13 Federación el 6 de marzo de 2002.
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f. La preservación de la biod lversidad y del hábitat natural de las especies de nora y

fauna que se encuentran en el territorio nacional y en las zonas do~de la nación ejerce su

soberanía}'jurisdicción;

11..•

11 1.La preservación de las especies end émicas,amenazadas. en peligrode extinción

o sujetas a protecc ión especial;...

Por último, e l artículo 8-t de la LGEEPA establece la obligac ión gené rica de

crear NOM's referentes a la preservación y el aprovechamiento sustentable de los

mamiferos marinos a l establecer:

.-\ RT lc t:LO 84. - La Secretaría expedirá las norm as oficiales mexicanas para la.

preservación )' aprovechamiento sustentable de la llora "j fau na silvest re y otros recursos

biológicos.

Las normas ofic iales mexicanas son disposiciooes de carácter obligatorio

establecidas en el caso de la protección de las ballenas por la Secretaría de l Medio

Ambiente y Recursos Naturales con la participación que corresponda a otras

dependencias y a las autoridades estatales y municipales, tienen como finalidad

establecen las caracte rísticas y/o especificaciones que deban reunir los productos y

procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las ballenas o

para la preservación de recursos naturales.

Aqui podemos ver cómo se da una pauta para la c reación de normas, las cuales

son expedidas de acuerdo a la Ley Federal de Metrología y normalizaci ón y. para efecto

de la tesis me referiré las relacionadas a la protecc ión de las ballenas como es la NOM

059-ECOL-200 1 (que establece la protección ambiental de especies nativas de México

de no ra y fauna silvestres. categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión.

excl usión o camhio de lista de especies en riesgo. en donde se puede ver cómo las

balle nas se encuentran dentro de la categoría de protecci ón especial) y la NOM-031

ECOL- I'I'JK'lO que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de

actividades de observación de ballenas. relativas a su protección y la conservac ión de su

háb itat. Esta norma la abordaremos mas ade lante,

90 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enerode 2000.
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111. LEV GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Ley Genera l de Vida Silvestre9 1 (LGVS) sust ituyó a la Ley Federa l de Caza
92

(LFC), a fin de regular la conservaci ón y aprovechamie nto sustentable de la vida

silvestre y su hábitat en el territorio Nacional y en las zonas en donde la Nación ejerce

su competencia. Es decir. regula el adec uado aprovechamiento y la protección de la vida

silvestre, especialmente de las poblacione s y especies en riesgo, cabe hacer mención que

las ballenas se eneuentran dentro de las especies en riesgo.

Se compone por los siguientes titulos:

:;. Disposiciones Prel iminares;

;.. Política Nacional en Mater ia de Vida Silvestre y su Háb itat;

:;. De las Autoridades:

:;. Concertac ión y Participación Social;

;. Disposiciones Comunes para la Conservació n y el

Aprovechamiento Sustentab le de la Vida Silvestre;

:;. Conservación de la Vida Silvestre:

;. Aprovechamiento Sustentable de la vida silvestre, y

;... Medidas de control y Seguridad, infracc iones y sanc iones.

En el Título Sexto denominado Conservación de la " Vida Silvestre" establece

que la Secretaría identificar áa través de listas, aquellas espec ies y poblaciones en riesgo

que son prioritarias y es necesario conservar. Cabe mencionar que las ba llena s se

encuentran en la categoría de protección especia l.

En su Capítulo 111 , denominado "Áreas de Refugio para proteger Especies

Acuáticas" se refiere de manera directa a los mecanismos en que se basará para declarar

a un área crítica o de refugio y de esta manera:

~ Conservar a la vida silvestre y proteger a las especies acuáticas;

:;. Apoyar la restauración de los hábitat y establecimientos de vedas;

9 1 Diario Oficia l de la Federación de 3 de julio Ji: 2000.
'l~ Diario Ofic ial de la Federación de 5 de 'enero de 1952.
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:» Dictar y autorizar las medidas de control de ejemplares y

poblaciones que se lomen perjudiciales; .

).> Restringir y regular la movilidad y dispersión de poblaciones dc

especies silvestres nativas;

:» Establecer programas de conservación de las especies migratoria.

y de la vida silvestre fuera de su hábitat natural, y

:» Autorizar mediante el procedimiento que a efecto se estab lezca la

liberación de ejemplares a su hábitat natural.

En el articulo 60 bis93 menciona la protección de los mamíferos marinos, ya que

no podrán ser sujeto de aprovechamiento extractivo por ningún motivo.

Este artículo fue adiciooado mediante decreto publicado en el DOr ellO de

enero de 2002.

Esta protección se regula en los artículos 60, 60 bis, 65, 66 Y67 de la siguientc

manera:

ÁRf~-\S DE R EF UGIO PARA PROTr.G ER ESP ECIES A CUÁTl CAS

A RTiCl: l O 60. - la Secretaria promoverá e impu lsará la conservac ión

protección de las especies y poblaciones en riesgo. por medio del desarrollo de proyectos de

co nservació n y recu peració n. el establec imie nto de med idas especia les de manejo y

conservación de hábitat cr íticos y de áreas de refugio paro proteger especies acuáticas, la

coordinación de programas de mues treo ) seguimiento permanente, as! como de

certificación del aprovechamiento sustentable, con la participación en su caso de las

personas que manejen dichas especies o pob laciones y demás involucrados.

El programa de certificac ión deberá seguir los lineamientos es tablecidos en el

reglamento y. en su caso. en las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto se e labo ren.

l.a Secretaria suscribiráconvenios y acuerdos de concertación ~ coordinación con el

fin de: promover la recuperació n ~ conservación de espec ies )' poblaciones en riesgo .

9 ) Se adicionó dicho an ículo mediante la reforma a la ley publicada en el DOf de fecha 10 de enero de
2002 . La adopci ón de esta polí tica ambiental file impulsada por el Ejec utivo Federal a través de la
SEMARl\AT. En octubre de 200 1 el Jefe del Ejecutivo Federal envió una iniciativa de re form as a la Ley
General de Vida Si lvestre ante la Cámara. de Diputados. corno Cámarade Origen . misma que la aprobó en
sus términos y posteriormente la enviara. a la Cámara de Senadores, Con su reci ente publicaci ón, la
refor ma ha pasado a ser ley vigente.
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ARTicULO 60 BIs. - Ningún ejemplar de mamlfero marino, cualq uiera que sea la

especie podrá ser suje to de aprovechamiento extract ivo. ya sea de sub sisten cia o comercia l,

oon excepción de la captura que tenga por obje to la invest igación cient ífica ) la educació n

superior de insti tuciones acredit adas.

El promoverae de una autorización para la capt ura de mamíferos mar inos a los que

se refier e este art icu le, deberá entregar a la autoridad correspondiente un prot ocolo completo

que sustente su solicitud.

El resto de l trámite quedará sujeto a las disposiciones de la presen te Ley 'j demás

ordena mientos apl icab les.

Estos dos artículos, en consonancia con lo establecido por los art ículos 65, 66 Y

67 de esta misma Ley. son la base legal para la emisión de la Nü M-131-ECü L- 1998

que se analizará en notas posteriores. Al respecto, los mencionados artículos establecen:

ARTiCl llO 65 . - La Secret aria podrá es tablecer. med iante ac uerdo Secretar ial,

árc<Cl JI: refugio para protege r especies nativas de vida silves tre que se desa rrollan en el

medio acuático . en aguas de j urisdicció n federal, zona federal marí timo terrestre y terrenos

inundab lcs, con e l objeto de conservar y contribuir. a través de medidas de manejo y

conservac ión, al desarrollo de dichas especies, as í como para co nserva r y proteger sus

hábl tats. para lo cual elaborará los progra mas de protecc ión correspo ndientes .

:\R n cur,o 66. - Las áreas de refugio para proteger especies acuáticas podrán ser

estab lecidas en sitios claramente de li nidos en cuanto a su ubicación y des linde por el

instrumen to que las crea..

ARTiCtllO 67. - Las áreas de refugio para proteger espec ies acuáticas podrán ser

establec idas para la protección de:

l. TOO;)s las espec ies nati... as de la \ ida si lvestre que se desa rrollen en meedio acuático

presentes en el sitio ;

11. Aquel las especies nativa-.. de la vida silvest re que se desarrollen en medio

acuático mencionadas en el instru mento co rrcspondicmc:

11 1. Aquell as especi es nativas de la vida silvestre que se desarrollen en med io

acuático 00 excluidas específica mente por dicho instru mento; o

IV. Ejemplares con ca racte risricas espec ificas. de poblaciones. espec ies o gm pns de

especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuát ico. que sean afectad os

en forma negativa por el uso de detcr~inados mcdios dc aprovechamiento .

Pre... io a la expedición del acuerdo, la Secretaria elabo rará los es tud ios justificativos.

mismos que deberán contener, de con form idad con lo establecido en el reglamento.

informa ción general. diagnóstico, descripción de las caracte rística s flslcas del área .

ju stificaci óny aspectos sociccccnómtcos.
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Cabe mencionar que la present e Ley a la fecha carece de su reglamento

respectivo,

IV. l. EY OE P ESCA

La Ley de Pesca, en su artículo 10 seña la que "es reglamentaria de l articulo 27

de la Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relat ivo a los

recursos naturales que constituyen la flora y fauna cuyo medio de vida tota l, parcial o

tempo ral. sea el agua". De acuerdo con la misma disposición. el objeto de la Leyes

"ga rantizar la conservación. la preservación y el aprovec hamiento rac iona l de los

recursos pesqueros y estab leciendo las bases para su adecuado fomento y

admin istraci ón",

Esta Ley de Pesca fuc el primer ordenamiento que estableció lineamientos

generales para regular el aprovecham iento de los recursos pesqueros y marinos y señala

expresamente la prohibición de la captura de mamífcros y quelonios marinos.

La Ley de Pesca fue publicada en cl IXl F el 25 de ju nio de 1992 y modificada

por Decreto de 30 de nov iembre de 2000.

En el Articulo Quinto del decreto señalado, se establece la reforma a las

fracciones l. V YVI del articulo 3° de la Ley de Pcsea para quedar como sig ue:

Awric I ILOJ-. - 0 ' _

1. La Secretaría de Medio Ambiente ~ Recursos Naturales sancionara la Carta

Nacional Pesquera que elaborará. publica rá )' mantendrá actua lizada la Secre taria de

Ag ri cultura, Ganadería. Desarrol lo Rural, Pesca y Alimentación.

V . Será atribución de la Secretaría de Medio Ambiente)' Recursos Xatura lcs dictar

las medidas tendientes a la protección de quelonios , mamíferos marinos ~ espec ies acu ática s

sujetas a prou..xción especia l o en peligro de extinción y participar con las dependencias

competentes en la determin aci ón de estas dos últimas. Asimismo establecerá las vedas totales

o parciales referentes 3 estas espec ies:

VI. La Secreta ria de Agricu ltura . Ganadería. Desarrollo Rural. Pes ca y

Alimentaci ón lijará los métodos y medidas rara la conservación de los recursos pesqueros ~

la repoblación de las áreasde pesca en coordinación con la Secretaria de Medio Ambiente )
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Recursos Naturales; regulará la creación de áreas de refugio, para proteger las especies

acuát icas. que así lo requieran.y establecerá las. épocas y zonas de veda;

Asimismo, por lo que se refiere únicamente al ejercicio de las facult ades

ante riores, se confiere a la SEMARNAT las facultades conten idas en los Ca pítulos

Cuarto y Quinto de la Ley de Pesca, a pesar que esta materia compete de suyo a la

Secretaría de Agricultura , Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAG ARPA).

Lo anter ior tiene que ver con el nuevo esquema administrat ivo que adoptó e l

Gobierno Federa l para la administración de los recursos pesque ros y mar inos que

at iende de manera directa la SAGARPA y complementariamente la SEMARNAT. Así,

mientra s en general la apl icación de la Ley de Pesca es atribución de la primera, las

atribucio nes referentes a quelonios, mam íferos mar inos y es pecies en riesgo señaladas

en la propia Ley de Pesca son atribuciones de la SEMARNAT.

Una parte importantí sima de la Ley que se comenta, es lo relativo a las

infracciones que se pueden cometer con relación a los mamíferos marinos (los que

naturalmen te incluyen a las ballenas).

Al respecto, es la fracción XX del artículo 24 de esta Ley la que se re fiere a

dichas ac tividades de la siguiente manera:

ÁRTiCl!I.o 24. - Son infracc iones alo establecido en la presente Ley:

XX. Capturar delibe radamente o sin ajustarse a las normas técnicas establecidas.

quelonios o mamíferos marinos ) especies en peligro de extinción. sin autorizació n de la

Secretaria de Pesca .

De acuerd o a los art ículos 25, 26 Y27 de la propia Ley de Pesca. esta infracc ión

se sanc iona con la revocac ión de l permiso, concesión o autorizac ión; decomiso de

productos y/o artes de pesca y/o imposición de multa, y de acue rdo a la gravedad de la

falta, clausura temporal de la instalación o instalaciones ylo decomiso de la

embarc ación o vehículo.

94

Neevia docConverter 5.1



La milita establecida para es ta infra cción va dc 200 I a 20,000 veces el sa lario

mínimo genera l vigente en el Distrito Fed era l a l momento de cometerse la infracción .

En resum en, la Ley de Pesca es lino dc los orde namie ntos juríd icos en mate ria

de protección de la fauna y flora vigentes más importantes, que vino a sus tituir a la Ley

Fede ral de Pesca de 1986 y que se complementa con otras leyes que co mo se menc ionó,

se estud iarán ade lante.

Cabe se ñalar que a partir de 1920 y hasta aproximad amente 1934 en México se

otorgaron perm isos para la can comerc ial de la ballena baj o la figura de la Ley de

Pesca vigente en ese moment o. A continuación se encuentra una relación de permisos

otorgad os por e l Gobierno Federal :

• Contrato celebrado en tre e l C. Gral. Antonio 1. Vi llarea l, Secretario de

Ag ricultura y Fome nto y el se ñor Nico lás Fossum, para es tab lecer una fábrica

de prod uctos obtenidos med iante e l bene ficio de la ball ena '"'

• Contrato ce lebrado entre e l c iudad ano Ramón P. Denegrí. Sub secretar io

Encargado del Despacho de Agri cultura y Fomento. en representac ión del

Ejec utivo Federa l y el seño r G . M, Bryde, representado por el Licen ciado Luis

lbarra. pam la ex plotación de ba llena en agua del litoral occidenta l de la Baja

Ca lifornia.";

• Co ntrato ce lebrado cntre el C. Ramón P. Denegrí, Secretario de Agric ultura y

Fomento. en representación del Ejeclllivo Fede ral y el señnr Ole Dro lsh ammer,

por 511 propio derecho, para la explota c ión de halle na en agu as del litora l

occ identa l de la Baj a Califo m ia96

• Contra to cele brado entre e l C . Ramón P. Denegrí. Secretario de Agricu ltura y

Foment o. cn representac ión del Ejec utivo Federal , )' el señor Magnus Konow,

para la explotac ión de ballena en ag uas de litora l occ iden ta l de la Baja

Ca lifornia.o7

• Co ntrato cele brado entre e l C. Ramón P. Denegáis, Secretario de Agricultura y

Fomento. en representac ión del Ejecutivo Federal y el señor Gunnar M. Vik.

'u Publicado enel Diario Oficial de la Federación el 1; dejulio de: 1920.
Q) Publicado en el Diario O ficial de 1<1 Federación el 20 dediciembrede 1923.
% Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 192·t
'H l' uhlic ado enel Diario Olicia tde la Federación el 25 de j unio de 1924.
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pam la explotación de ballena en aguas del litoral occidental de la Raja

CalifoOlia.9s

• Contrato celebrado ent re el C. Ramón P, Denegri, Secretario de Agricultura y

Fomento. para que, en representación del Ejec utivo Federal. y el C. Manuel

Carri llo. por su propio derecho, para la explotación de la ballena principalmente,

y en segundo término otros productos de pesca, en aguas marítimas de la Raja

California, Sonora y Sinaloa, y para beneficiar productos de la explotac ión.
99

• Permiso que la Secretaría de Agricu ltura y Fomento concede a l señor Nicolás

Fossurn, para la explotación de ballena en aguas del litoral occidental de la Baja

California .' oo

• Contrato-Concesión entre la Secretaria de Agricultura y Fomento y el señor

Rcné Graham Fontaine, para captura de ballena en aguas del Océano Pacifico.'o,

• Contrato-Concesió n entre la Secretaria de Agricultura y Fomento. y el señor

René Graham Fonlaine , para la captura de ballenas en aguas del Océano

Pacífico.10 2

• Contrato-Concesión que otorga la Secretaria de Agricultura y Fomento al señor

G. M. Bryde para la captura y explotación de la ballena y establecimiento de una

planta industrial izada.103

V. L EY FED ERAL DEL MAR

La Ley Federa l del Mar fue publicada el 8 de enero de 1986. Establece los

lineamientos para e l aprovechamiento y uso de las aguas marinas territoriales y bajo su

competencia.

Esta se retiere a la competencia que el Estado ejerce a nivel federal respec to de

las aguas que son hábitat natural de las ballenas. Así. los art ículos 2' y 30 disponen:

ARTiclll .o r . - La presente Ley es de jurisdicción federal. rige en las zonas

marina... que forman parte del territorio nacional ~ . en lo aplicable. más allá de este en las

zonas marinas donde la Nación ejerce derechos de soberanía. jurisdicciones )'otros derechos .

98 Publicado en el Diario Olicial de la Federación el 16 de agos to de 192... .
9'f Publicado en el Diario O ficia l de la Federación el 7 de enerode 1925.
100 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1ftde noviembre de 1925.
101Publicado en el Diari o Oficial de la Federación el 9 de mayo de 1929 .
102Publicado en el Diario Oficial de la f ederación el 2 1 de m3\ Ode 1930 .
101l'uhlicado en e l Diario Oficial de la Federación e16 dc juni¿ de 193~ .
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Sus disposiciones son de orden público, en el marco del sistema nacional de pluneaci ón

democrática.

ARTicliLOJO. - Las zonas marinas mexicanos son:

a) El MarTerritorial

b) LasA guas M arinas Interiores

e) La Zona Contigua

d) La Zona EconómicaExclusiva

e) La Plataforma Continental y las Plataformas Insularesy

f) Cualquier otra permitida porel derecho internacional.

De manera directa, las fracciones 11 y VI de l artículo 6° de la ley en estudio,

establece n la competencia de la federación respec to de los recursos marinos vivos,

incluyendo la conservació n y la utilización, así como la investigación. Lo anterior, bajo

la siguiente redacción:

ARTíCltLO 6". ~ La soberanía de la Nación y sus derechos de soberanía.

jurisdicciones y competencias dentro de los límites de las respecti vas LOnas marinas.

conforme a la presente Le) , se ejercerán según lo dispuesto por la Constitución Pcl itica de 10$

Estados Unidos Mexicanos. el derecho internacional y la legislación nacional aplicable,

respecto a:

11. El régimen aplicable a los recursos marinos vivos. Inclus ive su conservación }

utili za ción;

VI. La realización de act ividades de investigación científica marina.

México posee mares privilegiados en magnitud y en diversidad. Los litorales

marin os se estructuran de la siguiente manera:

> Mar Territoria l. - Es parte de l territorio nacio nal y por ello

espacio donde la Nación ejerce plenos derechos. tiene una anchura de 12 millas

marinas (22,224 Mts.) y ocupa 23 1,813 Km2
;

> Zona Contigua a l mar territorial con una extensión de 24 millas

marinas (44,448 Mts.) y cuyo límite interior co incide exac tamente con el limite

exter ior del mar territorial. es la zona donde la Nación tiene competenc ia para

tomar medidas de fiscalización, y

}- Zona Económica Exclusiva (ZEE ), donde la Nac ión ejerce

de rechos de soberanía para los fin es de exploració n, explotación, conservación y

admini stración de los recursos naturales, así como jurisdicción para estab lecer y
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utilizar islas artificiales, instalaciones y estr ucturas para la investigación

cientí liea y la protección y preservación de l medio marino y c uya extensión es

de 200 millas marinas (370,400 m.) y su limite interior co inc ide co n el limite

exte rior del mar territorial.

La superficie marina es mayor que la continental. abarcando 2,946,825 km
2

• En

mar nacional emergen 3,067 porciones de territorio, de ellas, 293 son is las importantes.

Haciendo la suma del litoral continental y el de las islas tenemos 11 ,592 .77 km' . La

plataforma continenta l mexicana abarca unos 394,603 km' . y en e lla confluyen los

factores que hacen posible la más alta productividad marina.

Es muy importante el haber estab lecido la ZEE, por que ha servido para proteger

en una zona mas am plia los recursos marinos adyacentes a l mar territ orial y tener la

posibilidad de ser aprovechado por el propio país. Esto es espec ialmente impo rtante en

el caso tic rec ursos que son migratorios por que constituyen una mayor re str icc i ón de

existencia de esta ZEE. frente a los intentos de aprovechamiento de especies migratnrias

de otros paises: en caso concreto de México ha sido especialmente re levante el

aprovecham iento del atún que es una especie altamente migratoria, pero tambi én la

protección de la ballena que como hemos dicho a aguas de nuestra ju risdicción )

terr itoriales llegan año con año bal lenas de distin tas espec ies para co mpletar su ciclo

biológico.

VI. CÓDIGO P ENAL FE IlIi ItAL

R IiFOItM AS AL CÓDIGO P ENAL F EDERAL DEL 6 DE FEBRERO DE 2002

L1S reformas publicadas el 6 de febre ro de 2002, marca n la politica que el

Estado Mexicano ha considerado como pert inente a seguir en el transcurso de esta

administración.

La lectura de la iniciativa expone lo siguiente " DECRETO PO R EL QU E S E

REFORMAN Y ADI CIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS CÓ D IGOS

PENAL FEDERAL Y FEDERAL DE PROCEDIM IENTOS PENA LES" , que. enviara

e l Ej ecutivo Federa l el 4 de octubre de 2001 al H. Congreso de la Unión.
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El 4 de octubre de 200 l . en la ses ión del Pleno de la Cá mara de Diputados. se

present aron las Iniciativas dcl Poder Ejecutivo. relacionadas con las actividades de la

Secre tar ia dcl Medio Ambiente y Recur sos Na tura les. entre las que se encontraban las

relacionadas con la legislación pena l federa l. dc las cua les. la Presidencia dc la Mcsa

Directiva dic tó el tum o siguiente:

Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan di...ersas dis posiciones de los

Códigos Penal Federa l y Federal de Procedimientos Penales. TÚRNES E A LA COMISiÓN DE

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS CON OPINIÓN DI; LA DE MEDIO AMB IENTE Y

REClJRSOS NATURALES.""

En el doc umento que enviara e l Ej ecutivo Federal. se presentaba de la foja 17 a

la 27 la iniciativa de re ferencia. En es ta, se manifestaba que la degradación ambienta l ha

sido una preocupación exprcsa en los s istemas ju ridicos mund iales, entre los que se

encontraba el sistema mexica no, en e l que dichas conducta s degrada ntes se hab ían

venido regulando por las tres ramas principales del derecho interno: adm inistrativo,

c ivil y pena l. pero que en esta última. " la sistematizaci ón de las conductas consideradas

como relevantes y criminales por el legislador" no habían alcanzad o "10s fines y

objetivos que con seguridad se plantearon sus autore s" .10;

Se ju stificó la reforma en la fa lta de cla ridad. siste matizació n y e ficac ia bajo la

sig uiente argumentación:

A pesar de la vigencia de los delitos ambientales en nuestro sistema ju rídico , el

ciudadano común )'" aún el jurista especializado, percibe hoy al Il !U Ce SO para responsabilizar

penalmentc a una persona por el incumpl imiento de la ley ambiental. como un ejercicio jurídico

excepcional imper fecto )' poco eficaz, Considerando lo anterior, )' ante la neces idad )' el reto de

un Derecho Penal Ambiental efectivo, justo y útil para nuestra sociedad. resulta necesario

re formar las disposiciones sustantiva."y adjetivas en la materia.100

Por primera vez en mater ia de responsabi lidad penal ambienta l. en el cuerpo del

documento. se plasmó un crite rio de Política Criminal a seg uir mediante la instauración

de las normas que se pretendían reformar. Al respecto, el documento señaló:

,o< Vid. - INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA N Y AOICIONAN DIVERSAS
IJISI'OSICIO:-.lES DE LOS CÓDIGOS I'ENAL FEDERAl. Y FEDERAl. DE PROC EDIMIENTOS
Pf.: t' ALES". Poder Ejecutivo Federal: México ~ de octubrede 200 1. Pp. 17 ~27 .

1(13 Ibídem . P. 11.
10(, idcm.

99

Neevia docConverter 5.1



Es importante seña lar, s in embargo. que la presen te inic iativa no prete nde imprimi r un

cambio hacia una pol ítica que privilegia la aplicación del Derecho Penal como instru mento de

polúlca ambien tal, por el contrario, com parte las opin iones de quienes pugnan po r un Derecho

Pena l de minima aplicac ión. y las de aquellos que privileg ian los instrumentos j urídico

ambien tales preventivos y vo luntarios para Incrementar el cumplimient o de la ley ambiental.

La propuesta de reforma a los Cód igos Pena l Federal y Federal de Procedi mientos

Pena les. busca crear un sistema de responsahilidaJ penal am biental gradual y más j usto que e l

previsto por la leg islación vigente. En este sentido. se introducen figuras j uríd icas que permiten

un tratamiento más equ itat ivo de l infractor•.•. 'O}

En esas reformas del 6 de febrero de 2002. la redacción del articulo 420 y 420

bis qued óde la siguiente manera:

ARTlc l lLO 420 . - Se impondrá pena de uno a nueve años de pr isión y por el

equivalen te de trescien tos a tres mi I d ías multa, a quien illci tamcme:

1. Capture. dañe o prive de la vida a algún ejemp lar de tort uga o mam ifero ma rino.

o reco lecte o almacene de cualquier fo rma sus prod uctos o subproductos;

ll. Capture. transforme, acopie, transporte o dañe ejem plares de espe cies acuáticas

declaradas en veda;

11I . Reali ce act ividades de caza , pesca o cap turo! con un medio no perm itido, de

algún ejem plar de una especie de fauna silvestre. u ponga en riesgo la \ labilidad bio l ógica de

una población o especie silvestres:

IV. Realice cua lquier act ividad ron fines de tráfico. o capture. posca. transport e.

aco pie. introd uzca al país o extraig a del mlsrno. algún ejemplar, sus productos o subprod uctos

~ demás recursos gen éticos . de una especi e de flora o fauna silvestres. terrest res o acu áticas

en veda . considera da endémlca, amenazada. en pel igro de ext inción . sujeta a prot ecc ión

especia l, u regulada por algún tratado internaciona l de l qu e M éxico sea parte, o

V. Dañe algún ej emplar dc las especi es de llo ra o Huma silves tres , te rres tres o

acuáticas seña ladas en la fracción anteri or.

Se ap licara una pena adicio nal hasta de tres años mas de prisión) hasta mil dla s

multa ad icio nales , cuando las con ductas descritas en el presen te arti culo se realic en en o

a fecten un área natu ral protegida, o cuando se real icen con fines comercia les.

ARTiclW ~ 2 0 BIS. -Se impond rá pena de do s a diel anos de pris ión r por el

equivalente de trescientos a tres mil dias mulla. a quicn ilíci tamente:

1· 11. ..

11I . lmroduzca o libere en el medio natural. algún ejemp lar de llora o fauna exó tica

qu e perj udique a un ecosi stema . o que di ficulte . altere o a fec te las es pec ies nativas o

migratorias en los ciclos naturales de su reproducción o migración. o

IV•.•

rm íd~m.
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Se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta mil días multa

adicionales. cuandolas conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un

área natural protegida. o el autoro part icipe del delito previsto en la fracción IV. realice la

conducta pura obtenerun lucro o beneficio económico.

V II. R I:G LAME:'oITO P I: LA L E\' G I:NEIlAL P E!. E Q UILIBRIO E CO LÓG ICO \' LA

PROTECCiÓN AL AM BIENTE EN M ATERIA PE ÁREAS NATURALES PROT EGIIlAS
lO8

El instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la

conservaci ón de la biod iversidad son las Áreas Natura les Proteg idas, las cuales son

porciones terre stres o acuáticas del territorio nacio nal representat ivas de los diversos

ecosistemas, en donde el amb iente original no ha sido esencialmente alterado y que

producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados . Se crean

mediante un dec reto presiden cia l y las actividad es que pueden llevarse a ca bo en e llas se

establecen de acuerdo con el Reg lamento, e l programa de manej o respectivo y los

programas de ordenamiento eco lógico . Están sujetas a regimenes especia les de

protección. conse rvac ión, restau ración y desarrollo. segú n categoría s estab lecidas en la

La Comisión de Áreas Natura les Protegidas ad ministra actua lmente 148 áreas

naturales de cará cter federal que representan más de 17 millones de hectáreas. Esta s

área s se clasifican en 6 'catego rías:

• Santuarios

• Reservas de la Biosfe ra

• Parques Nac ionales

• Monumentos Natu rales

• Áreas de Protección de Recursos Naturales

• Área s de Protección de Flora y Fauna

El Reglamen to de Arcas Naturales Protegida s tiene por objeto reglamentar la

Ley Genera l de l Equilibrio Ecológico y la Protecc ión al Ambiente. en lo relativo al

establecimiento. administración y manejo de las áreas naturales protegídas de

competencia de la Federación.

Ul8 Publicado en el DiarioOficial Federa l el 30 de noviem bre de 2000.
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El Reglamento establece que las áreas naturales protegidas deberán contar con

un programa de mancj o que será elaborado por la SEMAR NAT. Define al programa de

manejo como e l instrumento rector de planeación y regulacióo que es tablece las

actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y administrac ión de l área

natu ral protegida,

Para su elaboración conlará con la part icipación de diversos sectores de la

población como son, habitantes. propietarios y poseedores de predios, as i como

dependencia de la Admi nistrac ión Pública Federal, gobiernos estata les, mun icipales y

del Distrito Federal y organizaciones soc iales, públicas o privadas demás personas

interesadas 109

El programa de manejo deberá contener modalidades, el decreto de creación del

área natura l protegida, su extensión, delimitación. También contendrá las reglas

admi nistrat ivas que contengan las disposiciones generales. horarios de visitas,

actividades perm itidas de acuerdo a su zoni ficaci ón y conforme a las Normas O ficiale s

Mexicanas aplicables y también sus fa ltas administrativas " ". Una vez elahorado el

programa de manejo se publicará en e l Diario Oficial el resumen del mismo' '' .

F.n cuanto a ballenas que se enc uentren comprendidas o protegidas dentro de un

área natural protegida, se encuentra la Reserva de la Biosfera " El Vizca íno" y e l

"Parque Naciona l Bahía de Lorcto".

En cuanto al programa de manejo de "E I Vizcaíno", entre las ballenas que llegan

a esta zona se menciona la presencia de la ballena gris, que en la temporada invernal

arriba a la cos ta occ identa l de la península donde se reprodu ce, s iendo las principales

áreas de reproducción las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio. ubicadas dentro de la

Reserva como zona núcleo. por lo que únicamente se perm iten actividades de bajo

impacto como es la observac ión de las ballenas. la cual ha sido una actividad de ráp ido

creci miento, por lo que se sigue lo estab lecido por la norma de observación de ballenas

109 Reglamento de Áreas Naturales Protegidas, articulo 73.
110 Reglamento OC Áreas Naturales Protegidas. articulas 74 }'75.
111 Reglamentode Áreas Naturales Protegidas. artículo 73.
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NO M- I3 I-ECOL- 1998 , a través de los prestadore s de se rvicios los cuales cumplirán

con lo establecido por las reglas administrativas,

La Inspección y Vigilancia para verificar el cumplimie nto de las regla s

administrativas a través de la Secretaría de Med io Ambiente y Recursos Naturales po r

conduct o de la Procuradurí a Federal de Prolección al Ambi en te, quiene s actuará n si

ex iste una denuncia de algún hecho ilicito oc urrido en la Reserva.

En e l programa de manejo del " Parque Nacio nal Bahía de l.oret o", también

podemos encontrar que den tro de las especi es que protegen se e ncuentra que la ba llena

azul, rorcua l com ún, rorc ual tropical y alguna s ba llenas jorobadas y gr ises llega n por

sus movimientos migrator ios a la Bah ía de Lorero en la época de inviern o. Se enc uentra

una zonificación y en el área donde la ballena llega a reproduc irse es considerada zo na

núcleo donde el impacto ca usado sobre ellos sea mínimo. Se pueden emitir

autorizaciones por parte de la auto ridad responsable para realizar invest igación

cie ntifica. Una actividad muy importante que se encuentra regulada es la recreación y

tur ismo, la cual se encuentra regulada a través de reg las administrativas que co ntemplan

las acc ione s aplicadas a la zona, se emplea de igua l manera que en la Reser va del

Vizca íno la norma para observación de balle nas. dando auto rizac iones a los prestadores

de servicios y realizando activida des de vigilancia por parte de la comu nidad , y en caso

de existir una denuncia actuará la Procu raduría Federa l de Protección al Amb iente

(PROrEPA) .

VII I. R EGl.\MEIHO DE 1.\ Lr.v DE PESCA

El Reglamento de la Ley de Pesca fue pub licado en el DOr el 29 de septiembre

de 1999. mismo que establ eció en el párra fo segundo del artículo 27 la regulación del

transporte de mamí feros marinos de la s iguiente manera:

AKrín :LO 27. - . "

A..imismo, requerirá de la certi ficación de su legal procedencia el traslado de

mamíferos. quelon ios y lasdemás especies sujetas a algúnrégime-n de protección especial.

En este R.eglamento de la Ley de Pesca podemos ver los mecani smos de co ntrol

para e l tras lado de la zona de litoral de las espec ies protegidas. sin que ex ista n

experiencia s recientes al respecto. toda vez que los únicos per misos para mamíferos.
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incluso para quelonios, han sido para investigaciones y no para aprove cham iento

comerc ial y la investigación sobre esos recursos protegidos se realiza en insta laciones

de centros de investigación y universidades de la costa o del litoral de donde proceden

los eje mplares de estas especies.

IX. R EGLAMENTO t'AltA PREVENIR y CONTROI.AR LA CONTAVllNM:IÓN DEL M AR

POR VE RTIMIENTO DE DESEC\lOS y OTR~S I\1ATERIAs
l12

El mar es el ecosistema más extenso de la superficie de la Tierra, pues cubre

cerca de 70% de cllal 13
. La contaminación del medio marino ha alcanzado proporc iones

enormes. esto se debe fundamentalmente a que e l hombre lo ha considerado como

rccipie nle natural de toda clase de desperdicios.1
"

El medio marino y los organismos vivos que mant iene son de vital importancia

para la humanidad. y es nuestra responsabi lidad protegerlo. La conta minación de los

mares es ocasionada por vertimientos y descargas s iendo la mayor ía s in tratamient o

previo por lo quc es importante que los Estados cumplan con las normas establecidas en

el presente reglamento. De acuerdo con la Carta de Nac iones Unidas y los princip io del

Derecho Internacional, los Estados tienen cl derecho soherano de explotar sus propios

recursos según su propia normatividad en materia de medio ambiente y la

responsabi lidad de asegurar que las actividades que se rea licen den tro de su jurisdicc ión

o bajo su control no causen daño a l medio ambiente de otros Estados o a l de zona s

s ituadas fuera dc los limites de la ju risdicción nacional.

Como antecedente a este Reglamento, M éxico es parte de l Convenio sobre la

prevención de la contaminaci ón del mar por vertimiento de desechos y otras maleria s' lS,

tamb ién son parte Inglaterra, Rusia y los EElJU .

La Secretaría de Marina a través de la Direeción Genera l de Investigación y

Desarrollo es la autoridad competente para emitir las autorizac iones y realizar funcio nes

de inspecc ión y vigilancia como lo establecen lo siguientes artículos:

111 Publicadoen el Diario Oficial Federal el 23 dejulio de 1979,
I lJ RRAÑES Raul. 01'. ctt. P.-I75.
I H CAR\1üNA t,ARA María del Carmen Op. cit . P. 531.
11; Publicadoenel DiarioOlicial l-'cderal el 16 dejulio de 1975.
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ARTiClILO 1. - El presente reglamento se aplicará a los vertimientos deliberados de

materias , sustancias o desechos en aguas marítim as ju risdic cionales mexicanas.

ARTíCULO 2. - Corresponde a la Secret aria de Marina, a través de la Annada de

México y de las direcciones especializadas de la propia Secretaría la aplicación de este

reg lame nto respecto del cumplimiento de sus disposiciones , aspecros técnicos)' otorg amiento de

los permisos.

ARTlc l LO 4. - La Secretaría de Marin a par", los efectos de este reglamento ejercer á

jurisdicción en:

a) El mar territorial:

b} La Lona econó mica exc lusiva;

e! Las zonas marítimas de pesca señ aladas por la ley respectiva.

ARrtcur.o 8. - La Secretaria de Marin a para otorgar un permiso de verti miento,

eva luará su justificación tomando en cuenta en considerac ión:

1. La necesidad de efec tuar el verti miento despu és de que la parte interesada

demuestre que no es posible otra a lternativa;

11 . El efecto de d icho verti miento en la salud humana, la biología mar ina y los valores

eco nómicos y recreati vos;

111 . El erecto que produce el vertim iento en los recursos pesqueros. el plancton. I:Jvida

humana. los recursos minera les marinos ~ las playas;

l\' . El efecto nocivo de este ...-ert imicnto en los ecosistemas marinos particularmente en

relación:

al La transferencia. concentrac ión y dispersi ón de las sustancias que prete ndan verter

~ sus metabolit os {bioproductos):

b) L(}~ cambios sustancia les en 13 divers idad . productividad )' estabilida d de los

ecosistemas marinos:

e ) 1.0. perman encia }" persistencia de las sustancia s vertidas;

d ) El tipo. calidad . cantidad y concentración de los desechos al ser vertidos;

e) Al ternativas en tierra y sus impactos ambienta les probab les lugares y métodos p.1ra

llevarles a cabo, lomando en cue nta el interés público )" la posibilidad de un impacto adverso en

las aguas oceánicas:

O El efecto que causen en los océanos y su influjo en los estudios cientí ficos , pesca y

otras exp loraciones de los recursos vivos e inertes de l mar .

\'. Los factores enumerados en el anexo 11I de este reglame nto;

VI. La pro tección a la ...·ida huma na. vida marina > los usos legítimos de l mar;

VII. Naturaleza y cantidad de la sustancia que va a ser vertida;

VIII. El método )' la frecuencia del verti miento que se autorice y la fecha o fechas en que

tal vertimiento debe rá IIc..arse a cabo;

IX. La manera de almacenar. contener. cargar. transportar la sustancia que se autorice a

verter;

X. El sitio se ñalado por la autoridad compel en": pura que se rea lice el vertimiento;
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XI. La ruta que de acuerdo con la Secretaria de Comunicaciones y Transpones deberá

seguirel harco o aeronave que transporte la sustanciaal sitio de vertimiento:

XII. Las precauciones especiales que deban ser tomadas respecto de la carga, transporte

y vertimiento de la sustancie.

ARTicl.LO 10. - No se otorgará permiso alguno para vertimiento que alteren las

normas dc calidad de agua o que pongan en peligro la salud humana. su bienestar o el me-dio

marino. sistemas ecológicos o potencialidades económicas y que afecten las án•.eas recrea tivas

tales comobalnearios cn las playas. "marinas" y zonasdeport ivas.

El otorgamiento está sujeto a las d isposiciones del mismo Reglamento. en cuyos

Anexos se cnumeran ciertas sustancias respecto a las cuales el otorgamiento de un

permi so de vertimiento queda sujeto a determinadas exigencias de la auto ridad (An exo

1), asi com o ciertas sustancia , y materias que para su vertimiento requieren es pecial

ate nción (Anexo 1I). El Reglamento señala también los factores que deberán examinarse

al estable cer criterios que rijan la concesión de permiso, para el vertimiento de materia s

en el mar (Anexo 111 )." 6

Dent ro del Anexo l se encuentran: co mpuestos orgánicos halogenados, mercurio

y comp uestos de mercurio. cadmio y compuestos de cadmio. plásticos persistent es y

demás materiales sintéticos pers istentes tales como redes y cabos que puedan flotar o

quedar en suspensión en el mar de modo que puedan obstaculizar materialment e la

pesca . la navegación u otras utilizaciones legitimas del mar. petró leo crudo. fue l-oi l,

aceite pesado diesel , y ace ites lubrican tes. fluidos hidráulicos. y mezclas que contengan

esos hidrocarburos. desech os y otras materias de alto nivel rad ioact iva . mater iales de

cua lquier fo rma prod ucidos para la guerra quím ica y biológica cte.

El Anexo 11 contempla la, sustancias y materias que para su vert imiento

requiere n especia l atención como son:

a) Desecho, que contengan cantid ades considerables de arsén ico. plomo. cobre y

sus compuestos. zinc. com puestos orgánicos de silicio. cianuros. fluoruros, pesticida, y

sus subproductos no incl uidos en el anexo 1;

b) 1\1 conceder permiso para el vertimiento de grandes cantidades de ácidos y

álcalis, se tendrá en cuenta la presencia de esos desechos de las sustancias en e l apartad o

A de las sustancias : berili o, cromo. níquel y su, compuestos;

' " IlRAÑES Raúl. Of'. ctt. pAX4.
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c) Los contenedores, chatarra y otros desechos voluminosos que puedan

hundirse hasta y el fondo del mar y obstaculizar seriamente la pesca o la navegación, y

d) Los desechos radiactivos u otras materias radiactivas no incluidos en el anexo

1. En la expedición de permisos para el vertimiento de estas materias, las partes

contratantes deberán tener debidamente en cuenta las recomendaciones del órgano

internacional competente en esta esfera, en la actualidad el Organismo Internacional de

Energía Atómica.

El anexo 111 establece que: entre los factores que deberán examinarse al

establecer criterios que rijan la concesión de permisos para el vertimiento de materias en

el mar, están los siguientes:

al Características y composición de la materia como es la cantidad total y

composición media vertida, la forma, propiedades. toxicidad, persistencia, acumulación

y biotransformación en materiales biológicos o sedimentos, susceptibilidad a los

cambios flsicos. químicos y bioquímicos e interacción en el medio acuático con otros

materiales orgánicos disueltos, probabilidad de que se produzcan contaminaciones que

reduzcan la comercialización de los recursos:

b) Características del lugar de vertimiento y método de depósito corno son la

situación, tasa de eliminación por período especifico. métodos de envasado y

contención. dilución inicial lograda por el método de descarga, característica de la

dispersión, del agua, de los fondos. existencia y efecto de otros vertimientos que se

hayan efectuado en la zona. etc.. y

c) consideraciones y condiciones generales.

Es importante señalar que también existen excepciones como lo señala el

articulo 22 por la que no serán responsables de los vertimientos causados por fuerza

mayor cuando existe un inminente peligro para la vida humana o para la seguridad de

cualquier nave O aeronave, el vertimiento se hará siempre procurando causar el menor

daño o perjuicio a la vida humana, a la fauna marítima y a las zonas de esparcimiento.

cuando el vertimiento se produzca con motivo de un siniestro no imputable al

propietario, cuando efectúen dragados tendientes a facilitar la navegación oa preservar

el equilibrio ecológico marino y las zonas de esparcimiento.
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El reglamento es necesario para controlar la contaminación de los mares por

vertimiento de desec hos, los cua les tienen su origen con las industrias, el secto r agrieola

y también el doméstico. La contaminación en el Golfo de California, provocado por

susta ncias quimicas, desechos de minería, aguas negras urbanas, pesticidas

organoc lorados, as i como la contaminación que arroja a este c uerpo de agua el rio

Colorado desde los Estados Unidos ocas iona daños en el sistema inmunológico de los

animales dejándolos con bajas defensas ante el ataque de virus y baete rias.
1I1

Esta

situac ión es un indicador de un problema más amplio en la zona que puede tener

repercusiones sobre la salud de la población humana y los recursos pesqueros.

Diversos estudios realizados con carne y grasa de ballenas han comprobado quc

estos t óxicos pueden acarrear un problema de salud a quie nes se a limentan de estos

productos. I
18 En paises que consumen carne de mamíferos marinos se ha prohib ido que

mujeres embarazadas o lactantes los coman, ya que las sustancias tóxicas son

trasladadas a los hijos a través de la placenta y la leche materna. Los altos volúmenes de

tóxicos que acarrean los cetáceos son un indieador de que los organismos marinos de

los cuales se alimentan, también presentan grandes cant idades de tóxicos y pueden ser

una amenaza para las poblaciones humanas que los consumen .

l .a contaminación en los mares es un problema que no afecta úni camente a la

hallena sino tamb ién al ser humano, exis te una alteración del ecosistema marino en

virtud del vertimiento que existe en el mar por sustancias tóxicas que van en detrimento

de las espec ies marinas que habitan, ya que tienen contacto con dichas sustancias lo cua l

disminuye su sistema inmunológico hasta causarles la muerte. De esta forma y al seguir

la cadena alimenticia en el ecosistema marino se llega a la conclusión que las especies

marina llegan a estar afec tadas por el vertimie nto de desechos o sustancias tóxicas.

111 Ooletin de Prensa 7 febrero 19<j(). (Ircenpeace México.
us Cummins. J. Extincricn . Op cit.
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X. N OR MA O FICIAL M EXICANA. NOM-131-ECOL-1 998

El nombre completo de esta Norma es : NOM-131-ECOL-1998119
• que Establece

Lineam ientos y Especi ficaciones para el Desarrollo de Actividades de Observaci ón de

Ballena. Relativa a su Protección y la Conservación de su H ábitat.

Esta Norma surgió como respuesta a l interés que anualmente despierta la

migración de un gran cant idad de ejemplares de ballena, para completar sus procesos

biológ icos en su reproducc ión, crianza y alime ntación. interés que generó y fomentó

cada vez más le afluen c ia de embarcaciones que transportan turistas a presenciar d icho

eve nto. poniendo en riesgo el hábitat y el proceso biol ógico de las propias especies. de

ah; que la autoridad consideró pertinente regular dicha actividad con la presentc norma.

La observación de ballenas se encuentra catalogada como un aprovechamiento

no extractivo. que produce un beneficio económico por el simple hecho de uti lizar con

fines recreativos. mediante la observaci ón en su hábitat. existiendo un benefi cio del

recurso bajo el concepto de desarrollo sustentable. la observación también se da con

fines cient íficos. cuyo objetivo e importancia es e l conocimient o de su biologia y de su

comportamiento,

Como ya se mencionó. existe una relación de desa rrollo sustentable con dicha

actividad ya que con esto permite que las comunidades locales. asi como las economías

estatales obtengan un benefic io de forma sustentable. s in pone r en riesgo la

conservaci ón , desarrollo y mejoramiento de la especie.

Otro de los factores importantes que inl1uyeron de manera considerable en la

regulación de esta actividad. fue la participación que ha tenido México a nivel

internac ional desde 1993. cuando por primera vez firma la Co nvención de Giocbra para

la protección de ballenas, de ahí se fue gestando su participación en diversas

Convenciones a nivel internac ional. Canto que a la fecha se reconoce como patrimonio

cultura l y natural de la humanidad alguna zonas consideradas áreas naturales protegidas

en donde se da el avistam iento de Ballenas.

I I Q Publicada en el Diario Oficial de la Federal el lOde enero de2000.
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La NOM-1 31-ECOL-1998, tiene co mo objetivo est ablecer los linea mientos y

especi ficaci ones a los que deberán sujetarse las act ividades de observació n de ball enas,

para gara ntiza r su protecci ón y co nservac ión y la de su mcdio natural, sie ndo la presente

nor ma de observ ancia obl igatori a para todo s aqu ellos que rea licen actividades de

observac ión de ballenas independienteme nte que sea con fines de recreación o

inves tigació n, para lo cual se establ ecen los siguientes linea mientos y es pecificaciones

para su aplicación.

XI. NORMA OFICIA LMEXICANA . NOM- 059-ECOL-200 I

Denominada Norma Oficial Mexicana NO M-059-ECO L-200 1'2o, Que

Determina la Protección Ambienta l-Especies nat ivas dc México de flora y fauna

s ilvestres-Catego ría de Riesgo y especificaciones para su inclusión , exclus ión o ca mbio

de lista de especies en riesgo , tiene como objeto dete rminar las especies y subespec ics

de flora )' fauna si lvestre terrestres y ac uática s en peligro de extinción. amenaza das,

raras y las suje tas a protección especial . en la que se estab lece n espec ificaciones para la

protección posesión . uso o aprovechamiento de eje mplares, parte s, produ ctos.

subprod uctos )' de rivados de las especi es y subespecies proced enles de criadero )'

vive ros o cualquier otro medio de rep roducción donde inter venga el hombre. as í como

de su medio natural, regulando la conservac ión, protecc i ón, tran sform ación , uso o

aprovcchamiento de su h ábitat .

Establ ece cuatro estatus de protccción como ca tego rías de riesgo o protecci ón,

las cua les se describen de la siguiente manera :

..,. EN P ELIGR O (l [ F:XTI:\CIÓ:\l : Aquellas especies CU)'MS áreas de distribución o

tamaño dc sus pobl acione s en el territor io nacional han d ism inuido drásticamente

poniendo en riesgo su viabili dad bio lógica en lodo su háb itat natural, debido a factores

tales corno la destrucción o modificación drástica del h ábita t, aprovechamiento no

sustentable, enfermedades o depredación . en tre al ros.

;... AMENAi'..AIJAS: Aquellas especies, o poblaciones de las mismas. que podrían

llega r a enc ontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plaz os, si siguen

o perando los faet ores que inciden negativamente en su viabilidad. al ocas ionar el

1: 0 Publicado en el Diario Oficial Federal el 6 de marzo de 2002.
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deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directam ente el tamaño de sus

poblaciones.

l'> S IIJr.TAS A PROTECC iÓN ESPECIAL: Aquellas especies o poblaciones que

podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su

viabilidad. por lo que se determina la neces idad de propiciar su recuperació n y

conservaci ón o la recuperacióny conservación de poblaciones de especi es asociadas.

.. PROn,\nI.EM ENTE ExTINH EN EL MED IO SILVF$TRE: Aquella espec ie nati va

de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del terr itorio nacional han

desaparccido, hasta donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y de

la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del

territorio mexicano.

Cabe señalar que las balle nas se encuentran en la categoría de suje tas a

protección especia l (Pr) y en peligro de extinc ión (P). Clas ificándose de la siguiente

manera:

....\ ....11 1-\ GtNERO ESPECIE SUDESr[CI NOM BRE CATEGORIA OISTRIBUCIO"'l

E COMÚ N

Balaen.da Eutula-nu gtaciahs Ballena franca del P No eud emrca

norte

B~!a"nCJ¡Hf'rid~ 8:¡J~"Ofltera An ,ta ro s 831lenammke, I'r Noeoo..-'nuca

trot a 8.:lllen:tmenor

DaffPnoptu;d", Haf~n{}prel o bareahs Ballena boreal, r, No enJému:a

h,:t1I~Illl. se ¡

Bo/~n()pu"d~ Balll'llOl'unl ~e"i Ballena de bl')de o Pr No eooérmca

rorcua l tropical

H('¡wn, jf! (er/llfA! Bakrnoptero m ll.f t 'U/ tI .r Ballena azul Pr No cndénuca

H(l /ll' n'''J /ell. I,(' l1.7/anoptera phvw!".s Rorcual común p, No cndcrr uca

ballena de aleta

Balanoptnid,l' ,\ '~g'lpl~rtJ novoea..g/i¡H Rallena jceobeda r, f'ooeodemica

[;3chr/chlidal! E"dlfll: hlms robl13W3 Ballena gns Pr No endermca

Pi n'Stlf" "/rH' f llyseter " 1OC'I'ocephof Cachalote r, No endémica

os

De acuerdo a los cambios normativos e institucionales y a las neces idades

socia les, la autoridad se dio a la tarea de proponer diversos cambios a la presente norma.

gestiones que comienzan desde 1999 a la fecha, con el fin de rea lizar un estudio

exhaustivo de sus listas a efecto de incluir algunas espec ies que no son conside radas

bajo un esta tus de protección por la norma vigente y que es de vital importanc ia para la

biodiversidad nacional regularlas.
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CAPiT ULO V

I. PROPII F"~TA!lE O Rll ENAMI ENTO E COLÓGICO M ARII'iO

Como antecede nte a la propuesta de un ordenamiento eco lógico marino se

encuentra el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de l 24 de mayo de

2002, que establece como área de refugio para proteger a las especies de grandes

ballenas de los subórdenes Mys ticeti y Odontoceti, las zonas marinas que forman parle

del terr itorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y

ju risdicción, dicho acuerdo señala que se elaborará el programa de protección del área

de refugio, que debe tratar en forma integral los conceptos a que alude tanto la

LGEEPA. como la LGVS. tales como protección. la conservación y preservación.

Es por ello que resulta necesario hacer el análisis de la concep tualizaci ón

aludida. para el efecto de realiza r un ordenamiento ecológico marino uniforme e

integral, que permita la preservación de la especie y su ecosistema, esto es no nada más

la protección y su conservación.

Así pues. la LGEEPA. conceptualiza como prot eccián. a un conjun to de

politicas y medidas que va únicamente a mejorar el ambiente)' controlar e l dete rioro.

asimismo señala que la preservación es un conju nto de las politicas y medida s para

mantener las condiciones que propicien la evoluci óny continuidad de 10 5 ecosistemas y

habitar naturales. así como conservar las poblaciones viables de especies en sus

entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales.

Por su parle. la Ley General de Vida Silvestre en su concepto de cons ervación.

refiere que es la protección, el cuidado, e l manejo y mantenimiento de los ecosistemas,

los hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus

entornos naturales. de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su

permanencia a largo plazo l2
' .

1::1 Ley General de Vida Silvestre. Articulo J fracción IX . Publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 3 dejulio de 2000. Modifi cada por decreto publicado el 10de enero de 2002.
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De esta manera. no se puede hablar de la creac ión de un programa de protección.

s in re ferirse a un programa que lleve implicito la preservación, puesto que este concepto

encierra tanto la protección como la conservación. ya que toma en consideración los

elementos que contempl an cada uno de ellos, más el factor de defend er el ecosistema

marino contra algún daño o peligro.

Una velo visto lo anterior. es necesario presentar la propue sta de un

ordenamiento ecológico marino el cual tenga por objeto preservar la ballena en aguas

del territorio mexicano tomando en cuenta e l estudio de la problemát ica así como su

aná lisis normativo aplicable y la eficacia de los mismos. para ello iniciaré señalando las

problemát icas existentes dentro del ecosistema marino que van en detri mento de la

ballena.

Un proyecto de Ordenamiento Ecológico Marino necesariamente debe abordar

en forma integral al ecosistema y sus e lementos. La única mane ra de ordenar

amhi entalmente es considerar a todos y cada uno de los elementos involucrados. En el

caso que nos ocupa es fundame ntal incorporar en el análi sis diver sos conceptos

incluidos en los demás ordenamientos lega les a fin de integra rlos de manera

sistematizada .

Pero ames de entrar a la prob lemática. es necesario de limitar e l área quc

abar caria e l programa de ordenamiento ecológico marino.

A. DE:L1 MITAC tÓ~

El programa aharcaria las zona s marinas que forman parte de l territor io nacional

y aquellas sobre las que la nación ejerce su sobcrania y juri sdicción. Para lograr una

mayor protección debe ría contar con áreas prioritarias.

Las áreas prioritarias son aquellas que contienen recursos naturales considerados

de mayor relevancia. que presenta la mayor diversidad hiológica y en donde hay escasa

o nula actividad humana . En esta zona se permiten las actividades de preservación de

los ecos istemas y sus ele mentos, invest igac ión y educación amb iental. Estas zonas son

ocupadas por las ballenas para su reproducc ión, nacimiento de sus crias y c recimiento.
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como son las Lona s litorales de la laguna Gue rrero Negro que son impo rtantes para las

Ballenas.

En esta zona se permitiría e l desarrollo de actividades educativas ambientales ,

científicas, recreativas y turísticas, las cuales deberá n cump lir con los requisitos

indispensables de acuerdo a la act ividad que se vaya a realizar, y que no impliquen

modificación de los hábitats.

Es posible clasi ficar las activ idades que se realizan según el impacto que ejercen

sobre cI medio ambiente, lo que permitiría determinar las zonas en que habrían de

dividirse, as; co mo las act ividades permitidas, prohibidas o restringidas en cada una de

ellas, y sobre todo protegiendo las zonas en donde las ballenas llevan a cabo el

aparea miento, crecim iento y alimentación cntre otras actividades propias de su cic lo

migratorio. pues se trata de ecos istemas de relevancia ambien ta l que requieren de un

cuidado especial para aseg urar su conservación a largo plazo.

1; ) zonificación es una herramienta que permite identificar unidades de gestión

donde se aplican normas de uso específico, acordes a requerimientos paniculares de

protección, lo que hace más efec tivo e l proceso de conservación sin disminuir el

potencial de aprovechamie nto sustentable de los recursos existentes en el área.

Encontramos a lgunos elementos que no se pueden omit ir en e l establecimiento

de su zonificación : dife rentes ecosistemas, cada uno con necesidades particulares de

protección, y diferente s necesidades de uso, como es e l pescador que toda su vida ha

dependido de los recursos del área, el turista que busca un contacto d irecto con una

naturaleza en buen estado de conservación, el prestador de servicios turísticos que actúa

como mediador entre el turista y los atractivos que la Bahía ofrece. el investigador que

busca profundi zar sus conocimientos y sobre todo las comunidades que deben tener

alterna tivas de actividades que les generen ingresos económicos sin provocar un

desequ ilibrio eco lógico.
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n. PROBLEMÁTICA

Una vez vista la delimitaci ón, es necesario detectar los problemas existente s y

más comunes que afectan a la ballena.

1. MURH NDAD POR A RTES DE P ESCA

Parte de la población de las ballenas que llegan en invierno a México a

reproducirse están siendo atrapadas por las redes de deriva uti lizadas en la pesca

comercial, principa lmente de tiburón que llegan a medir varios kilómet ros. ocasionando

la muerte de cetáceos. eslas redes son utilizadas en varias pesquerías destacando su uso

en la pesca de tiburón. En el 2004. se tuvieron reportes ofic ia les de ballenas enmalladas

en los estados de Sonora Nayarit y Baja Ca lifornia Sur. la mortandad ocas ionada por

artes de pesca se presenta con mayor frccuencia y en zonas mas amplias en nuestros

mares. A pesar de esto. la Comisión Nac ional de la Pesca y Acuacultura

(CaNAPESCA). que depende de la SAGA RPA. sigue reteniendo un proyecto de norma

para la pesca responsable de tibur ón (PROY-Na M-029-PESC-2004) que reduciría

sustancialmente la mortandad de ballenas en este tipo de redes. (lues ordena su

reemplazo por artes de pesca más selectivas .

Las redes de deriva utilizadas cn la pesquería de tiburón por barcos de alta mar

tienen hasta dos kilómetro s de largo y las de la pesca ribereña hasta kilómetro y medio

de largo. Estas redes son murallas de muerte ya que no son selectivas en cuanto a los

organismos marinos que capturan y miles de mamíferos marinos (ba llenas. zifios,

delfines) y tortugas son capturados en ellas cada año. Estudios recientes realizados en

Sunora demuestran que 52% de los enmallam icnlos de ballenas. delfines y lobos

marinos se presentan en redes tiburoneras, cn tanto que otro 24% se presenta en redes

agalleras. ' 22

m http://w,,,,w.greenpcace.org/me.xico_(,.'s/newsldetails'!itemJd=483099 Consultada el 31 de enero oc
2005.
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2 . MORTA[I;DAD POR CONTAMINACiÓN DEL MAR

La contaminación que se da en los océa nos principalmente se debe al

vert imiento de desec hos t óxicos o por derrames petroleros que amenazan la vida de los

animales marinos.m

Existen di ferentes tipos de conta minació n cn los océanos y mares, uno tiene un

origen industrial y agrieo la y el otro doméstico . Dentro de los objetos que más

comú nmente se arroj an a l mar y que causan la muerte de las ballenas se encuentran los

plásticos. componentes químicos (organoclorados como los plaguicidas DDT), residuos

radioactivos (desechos de centrales e l éctricas nucleares), metales pesados (desagües

industria les. derrames petro leros (accidente s de buques o plataformas petroleros).

De ac uerdo a investigaciones realizadas por GREENPEACE los compuestos

organoclorados provocan fa llas en e l funcionamiento reproductivo de los mamíferos

marinos y afec tan sus sistemas inmunológicos. Los organoclorados se disuelven

fácilmente en la grasa y muestran resistencia a la degradación, tienden a acumularse en

el tejido graso, de abí que se han convertido cn contaminantes permanentes de los

cet áceos, que tienen grande s reservas de grasa .IN Dependiendo del t ipo de al imentac ión

del cetáceo será el nivel dc conta minación. En 1995, en las costa s del Rcino Unido,

sobre lodo al noroeste de Escocia, se hallaron los cuerpos de 20 ballenas cac ha lotes y de

acuerdo a exá menes sa nguíneos del hígado y tej ido graso mostraron muy a ltos

contenidos de susta ncias tóxicas. '2;

Recuérdese que diversos estudios realizados con carne y grasa de ballenas han

comprobado que es tos t óxicos pueden acarrear on problema de salud a quienes se

alimen tan de estos productos.!" En paises que consumen carne de mamíferos marinos

se ha prohibido a mujeres embarazadas o lactantes los coman, ya que las sustancias

tóxicas son trasladadas a los hijo s a través de la placenta y la leche matern a. I.os altos

volúmenes de tóxicos que aca rrean los cetáceos son un indicador de que los organismos

lB The Global War Again st Small Cctaccans A Sccond Rcport by the Enviro nmental lnvest jgatlon
~fency LId.• Londo n Iqq 1, Pp. 29-3L
': Whales en Changing Ocean . The intpacts ami impllcations 01" global change. Grccn pcacc. 1998.
l ~ ' Cummins. J. Extincticn: The PAe threat lo marine mammalsThe Ecologist 18. 19KK. 1'.193

'"- /dem.
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marinos de los cua les se alimentan, también presentan grandes cantidades de tóxicos y

pueden ser una amenaza pata las poblacioncs humanas que los consumen.

De acuerdo al informe de atenc ión a contingencias de los recursos naturales

durante el periodo 1995-1999 presentado por la Procuraduría Federal de Protección al

Ambiente, aparecieron en 1995 en el Golfo de California 8 ballenas muertas (ba llenas

de aleta, minke y edén), así como 367 delfines y 2 15 aves marinas. Las investigaciones

científicas se realizaron para conocer la causa de dicha mortandad, y dieron como

resultado, de los análisis practicad os a muestras de agua y lejidos de órganos afectados,

que la causa más probable de la mortandad fue el uso de un trazador químic o altamente

t óxico, con elevadas concentracioncs de cianuro. utilizado con fines de señalizac ión,

especia lmente en el tr áfico de drogas.

La cunta minación cn el Golfo de California, provocado por sustancias químicas,

desechos de minería, aguas negras urbanas, pesticidas organoclorados, as í como la del

río Colorado desde los Estados Unidos ocas iona daños en el sistema inmunológico dc

los animales dejándolos con bajas defensas ante e l ataque de virus y bacterias.m Esta

situación es un indicador de un problema más amplio en la zona que puede tener

repercusiones sobre la sa lud de la población humana y los recursos pesqueros.

Aunq ue es necesa rio seña lar que hace ya varios años no hay aportación de agua

dulce proveniente de los Estados Unidos a través del Río Colorado. de hecho es ta

situación ha impactado negativamente a otros recursos del delta,

El informe señala que del lolal de contingencias (terrestres y marinas) atendidas

de 1995 a 2000 es el 11.37% fueron por varamiento de ballenas y el 10.2% por efect o

de la marca roja. Los análisis fueron realizados por diversas instituciones de

investigaci ón del país12S.

1 ~ 1 Boletín de Prensa7 de fchrcrode 1999, Greenpeace. México.
1: 8 Informe de Gestión 1~5- 2000 Sl-:MARNAP·P ROf EPA. M éxico. 2000 .
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C. A:IIÁLlS IS J URÍDICO

Para la realización de un ordenamien to ecológico más eficaz y que ataque de

fonn a precisa los puntos negativos es necesario realizar un anál isis de la normatividad

existente para determi nar si cumple con los objet ivos que fueron encomendados.

De la legislación que se analizará se destaca rá cuál es su objetivo. y con base a

dicho objetivo llegará a sustentarse si es una norma que realmen te ataque la

problemática citada.

En la Constitución Pnlitica de los Estados Unidos Mexicanos se desprende que

son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensi ón y

términos que fije el derecho internacional. le corresponde el dominio directo dc todos

los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las is las.

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las

modalidades que dicte el interés p úblico, regular el aprovechamiento de los e lementos

naturales susceptibles de apropiación . .. cuidar de su conse rvaci ón'f".

Es el caso que tratándose de ballenas. que son especies migratorias. al entrar al

territorio nacional son considerada s patrimonio nacional y el Estado tiene la ob ligación

de proteger a la espec ie, por esto es que más allá del convenio C ITES, ha expedido

diversos ordenamientos que protegen a la especie .

En la l.ey General del Equilihrio Ecológico y la Protección al Ambiente se

es tablecen criterios para la preservación de las hallena s a través de la biodiversidad y su

hábitat natural al encontrarse en territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce

su soberanía y jurisdi cción. porque establece como facultad de la SE:\1:\R NAT la

creación del área de refugio para la protección de especies acuáticas que así lo

requieran. la cual es de donde sustento mi estudio para el programa de ordenam iento

ecológico marinol30
.

I ZQConsri rució n Políticade los Estados Unidos Mexicanos, artículo 27
1 1/) Ley General del Equilibrio Ecológico. artículos 79y 80
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Con la creación de Ley General de Vida Silvestre se seña la la importancia de

promover e impulsar la conservac ión y protección de las especies y poblaciones en

riesgo. por medio del desarro llo de proyectos de conservac ión y recuperación. el

establecim iento de medidas especiales de manejo y conservación de hábitat criticos y de

áreas de refugio para proteger especies acuáticas. la coordinación de programas de

muestreo y seguimiento permane nte, así como de certifi cación de l aprovechamiento

susten table. con la participación en su caso de las personas que mancjcn dichas especies

o poblaciones y demás involucrados''' .

Es importante señalar la adición del articu lo 60 bis, en el que ningún mamífero

marino puede ser sujeto de aprovec hamiento extractivo, ya sea de subsis tencia o

comerc ial. con la excepción que tenga por objeto la invest igación científica y la

educación superior de instituc iones acreditadas para captura. la cua l la dará la autoridad

corre spondiente previo entrega de un protocolo completo que sustente su solicitud'32

En materia penal constituye un delito conIra el ambiente capturar ilícitam ente,

daña r o privar de la vida a un mamífero marino, así corno recolectar o a lmacenar de

cualquier for ma sus productos u subproductos. realizar actividades de pesca o capt ura

con uo medio no permitido. de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre. o poner

en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres.

Rea lizar cualquier actividad con fines de tr áfic o; dañar , capturar, poseer,

transportar, acopiar. introduc ir al pais o extraer del mismo, algún ejem plar, sus

productos O subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de fauna silvestre,

acuática en veda. sujeta a proteecióo especial . o regulada por algún tratado internacional

del que México sea parte.

A quien desarrolle estas conductas se le impondrá una pena de uno a nueve años

de prisión y el equivalente de trescientos a tres mil días multa y en caso de que las

condu ctas se rea licen en un área natural protegida, o con fines comerciale s se ap licará

una pena adicional hasta de tres años de prisión y hasta mil dias multa. " !

111 Le) General de Vida Silvestre. articulo 60
m Ley General de Vida Silvestre. articulo60 his
I H Código Penal Federal. articulo 420.
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Ta mbién es de lito introduc ir o liberar en el medio natu ral , algún ejemplar de

flora o fauna exótica que perj udique a un ecos istema, o que dificu lte, a ltere o afecte las

especies nativas o migratorias en los ciclos naturales de su reproducción o migración.

En estos casos se impo ndrá pena de dos a diez años de prisión y de trescientos a tres mil

días multa. Cuando las co nductas afecte n un área natural proteg ida, o e l auto r o

partícipe del de lito real ice la conducta para obtener un lucro o beneficio eco nómico , se

ap licará una pena adicio nal hasta de dos años dc prisión y hasta mil días multa.

En cuant o al tur ismo de observaci ón de ballenas. se de berá llevar a cab o por los

prestadores de servicio autorizados y aplicarán lo establec ido por la NOM- 131-ECO L

1998. que Establece Lineamientos y Especi ficacio nes para e l Desarrollo de Actividades

de Observac ión de Ballenas, Relativa a su Protección y la Conservación de su H ábitat,

La autorizaci ón correspondiente la emi te la Secretaría de Medio Ambiente ), Recursos

Natu ra les.

Otra norma aplicable a la ballena es la NOM ·0 59·ECOL-200 113
" . En esta, las

ballenas se incluyeron cn la categoría de " sujetas a protección especia!"·IJ;. a fin de

forta lecer las med idas de protección dictadas en los ordenamientos relat ivos a la pesca

responsable en el país. asi como por múltiples tratad os internacionales de protecc ión

que Méx ico ha firmado en la materia.

De esta manera al anali zar a grandes rasgos los fundamentos que refieren a una

protección del ecos istema marino poderno s destaca r que la Ley General de Vida

Silvest re y el Código Pena l Federa l resaltan una protec ción a la ba llena, la cua l es

supe rficia l ya que no estab lecen los mecan ismos para una adecuada protecc ión de la

balle na, es por el lo que el programa de ordenamiento eco lógico mari no contiene los

ele mentos y meca nismos para una eficaz y verdadera protección a la ballena .

u. Protección ambien tal-Especies nativas de- México de llora )" fauna sllvest res-Categorias de riesgo y
especificaciones para su inclusión. exclusión o cambio-listade especies de riesgo. Publicada en el Diario
Olicial de la Federación e16 de marzo de 2002 .
In SUJETAS A PROTECCiÓN ESPECIAL: Aquella s especies O poblaciones que podrían llegaru
encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilid ad, por Inque se determina
la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservaciónde: poblaciones
de especiesasociadas.
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De esta nonn atividad aplicable en la protección de las ballenas cabe se ñalar que

las áreas prioritarias señaladas anteriormcnte debe rán coincidir en cuanto al lugar donde

la ballena llegue a realizar su etapa de aparcamiento y nacimi ento de ballenatos en el

invierno y que coi ncidan con el polígono de la reserva de la Iliosfera del Vizca ino así

como el Parque Nacio nal Bahía de Loreto se aplicarán de mancra conjunta las

disposiciones establecidas en los respectivos programas de manejo de dicha s áreas

natural es protegidas.

M ORTM,OAllllE B Al.l.ENAS I'OR CONTAMIM CIÓN l\f,\RI NA

Las consecuencias de la contaminación marina se expresan en el deterioro de los

ecosistema s marin os y en los daños a la salud humana."6 Este problema afecta en la

mortandad de las ballenas y las autoridades responsables en la materia serán ana lizadas

a continuación.

La Secretaría de Marina, desde 1959, es la encargada de la defensa del med io

marino y fue una de las primeras autoridades ambientales del país. Dicha Secre taría a

través de la Dirección General de Investigac ión y Desarro llo tiene como func iones el

autorizar el vertimiento de desechos y otras sustancias al mar, con base en el

Reglamento de Control de Contaminac ión de} Mar por vertimiento de desechos y otras

materias . Participar en la implementaci ón del Plan de Contingencia para combatir y

Controlar el Derrame de Hidrocarbu ros y otras sustancias nocivas en clmar. Establece

áreas sensibles. costeras y marinas que por sus carac tcrísticas sean zonas de alto riesgo

ante contingenc ias ambientales.' :"

Para obtener un permiso para vert imiento de desechos y otras materias se debe

gest ionar ante la autoridad señalada en el párra fo anterior, primero solicitando e l oficio

ante el comandante del mando nava l correspondiente, dicho requ isito es de acue rdo al

manual de Procedimi entos para la Inspección y Aplicació n de Sancio nes en la

Prevención y Control de la Contaminación Marina, también se necesit a presentar ofic io

1)6 Carmo na Lara, Mariadel Carmen Op. cit . pág. 531
IJ7 Reglamento Interior de laSecretaria deMarina publicado enel DiarioO ficial Federal el 5 de marzo de
200 1.
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donde la Autoridad Municipal certifique no tener lugar dónde depositar el material.

agotando otras alternativas para depositar el material cn ticrra. También e l docum ento

orig inal de los resultados de los análisis del material que se pretend e verter en el mar,

elaborados por un laboratorio acreditado por e l Sistem a Nacio nal de Aeredi tamiento dc

Laboratorios de Pruebas (SINALP-EMA) . El Dictamen Téc nico de la Secretaría dc

Medio Ambient e y Recursos Naturales. en lo relativo a los posibles efectos o impacto

que causara el vertimiento de los desechos, en los recursos natura les de l área

(Autorizac ión del Estudio de Impacto Ambiental). El dictamen Téc nico de la Secretaria

de Salud. relativo a l posible efecto que ca usará el vertimiento a la salud humana. El

Dictamen Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Tran sportes. relativo a que las

operac iones de vert imiento no causarán interfe rencia en el tráfico marít imu del árca .

Efec tuar el pago de derechos por trámite. estudio y autorizac ión de vertimiento cn el

mar de desechos y otras materias.

Es facultad del Sec retar io de Marina establecer la coordinac ión con las

dependencias y entidad es de la Administración Pública Federa l e institucione s del sector

privado para prevenc ión. control, vigilancia y protección del medio marino. de

conformidad a las disposiciones aplicahles ' "

- MORTA NDAllllE RALLENAS POR ARTES Df.PESCA

Existe mortandad de ballena s por causa de redes a la deriva y por pesca

incidental.

Se debe senalar en principio lo que se entiende por arte de pesca. el cual es el

inst rumento, equipo o estructura con que se realiza la captura o extracción dc la espec ie.

La captura incidenta l es la de cua lquier cspce ie no comprendida en la concesión.

permiso o autorización responsable ocurrida de manera fortuita ' ''. La Ley de Pesca

se ñala como atribución de la SAGARPA la facultad de regu lar las artes de pesca .'40

us Reglamento de la Secretaria de Marina , a rticule 5 fracciónX
11<> Reglamento de la Le) de Pesca. publicado enel Diario Oficial de la Federaciónel 29 de septiembre de
1999. articulo 2 fracción I }" 11 1-
1-10 Ley de Pesco Publicada en el Diario Oficial FcJcrJI el 2 ~ de diciembre de 199.1 y reformada por
decreto pn...-sldcacial publicada el 30 de noviembre de 2000, señalando en el articulo octavo transitorio
que.."Cuando la Ley de Pesca S~ mencione a la desaparecida Ley de Pesca. deberá entenderse como
Secretaria de Agricultura. Ganadería. Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación".
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La SAGA RPA, a través de la CON APESCA y esta a su vez de la Dirección

Ge nera l de Ordenamiento Pesquero y Acu ícula tiene como atrib ución definir en

coo rdinación de la unidades administrat ivas competentes de la comis ión el conj unto de

instrum entos, artes, métodos y técnicas pesqucras' Í ".

El Instituto Nacional de la Pesca tiene como función coordinar, realizar,

fomentar las investigaciones sobre artes, métodos, equipo s, sistemas, procesos quc

aseguren una pesca basada en principios de pesca responsa hle. También e l emitir

dictámenes sobre modelos y desar rollo de tecnologías de las artes métodos de pesca y

formul ar recomendaciones sobre la conven iencia dc uso a las unidad es administrativas

correspond ientes' 12

La SAGARPA promoverá el aprovechamiento racional y la protección dc los

háhitats de los recu rsos pesqueros, con el propós ito de garantizar la suste ntabilidad en la

act ividad. Para tal fin elaborará normas que regulen las pesquerías. para cuyo efecto se

incorporarán en las mismas, la talla o peso mínimo. artes y ~étodos dc pesca !" .

La Carta Nacio nal Pesquera (CNP) conte ndrá los lineamientos de actividad que

puedan afectar las artes de pesca !" . Aunque la CN P es un diagnóstico genera l de l

estado de las pesqueras comerciales. cn su más reciente edición inclu ye la

car acterizac ión de las especies marinas protegidas. entre ellas las ballenas, y de las

Áreas Naturales Protegidas Marinas.

l.a PROFEPA ( Órgano desconcentrado de la SEMARNA'n tie ne la

competenc ia a través de la Dirección Genera l de Inspccción de los Recursos Marin os y

Ecosistemas Costeros de vigilar el cumpl imicnto de las reslricciones amb ientale s en

materia de aprovechamien to de recursos marinos y realiza actos de inspección para

verificar su uso (por ejemplo excluidores de tortugas o pesca de camarón) en la práct ica

de pesca depredator ia que ponga en riesgo inminente el equilibrio eco lógico. Part icipa

1.11 Reglamen to Interior de Secretaria de Agricultura. Ganadería, Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación
publicado en el Diario Olicial de la Federación en 10 de juli o de 2001. articulo 39 fracción 11 1.
I t : Reglamento Interior de Secretaria de Agricult ura. Ganadería. Desarrollo Rura l. Pesca y Alimentación.
articu lo 1J fracción V.
In Reglamento de la Ley de Pesca, artículo 3.
u,¡ Reglamento de la Ley de Pesca. articulo 18 tracción 11 1.
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con la SAGARPA en fijar artes y equipos prohibidosl.'. Existe un primer listado

acordado por ambas dependcncias pero que no ha sido publicado en el Diario Oficial de

la Federación por Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa rrollo Rural. Pesca y

Alimentación.

En lo referente a la competencia de las contingencias ambienta les," 6 la

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ticne la atribución de investigar los

hechos relac ionados con contin gencias ambientales que impliquen mortandad de fauna

acuática para participar en su atención. a fin de establecer las posibles causas de la

contingencia.

Las redes a la deriva como se planteó anteriormente. representan un problema no

únicamente a las ballenas s ino a otras especies acuát icas. recientemente se dio el caso

difuodido a través de los medios de comunicación de que en Alvarado, Veracruz, una

ballena gris estuvo enmallada por dos ocasiones. esto deb ido al uso de redes a la deriva.

la comunidad dio aviso y llegó personal del acuario de Veraeruz para soltar la malla que

tenía a la ballena. Después de soltarla a los pocos dias volvió a ocurrir e l mismo

incidente teniendo otro tina l la ballena ya que después de los intentos por romper las

redes. murió.

Lo grave del asunto es que existen autorizaciones para e l uso de este tipo de

redes, por lo que es urgente regular sus características y las zonas de uso.

Con base a l aná lisis realizado de la competencia de las autoridades en la

problemática podemos deducir que se necesita contar con un mayor control.

seguimiento y con instrumentos legales para realizar las inspecciones por parte de la

SEMAR y de I' ROFEPA en materia de contaminación y muerte por redes a la deriva as í

145 Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, artículo 83 fracción IV
y IX.
í-49 Situación de riesgo derivada de act ividades humanas o de fenómenos naturales. que puede poner en
peligro la integridad de uno o ver los ecosistemas. según la fracción VIII del articulo 3 de la Le)' General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Las derivadas de actividades humanas, tienen que
ver con el manejo no controlado de sustanc ias contaminantes que genera la industriali zación y la
construcción de obras tIlle modifican el funcionamiento de los ecosistemas. Los fenómenos naturales
pueden ser meteorológicos. geológicos fisicoq uirniccs ~ biológicos. Son muy poco predecibles )" pueden
llegar a tener unefecto importante sobre laspoblacionesde variasespecies.
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como pesca incidental en la que se necesitan artes selectivas para no dañar especies

marinas.

A pesar de que la Lcy dc Pesca prevé la regulación y los limites de la pesca

incidental, esto no se realiza, con los consecuentes impactos sobre las especies no

obje tivo.

!l. ESTRATEG tA

Una estrategia adecuada para la participación eficiente de la comunidad ante una

contingencia. Y que no se limite a la denuncia. es la integración de Comité de Atención

de Contingencia que tendría una red de autoridades especialistas responsables de hacer

frente a la contingencia. Dichos comités podrían estar capacitados para saber qué hacer,

a quién informar. y presentar un informe anual con la finalidad de disminuir casos por

enmallamiento como el señalado y también en el caso de contingencia por

conlaminación marina que ocasionan la muerte dc ballenas y otras especies.

F:. P RO NÓSTICO

En el mediano plazo deberá integrar un plan nacional de contingcncia sobre los

recursos marinos donde ~na adecuada coordinaci ón entre SEMARNAT, SAGARPA, y

SEMAR debiera permitir una atención más eficaz en materia de contingencias de

manera integral.

Es importante '1 uc las investigaciones científicas yeducativas que se realicen en

materia de ballenas se recopilen en un instrumento que se lleve en la Dirección de Vida

Silvestre de la SEMARNAT o en el INE con la finalidad de quc las medidas que se

lomen para la protección de la ballena se actualicen. Existe mucha informaci ónaislada,

es necesario sistematizarla. Es fundamental establecer un equipo de expertos quc revise

el marco legal y proponga ajustes y actualizaciones a la protecci ón de la vida marina
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11. EL S ANTUARIO BALLE NERO \' SUS IMPLI CACIONES

La palabra santuario viene del lat ín sanctuarium. templ o, Asi lo sag rado e

inviolable!47. A nive l internaciona l los santuarios ballene ros surgen como uno de los

mecanismos necesarios para asegurar la supervivencia de las ballenas. So n re fugios que

proveen a las ballenas protección a largo plazo fren te a la caza.

El prim er sa ntuario ball enero internaciona l de mund o fue creado en la Antártida

en 1938. Posterior mente la Co misión Ballene ra Intern acion al. partiendo del ya

ex istente, crea e l llamado " Santu ario". de menor tamaño que el ac tua l Santuario

Ballenero Ant ártico. que cubria una cua rta parte del Océano Austral, un área de

millones de kilóm etros cuadrados entre Sudamérica y Nueva Ze landa . Su objetivo era

proteger a las ballenas de la caza . Por presión de los países ballene ros (Japón, Noruega .

EE UU, URSS y Argenti na) fue anu lado en 1955 y permaneció abie rtn a la caza basta

que la CB I estableció la moratoria sobre la caza comercial de ballenas en 1986. ' " La

actuación de organi smos no gube rnamenta les como G REEN PEAC E a partir de los años

setenta fueron re levantes para frenar esta matanza. Atrajn la ate nció n públ ica sobre este

pro blema al obstaculizar las labo res de las embarcac iones hallenera s. En alta mar. los

ac tivistas han interpuesto sus cuerpos, sus lanchas y sus barcos para evitar el d isparo de

los arpo nes balle neros. También han protestad o pacíficamente ante las embajadas y los

gob iernos de Japón )' No ruega para que desi sta n de seguir caza ndo ballenas.

Estas acciones crearon un am biente propic io para la suspensión definitiva de la

caza de ballenas e incluso el establec imient o de otros sa ntuarios ba lleneros ta les como:

• El Santua rio del Océano Indico, que incluía todo e l Océa no Indico hasta 55° S

en 1979;

• Las Islas Seychelles decl araron su ZEE Sant uario Ballenero, y

• El Sant uario Austra l. sie ndo el santuario ballenero más grande del mundo. ya

que abarca..t?dos los océanos que circund an a la Antártica en 1994.

14? (i Al{c íA.P EI.AYO y fi I{OSS. Diccionario Pequeño La rousse Ilustrado: Laroussc. México Distrito
Federal. 1996. Voz "Sanruaric".
1~Hhttp://\\'W\\'.greenpeace.org/espana_es/extrae'ca rnpaignJ d=163545&fbrward_source_anchor=Sanluari
osi!:'ó20baIleneros&item_id=163562. Consultada el 29 de enerode 20tH.
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Varios paises han tomado medidas similares en aguas de su jurisd icc ión. México

fue el prime r pa ís en decre tar como Refugio de Ballenas y Ballenatos la Lag una Ojo de

Liebre en 1972, la laguna de San Ignacio se dec reta en 1979 como Re fugio para

Ball enas Gráv idas y Ballenatos y Zona de Atracc ión Turístico Mar ina; en 1980 se

modifica cI decreto de 1972, para incluir com o zona de refugio ballene ro a todo el

co mplejo lagunar Ojo de Lieb re-Guerrero Negro-Manuela.

Resul ta crucia l, en la estrategia de conservación de la biodiversidad, desarroll ar

vers iones más especializadas de áreas natu rales proteg idas, dada la abrumad ora riqueza

de la llora y de la fauna del país. quc cn muchos casos presenta especie s y subespec ies

de distribución muy restr ingida. Con frecuencia esta incluye únicamente zonas muy

peque ñas respecto de las cua les seria poco práctico dar les el carác ter habitua l de áreas

natura les protegidas, ya que abarcan so lo pequeñas cañadas. algunas vegas de ríos y

relic tos fo restales. Es en este sentido que se debe impulsar la creación de "santuarios" ,

ta l y como lo señala la Ley Ge nera l del Equilibrio Ecológico y la Protecci ón al

Ambiente. como lo señala la Dra. CAR MONA 149

A RTiCl il.O 55. - Los santuarios son aquellas áreas que se establece n en zonas

caracterizadas por una considerable riqueza de flora o fauna. o por la presencia de especies.

subespecics o hábitat de distribución restringida. Dichas áreas abarcarán cañadas, vegas. relicto.

grutas. cavernas.cenotes. caletas. )' otra" unidades topográficas. o geográfica:... que requieran ser

preservadas o protegidas.

En los santuariossólo sepermitiránactivi dades de- investigaci ón. recreación y educación

ambiental. ccmparibles con la naturaleza y característica del arca.

Es importante mencionar que México firmo en 18 de enero de 1990 el protocolo

de SI'A H' (Specially Protected Areas and Wildlife) pero no lo ha rat ificado. La

confere ncia plenipotencia ria adop ta el protocolo co ncerniente a Áreas y Vida Si lvestre

Espec ialme nte Protegidas. Dentro de l contenido de l protocolo se encuentra lo siguiente:

• El estado puede declarar áreas protegid as de ntro de Sil jurisd icción y esta blecer

la prohih ición a la explotaci ón de los mamíferos marinos , esta libre

determinación es independ iente y opera sin perjuicio de las med idas

coo pera tivas que deberán tomar los Estad os parte 'para asegurar la protección y

recu perac ión de las es pec ies de fauna silvest re listadas en e l Anexo 11, que

incluye a todas las especie s de cetáceos bajo la protecc ión de l artículo 11 .I .b. y

'" CARMO:-.lA I.ARA. Mari, de l Carmen. O" . cit. l'ag. 267.
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• El artfculo 11.I.b reafirm a la necesidad y el deber de proteger a los cetáceos. ya

que requiere a las partes que aseguren la total protección y recuperación de las

especie s de fauna listadas en el Anexo 11 (que incluye a lodos los cetáceos)

prohibiendo la captura, posesión o caza (incluye en lo posible la captu ra

incidcntal) y el comercio de las partes y productos de dichas especies . Agrega

que en lo posible, deberán prohibir la perturbación de dichas especies,

particularmente durantes períodos de reproducción, migración y otros períodos

de estrés biológico.

En México a partir de 1999 se inició una campaña por un santuario ballenero en

nuestro pais, en la que intervinieron organizaciones no gubernamentales. instituciones

académicas, gubernamentales y personas interesadas en la conservac ión de ballenas.

Asimismo más de 125 organizaciones nacionales y extranje ras se unieron con la misma

petición j untando más de 120 mil firmas a favor del santuario ballenero,

El Ejccutivo Federal. a través de la SEMARNAT, suscribió un acuerdo cn la 54°

Rcunión de la Comisión Ballenera, eon el fin de proteger a las especies de grandes

bal lenas. El 23 de mayo de 2002 tuc publicado en el Diar io Ofic ial Federal un acuerdo

mediante el cual se protege a las especies de grandes ballenas. establecien do para e llo

como área de refugio. las zonas marinas del territorio nacional y aquéllas sobre las que

la nación ejerce su soberanfa, mismas que incluyen el mar territorial, las aguas marinas

interiores. la zona contigua y la zona económica excl usiva ISO. abarcando

aproximadamente tres millones de kilómetros cuadrados en aguas de los océanos

Pacifico y Atlántico y del Mar Caribe, por lo que se trata del santuario nacional más

extenso del mundo. en él, 21 espec ies de cetáceos encuentran protección.

Con el acuerdo de área de refugio. se propicia la conservación de las condiciones

ambientales necesarias que garanticen las funciones biológicas de las grandes ballenas

(de los subórdenes Mysticeti y Odontocet ñ, tales como reproducción, nac imiento,

crianza, crecimiento, aprendizaje, migración y alimentación.

En el decreto se establece quc la SEMA RNAT con la colaborac ión de

instituciones de inves tigac ión científica)' de diversas organiza ciones de conservación ha

150 Publicadaen el Diario Oficial de la Fedc...aciónel 24 de mayo de 2002.
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ana lizado los resultados de estudi os y evaluac iones que indican que en la mayor parte

del mar patrimonial de México, se concen tra un gran número de eje mplares de gra ndes

ba llenas, a lgunas consideradas co mo especies en riesgo, razón por la que se hace

necesa rio establece r una zona de refugio para dichas especies. Va a se r adm inistrado por

la misma Sec retarla con la partic ipación que corresponda a otras depend encias de l

Ejecutivo Federa l. La SEMARNAT elabora rá los programas de protecc ión regionales

que integrar ánel programa de protección del área de re fugio en un término de 730 días

contados a partir de la entrada en vigo r de la declarat oria, pob licando un resumen de los

mismos en el DOF . No se obstaculizarán o restr ingirán las act ividades prod uctivas ,

co merciale s, recreat ivas y de tur ismo que se reali cen. sa lvo por lo dis puesto en las

dispos iciones legales y reglamentarias aplicab les . Dentro dcl área de refugio, se

realizaran act ividade s orie ntadas a la observación de ball enas (Nü M- 13 1-ECü L- 1998).

Las organizaciones no gubernamentales lo consid eran un gran logro, pero es

importan te ver cuáles son los lineam ientos j uríd icos que efectivamente reg ulen la

prote cci ón dc las bal lenas y no sea única mente un texto que no va mas allá cn la

protecci ón eficaz de las ballenas . Los programas regionales que se seña laro n

anteriormente no han sido publicados, es decir, no se han realizado, lo cua l es

importante seña lar ya que para que pueda darse un equilibrio cntre la protección de l

recurso y e l aprovec hamiento del mismo se nece sitan los programas y dar alte rnativas

'para fuentes de trabajo para las comunidades que vivan en la zona.

El árca de refugio tiene co mo fundamcnto j uridico el siguiente:

La Co nst ituc ión establece quc le corresponde a la nac ión el dom iniu directo de

todos los recursos natu rales dc la plataforma continenta l y los zóca los submarinos de las

is las. es propiedad de la nación las aguas de los mares terr itor ia les en la exte nsió n y

términos que fije el derecho internac ional. e l domínio de la nación es inal ienabl e e

impresc riptible!", por lo tanto a pesa r de que las ballenas es una espec ie altamente

migratoria. mientras seencuentre en aguas mexicanas le corresponderá la protección de

ac uerdo a las dis posiciones que más ade lante se se ñalan,

u r Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. articulo 27.
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El área de refugio es regulada en la Ley General del Equilibrio Eco lógico y la

Protección al ambiente que seña la que dent ro de los criterios para la preservación y

aprovec hamiento sustentable de flora y fauna silvestre, se encuentran la creación de

áreas de refugio para la protección de especies acu áticas que así lo requie ran l
; 2.

La Ley General de Vida Silvestre dent ro de la conservación de vida silvestre

atribuye a la Secretaría estab lece r mediante acuerdo secretarial, áreas de refugio para

proteger especies nativas de vida si lvestre que se desarrollan en el medio acuático, en

aguas de j urisdicción federal, zona federal marítimo terrestre y terrenos inundables, con

el objeto de conservar y contribuir, a través de medidas de manejo y conservación, al

desa rrollo dc dicha s especie s, así como para conservar y proteger sus habitats, para lo

cual elaborara los programas de protecci ón correspondientcs' V. Las área s de refugio

serán establecidas en sitios claramente definidos en cuanto su ubicación por c l

instrumento que las crea l
; ' . En caso de que coincida la superfic ie de un área de refugio

con el polígono de un área natural proteg ida, los objetivos de l programa irán

compatibilizados con los obje tivos genera les establecidos en la declaratoria

correspond iente y el director de l área natura l protegida coord inará las medidas de

manejo y conservación establecidas en el programa de protecc ión" s.

La Ley Federal del Mar señala las zonas marinas mex icanos dentro de las que se

encuentra el mar territorial, aguas marinas interiores, zona contigua, zona económica

exc lusiva, la plataforma continenta l y las plataformas insulares cua lquier otra permitida

por el derech o Inrernacional'f", lo anterior permite ver cuáles son las zonas marinas que

forman parte del territorio nacional las cuáles comprende al área de refugio.

La Ley de Pesca señala que las autoridades que intervienen en la creación de las

áreas de refugio ya que estab lece que la SAGARPA, en coord inación con la

SEMARNAT regularán la creación de áreas de refugio para proteger las especies

acuáticasque así lo rcquicranl51
,

lS2 LeyGeneral del Equilibrio Ecológico> la Protección al Ambie-nte articulo sn fracción VII.
m Le} General de VidaSilvestre, artículo 65
1 ~ 4 Le)' General de VidaSilvestre, articulo 66.
m Ley Ge nera l de Vida Silve stre. artículo 61t
1St> Ley Federal del Mar, articulo J.
I P Ley de Pesca. artículo 3 fracci ón VI.
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Será atribución de la SEMARNAT fomentar la protección de los ecosistemas y

recursos naturale s con elfin de propiciar su aprovechamiento y desarroll o sustentable,

así como vigilar y estimular en coo rdinación con autoridades federales, estatales y

municipales el cumplim iento de programas relacionado con recur sos natural es, fauna

silvestre, pesca, entre otros " 8. Esto facult a a la Secretaría mencionada tanto a emitir el

acuerdo de área de refugio como la publicación del programa de ordenamiento

eco lógico marino.

Dentro de las atr ihuciones del Instituto Nacional de Ecología será la de

promover la declarac ión de h ábitats críticos y áreas de refugio.159

1fI. LA R EFORMA A LA LEY GE~ERAI. OE VIOA Stl.VESTRE

En el contexto del riesgo de la apertura de la caza comercial de ballenas, cn el

ámbito internacional CBI, existía la preocupación de que la explotación de ballenas

fuera permitida y tornando en cuenta que en la Ley General de Vida Silvestre se

contemplaba su aprovechamiento al permitir a l particular solicitar un permiso con base

cn argumcntos de abundancia o de estud ios dc población, fue necesa rio adic ionar e l

artículo 60 en referencia a los mamíferos marinos para ampliar su protección y

conservación. Los mamíferos marinos se encuentran considerados en la Ley de Vida

Silvestre como especie en riesgo . Al adicionarse el articulo 60 bis se proh íbe el

aprovechamiento extractivo con fines comerciales de todos los incluidos en la lista de

mamí feros marinos. y se permite tan sólo el aprovechamiento extractivo con fines de

investigación cie ntífica y educación superior.

De esta manera el 10 de ene ro de 2002 se puhlicó en el Diario Oficia l de la

Federac i ón el articulo 60 bi, I60:

A RTi <..l ':LO 60 OIS. - Ningún ejemplar de mamifero marin o. cualquiera que sea la

especie podrá ser sujeto de apro vecbam iemo cxtract lvo. ya sea de subsistencia o comerci al,

In Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , articulo 32 bis.
1)'>1 Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Amhicntc y Recursos Naturales.• articulo 63 fracción
xv.
160 En octubrede 200 I el Jefe del Ejecutivo Federalenvióuna iniciativa de reforma a la Ley General de
Vida Silvestre ante la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen. misma que la aprobóen sus
términos)' posteriormente la enviara a la Cámara de Senadores.
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con excepci ón de la captura que tenga por objeto la investigación cient ífica )' la educación

superior de institucionesacreditadas.

El promovente de una autorización parala capturade mamíferos marinos a losque

se refiere este artículo. deber á entregar 3 la autoridad correspondiente un protocolo completu

quesustente susolici tud.

El resto del trámite quedará sujeto a lasdispo siciones de la presente Ley )" demás

ordenamientos aplicables.

IV. U t:CRt:TO DE AREAS DE PROT ECCi ÓN

En 1972 México fue el primer país en decretar como Refugio de Ball enas y

Ballenatos. las aguas del área de la Laguna Ojo de Liebre, al sur de la Bahía de

Sebasti:ín Vizca íno en el Litora l de l Océano Pacífico, Te rritorio de Baja Cal ifornia .I'"

Esto fue el result ado las consideracion es siguientes: la comprobación cienlífi ca que en

las aguas del área de la Laguna Ojo de Liebre se refugian las ballenas en estado de

gravidez para que tenga verificativo el nacimiento de los ballenatos. Méxi co ya se había

adherido a la Convención Internacional para la Reglamentación de la caza de la ball ena .

La reglamentación de ' la caza de la ballena prohibe tomar o matar ballena los

(destetados), o ballenatos mamones, o ballenas que vayan acompañadas por ballenatos

(deste tados o mamones). Para la preservación y desarrollo de las existencia ballene ras

en necesaria la designación de áreas de refu gio que tiendan al mantenimiento del

recurso.

En 1 980 1 6~ se modifi ca el decreto de 1972, para incloir como zona de re fugio

ballenero a todo el complejo lagunar Ojo de Liebre-G uerrero Negro-Manuela . Esta

modificación se debió a que dio lugar a co nfusiones que ocas ionaron diversos

proble mas. ya que siendo una unidad. se da n las mismas condiciones en las lagunas que

forman el complejo en estas lagunas en las que también refugian ballenas en estado de

gravidez para que tenga verificativo el nacimiento de los ballenatos.

Se decreta en 1979 como Refugio para Ballenas Grávi das y Ballenatos y Zona

de Atracci ón Tu rtst ieo Marina las aguas de la zona interior de la Laguna de Sa n Ignacio,

1l>1 Publicado en el Diario Oficial Federal el 14 de enero de 1972.
16Z Publ icado en el Diario Oficial Federal el 28 demarzo de 1980.
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en el estado de Baja California Sur,163 Lo anterior como resultado de considerarse que

las especies de pesca constituyen un recurso natural que forma parte de la riqueza

pública de la Nación, que el Estado tiene el debe r de conservar. El Departamento de

Pesca por conducto del Instituto Nacional de la Pesca, llevó a cabo estudios biológicos y

cient íficos para determinar que en las aguas de la Laguna de San Ignacio, estado de Baja

California Sur, se refugian las ballenas en estado de gravidez. para que tenga

veriflcativo el nacimiento de los ballenatos. México se adhirió a la Convenci ón

Internaciona l para la Reglamentación de la Caza de la Ballena, el 17 de j unio de 1949 y

que actualmente forma parte de la Comisión Técnica y Científica de dicho organismo.

Para la preservación y desar rol lo de las existencias ballenera s deben designarse áreas de

refugio que tiendan a l mantenimiento del recurso por lo que es necesario declararla

corno zona de refugio. Los objetivos señalados requieren de la vigilancia estricta del

á rea de refugio, así como de la coordinac ión y vigilancia de las medidas de protección y

fomento a la actividad turística en forma coordinada por las dependencias competentes,

En 1988 el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Desarrollo

Urbano y Ecología el decreto por el que se declara la Reserva de la biosfera "El

Vizcaino", ubicada en el Municipio de Muleg é Baja Ca lifornia Sur." Se consideró que

el plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 propone el dise ño de un siste ma nacional de

áreas naturales protegidas, parques y reservas representativas de los principales

ecosistemas del país, incluyendo las reservas de la biosfera. El programa nacional de

eco logía 1984-198 8 preveía el sistema nacional de áreas naturales protegidas, cuyo

propósito es preservar y conservar el patr imonio natural del país en apoyo al desarrollo

socioecon órnico, dicho sistema incluye dentro de sus categorías a las reservas de la

biosfera, las cuales tienen corno propósito desarrollar las actividades de protecci ón,

conservac ión, mej oramiento, restauración. fomen to y manejo de los recursos naturales,

con la promoción de la investigación. enseñanza, capacitación y participación de la

población local.

De acuerdo con la Ley Gcneral del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente, la reserva de la biosfera tiene por objeto conservar las áreas representat ivas

biogeográfi cas relevantes, a nivel nacional. de uno o m ás ecosistemas no alterados

16J Publicado enel Diario O fic ial Federal el 16 de julio de 191 ').
160$ Publicado en el Diario Oficial Federal el 30 denoviembre de 1988.
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significativamente por la acció n del hombre, y al menos, una zona no a lterada, en que

habiten especies considerada s endémicas, amen azadas o en peligro de ext inci óny cuya

superficie sea mayor a 10.000 hectáreas.

En dic ha área se distinguen dos tipos de zonas:

l . - La zona núcleo. cons tituyen una de las superfi cies mejor conservada s o no

alteradas. que alojan, ecosistemas o fenómenos naturales de especial importancia o

especi es de llora y fauna que requieren protección espec ial. en donde las únicas

actividades permitidas son la preservación de los ecosistemas y sus e lementos. así como

la invest igación científica y educación eco lógica, y

2. - La zona de amort iguamiento, es la superficie que se destina a proteger a

las zonas núcleo de l impacto exterior y en donde se pueden reali zar actividad es

productivas, educativas , recreat ivas, de investigación aplicada y de capacitac ión, que

deberán sujetarse a las normas técnicas ecológicas y a los usos del sue lo.

En necesario protege r y promover la conservac ión de los eco sistemas

representativos que se encuentran en el Estado de Baja Ca lifornia Su r, con el objeto de

conservar su belleza natural , normar y racionalizar las ac tividades productivas. así como

realizar invest igación bás ica y aplicada en la ent idad. primordialmente en el campo de la

eco logía y el manejo de los recursos naturales, que permita por un lado. conservar e l

ecosistema y sus recursos y por el otro el ap rovechamiento racional de los mismos.

previo dictam en técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

En el área materia del decreto habitan es pecies de llora y fauna endémicas, raras,

amenazadas o en peligro de extinc ión entre las que se encuentran: ba llena gris, ballena

azul. ba llena de altera, ballena de sei, ba llena jorobada. ballena ases ina, etc.

La reserva de la Hiosfera "EI Vizcaíno", tiene una superficie dc 2' 546,7'JO

hectáreas. ubicado en el municipio de Muleg é, estado de Baja Ca lifornia Sur.

Dentro de la reserva de la biosfera se establecen dieciséis zonas núcleo: Desie rto

del Vizca íno, Guerrero Negro. Laguna Ojo de Liebre, zonas núcleo 1, 11. 111 , IV Y V;
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vertiente de California; Isla Delgadito: Islas Pelícano; Islotes Delgadito; Isla Maleob;

Isla San Ignacio; Isla San Roque; Isla la Asunción e Isla Natividad.

Tamb ién establece el decreto la elaboración del Programa de Manejo de la

reserva de la biosfera "E l V izcaíno", en un término de 365 días naturales, contados a

partir de la entrada del vigor del decreto.

Vistos los antecedentes mencionados. es necesario establecer un ordenamiento

eco lógico marino que tenga por objeto el desarrollo sustentable del recurso y no asi

únicamente promover la conservación de los ecos istemas representativos de los mares

territoriales, esto con el fin de conservar su belleza natural, normar y raciona lizar las

actividades productivas, así como rea lizar investigaciones básicas y aplicadas a la

entidad. primordialmente en el campo de la eco logía y el manejo de los recursos

naturales, que permita por un lado conservar el ecosis tema y sus recursos y por el otro el

aprovechamiento racional de los mismos.

V, L A 1'.~lnI CII'ACIÓN S OCIAL \" LAS R ALLF.NAS

La participación soc ial en materia ambiental en nuestro país es muy reciente ,

sobre todo si hablamos de una participación organizada y efectiva. Desde que la

degradac ión ambiental y de los recursos naturales comenzó a ser evidente; surgieron

voces que se ña laban los problemas concretos que se estaban ocasionando, sin embargo

hasta los años 70's estas voces eran aisladas y esporád icas.

Es a partir de los años 70' s cuando comienzan a escucharse los primeros

seña lamientos dc alarma de la ciudadanla. especialmente por grupos de investigadores y

particularmente asociados a la exp lotación de los recursos naturales como son las

bal lenas. A medida de que los problemas ambientales crecían y la afectación era más

ev idente, se organizaron y fortalecieron organizaciones ciudadanas dispuestas a

denunciar e incluso enfrentar esta problemática. Dentro de las ONG's ambientales

podemos señalar a: GREEN I'EACE. IFAW, DEFENDERS OF \VILD L1FE,WWF.
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La comunidad internacional y los gobiernos de cada nación se preocuparon por

las consecuencias tangible s de la degradación amb iental y la necesidad urgente dc

esta blecer nuevas formas de relación y protección con el medio ambiente.

A partir de la déca da de los 80' s, se generarían leyes que regulan la protección y

el aprovec hamiento de los recursos naturales; se esta blecieron los programas y

estrategias gubernamentales para enfrentar la degradaci ón ambiental y se coincidió

plename nte en que un elemento primordial para enfrentar con éxito la problemát ica

ambiental cs el de participación socia l. Durante el periodo 1980-84, cuando Méx ico

recibió una mayor informac ión sobre los movimientos eco lógicos y los partidos

"ve rdes" de los países industrializados. se crearon unas 14 ONG's, según un muestreo

llevado a cabo por KORZINGER.' 6S En los 90' s se forta lecería el marco ju rídico que

regula esta participac ión de individuos y grupos organizados cn la toma de decisiones c

incluso control de las polit icas y acciones en materia ambie ntal y de recursos natural es.

La Edith Kürzinger establece una cla sificación de las ONG ' S:I66

I.o s (¡ RUI 'OS DE ACCiÓN. - Destac ándose por su carácte r activista. es decir.

realizan accione s concretas como manifestaciones, reuniones de reprotesta, bloqueo de

cal les, aparte de otras formas de desobedienc ia civil con el fin de llamar la atenc ión

sobre cuestiones ambienta les.

Lo s GRUI'OS DE INVESTIGACIÓN. - Se distinguen por su profes ionalismo y la

espec ializac ión en ciertas líneas de Irabajo, como las tecnologías aplicadas. Sus

miembros mantienen relaciones estrec has con los institutos de investigación, cola boran

con ellos de modo intenso e incluso laboran alli.

PROFESIO)./AI.F_S E INTELECt1JALES. - Este grupo se encuent ra integrado por

miembros que su mayoría son de origen urbano que se reúnen con sus amigos en su

tiempo libre para prepa rar la real ización de seminarios, talleres, festivales y otras

act ividades culturales como " El día de la Tierra". Su infraestructu ra es prov ista por los

16 S Kürz inger Edith, Hess-J. LA POLiTICA AMBIENTAL EN MÉXICO. El papel de la, organ izaci ónees
no gube rnamentales . f undación Friedrich Ebcrt en México. M éxico 1994. P. 9 1
166 Kllrzingcr Edith, Hcss-J. Op. Cit. P. 101.
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mismos miembros, factor que limita su capacidad para llevar adelante proyectos

propios.

A RTISTAS DE LOS M EDIOS MA SIVOS. - Están casi omnipresentes en los med ios

de comunicación y han alcanzado de esta fonn a un peso cn la opinión pública que

apenas corresponde a su importancia real y a su base social.

ECOIOGtA EN VI VO. - Estos grupos se ocupan de la educación ecológica y, a

través del método de integración activa, incorporan a los interesados incluso a la

ejecución del trabajo fisico en los jardines o en las casas ecológicas, sus proyectos en

vivo pretenden convencer a través de la dem ostraci ón de las bondades de una vida en

armonía con la naturaleza.

LosG RUPOS DE M ANFJ O DE ÁR EAS N ATURALES. - Originariamente partidarios

de una visión puramente conservacionista que se agotaba en la protección de la fia ra y

fauna. los cuatro grupos que lo integran han evolucionado con el co rrer del tiempo.

Junto a estos esfuerzos por salvar de la extinción a espec ies animales como en este caso

las ballenas.

EL GRUPO DE AS ESORíA M OVIl.JZANTE. - Trata de combinar en el trabajo

cotidiano la movilización del grupo destinatario con distintas fonnas de aseso ramiento

técnico. Se entiende por movil ización. activación, participación y educación ambiental

del grupo destinatario.

De la clasificación anterior podemos desprender las diferentes preocupaciones

que nacen entre la sociedad y al levantarse mediante acc iones de presión social,

consultas y estudios. hacen que se logre el movimiento de las autoridades para la

modificación. adaptación y creación de leyes en beneficio del medio ambiente, estudio

de esta materia.

Es por ello que mediante e l análisis de este trabajo se pretende hacer conc iencia

en el legis lador de la falta de un ordenamiento ecológico marino para la protección de la

ballena que nos permita su desarrollo sustentable y el de su ecosistema.
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CONCLUSIONES

PRIMERA. Vivir en un amb iente sano, es un Derecho que todo ser humano

ticne por su propia naturaleza y que ha sido reconocido por el Estado Mexicano a través

de la Constitución l'olitica de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. México tiene una gran divers idad de espec ies y dc ecos istemas,

entre dichas especies encontramos a las ballenas que forman parte de ecosistemas en los

que jucgan un papel espec ial en e l permane nte flujo de la mate ria y energía .

TERCERA. La importancia cient!fica de estos organismos es en e l sentido de l

conocim ieoto de su actuación en la cadena o red tr ófica dentro de su ecosistema. es

decir, saber de qué organismos se alimentan y a qué organismos les sirven de alimento;

qué cantidades de organismos (o biomasa) requ ieren, en qué épocas son mayores sus

necesidades ene rgéticas y a limenticias y qué influencia tiene ello en el creeimienlo

individual del organismo y de la población.

CUARTA . Debido a la dinámica poblae iona l de las ballenas y a sus

características eminentemente migratorias un programa de atención loca l y nacional

sobre su problemática debe forzosamente vincularse a un programa regional e

internacional sobre su preserva ción.

QUINTA. Como resultado de esta preocupación por la protección al medio

ambi ente tenernos que la legislación propiamente ambiental surge en México de cara a

la celebrac ión de la primera Conferenc ia de Naciones Unidas sobre Medio Humano y

Desarrollo. celebrada en Estocolmo, Suecia en 1972, en la que por primera vez los

paises adoptan una declaración de principios que se convertirian en vectores del

desarrollo de las legislaciones nacionale s.

. SEXTA. Pese a l desarrollo tecnológico actual, durante las operac iones de pesca,

en las redes no sólo se captura la especie deseada sino tamb ién una fauna no objetivo

que además de otros peces. puede incluso incorporar tortugas, aves, lobos y cetáceos

menores. llamada pesca incidental o bycatch.
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SÉPTIMA. La atención a la pesca incidental o bycarch es una de las prior idades

del Subcomité de Cetáceos menores de la CI3I . Sin embargo, las presiones de pa ises

cazadores han impedido realizar acciones concretas en un contexto global. Durante la

reunión de la CI3I de 2003, incluso se retiró una propuesta de resolución d irigida a

disminuir las muertes accidentales de los cetáceos.

OCTAVA. La protección de las ballenas requiere de normas loca les, pero

también internacionales, que bajo un criterio com ún establezcan un mareo

comp lemen tario entre las normas ambientales de cada pa ís por donde se desplaza n los

cetáceos, incluyendo también vastas áreas oceánicas reguladas solo por el derecho

inlernacional. Asl, las acciones emprendidas en un pais tienen consecuencias en la

presencia de los cetáceos en sus paises vecinos.

NO VENA. La neces idad de atención global sobre este recurso resulta evidente

por las caracter ísticas migratorias del mismo. su ciclo vital, su presencia en aguas

internacionales y en mares territoria les de diferentes países hacen evidente que se trata

de un recurso compartido.

OÉCIMA PRIMERA. Los Estados Unidos de Norte América. bajo el prelex to

de la protecci ón a las ballenas. se erigen como la autoridad para prohibir la importac ión

de paises que part icipan en las prácticas de pesquería o partici par en el com ercio que

disminuye la eficacia de programas internac ionales para la protección del medio

ambiente de pesquer ia o programa s internacionales para la protección de especies en

peligro o amenazadas. cuyas finalidades parecen más económicas que ambienta les .

OÉC IMA SEGUNDA. Bajo la enmie nda Pelly, los países que partici pan en la

caza de ballenas han sido amenazad os con las sanciones. como un claro ejemp lo del

mat iz económico disfrazado de protección.

DÉCIMA TERCERA. La atenció n del aprovechamiento y protecc ión de las

ballenas debe respetar la diversidad cultu ral que existe enlre los paises. Muchos países.

incluyendo Japón. tienen una cultura de comida tradicional sobre la base del consumo

de productos marinos. Los antropólogos occidentales confirman que las ba llenas son
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uno de los elementos más importantes en la cultura de comida japonesa, s ituación que

no se puede pasa r por alto po líticamente.

DÉCIMA CUARTA. Lega lmente la cm tiene como objetivo co nseguir e l

desarro llo orde nado de la industria de caza de ballenas y la protecc ión del ambiente. Sin

embargo, la moratoria de 16 años so bre la caza comercial de balle nas todavía existe.

DÉCIMA QUI NTA . Resu lta crucial, en la estrategia de conservación de la

bíodiversidad. desarrollar versio nes más especiali zadas de áreas naturales protegidas,

dada la abrumadora riqueza de la flora y de la fau na del país, que en muc hos casos

presenta especies y subespecies de distribución muy restr ing ida .

DÉCIMA SEXTA. De una perspectiva integral, no se puede hab lar de la

crea ción de un programa de protección, sin referi rse a un programa que lleve implícito

la preservación, puesto que este concepto enc ierra tanto la protecci ón com o la

conservac ión, ya que toma en consideración los e lementos que co ntemplan cada uno de

e llos. más el factor de defender cI ecosistema marino contra algún dañ o o peligro .

DÉCIMA SÉPTIMA. Urge implementar un ordenamiento eco lógico mar ino que

tenga por obje to preservar los ecosistemas y sus clementos incluyendo las ballena s en

aguas del territorio mexicano tomando en cuenta e l es tudio de la prob lemát ica as í como

su aná lis is norm ativo aplicable y la eficac ia de los mismos.

DÉCIMA aCTA VA. Parte de la pob lación de las ball enas que llega n en

inviern o a México a reproduc irse están siendo atrapadas por diversas redes pesq ueras,

entre ellas a lgunas redes tiburoneras incl uyendo las redes a la de riva, ya pesar de que

la Comisión Nacional de la Pesca y Acuacultu ra sigue reteni endo un proyecto de norma

para la pesca responsable de tibur ón es necesario rep lantea rse el sis tema de

respon sab ilidade s en que incurren tanto la s comunidades, como las autoridades que

omiten la protecc ión de las ballenas, propi ciando su muerte .

DÉCIMA NOVENA. La pa rticipación soc ial en materia amb iental en nuestro

pa ís es muy recie nte y débil, sobre todo si hablamos de una partic ipación organizada y

efectiva, por lo que se deben impulsar programas que involucren a la pobl ació n en la
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protección eficaz de las ballenas, sin embargo en los úllimos años se ha fortalecido

sustancialmente a la luz de las modificacioncs de la LGEEPA en relación a la

participación social y part icularmente al sustento jurídico de la denuncia popular.

VIGÉSIMA. De manera especial la lahor intensa de las ONG' s ha impulsando

reformas al marco normativo aplicah le y a un ca mbio de act itud en la sociedad que ha

provocado avances muy puntuales en algunos de los temas más sensib les respecto a la

protección ambiental de los recursos marinos.

VIGÉSIMA PRIMERA. Resulta indispensable la revisión de la legislación

actual. a fin de s istematizarla y hacerla acorde con una política nacional de protecc ión,

preservación y conservación de los ecosistemas y los recursos marinos que deberá

incluir forzosamente un plan de atención de contingencias en esta materia.
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