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INTRODUCCION 

En el presente estudio se pretende realizar un análisis

de la situaci6n jur!dica del· Golfo de California, tanto

en su enfoque internacion~l como su estatus en el dere -

cho vigente mexicano. 

Este análisis cubre el objeto de motivar al estudioso -

del derecho para que explore nuevos caminos en la cien -

cía jur!dica, sobre todo si se tiene en cuenta que esta

disciplina no es, ni nunca ha sido, estática, y que si -

bien la ley no es perfecta, si es perfectible. Este en

foque no pretende sustentar la tesis de que la doctrina

º el derecho positivo estén mal concebidos, solo apunta

ª un esfuerzo tendiente a profundizar sobre algunas cue~ 

tiones que por su importancia técnica y utilidad prácti

ca, deben ser objeto de estudio y que merecen un esfuer

zo para su mayor precisi6n. 

As!, efectuar un análisis de los distintos ASPECTOS JU

RIDICOS DEL GOLFO DE CALIFORNIA EN MEXICO, ANTE EL DERE

CHO INTERNACIONAL, significa la realizacidn de diversas

actividades de las que emana una variedad enorme de pro

puestas con objetivos comunes. 
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Esta tesis encuadra actividades técnico-jur!dicas que 

deben ser consideradas en el campo del derecho, y en es

pecial en el del mar; ya que 14 investigación en esta

materia requiere de la informaci6n geográfica, la cual

ya está regulada por nuesera legislación. 

Ahora bien, la tesis para una mejor comprensión de los 

ASPECTOS JURIDICOS DEL GOLFO DE CALIFORNIA EN MEXICO, 

ANTE EL DERECHO INTERNACIONAL, se ha dividido en cuatro

cap!tulos. El primero se refiere directamente al dere -

cho del mar, de cuyo análisis surge una gran variedad de 

antecedentes históricos y jux!dicos, que dan origen a 

los espacios marinos y que se reanen en un tratado multi 

lateral, como lo es la tercera Conferencia de las Nacio

nes Unidas sobre el Derecho del Mar,(III CONFEMAR). 

El segundo capitulo, versa sobre las actividades técni -

cas que s~ derivan de la ciencia marina y que influyen -

geográficamente en el Golfo de california, tal es el 

caso de la normatividad de la información geográfica y -

de la prestación de los servicios oceánicos. 

En el capitulo tercero se distinguen las caracteristicas 

esenciales del Mar de Cortés, tomando en cuenta la influ 
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encia de la Tercera CONFEY..AR y los problemas de defini -

ci6n qlle presentan las bah!as, los golfos, las cuencas y 

los mares cerrados o semicerrados en lo correspondiente

al mismo Go1fo de California. 

El cuarto y ~ltimo cap!tulo·trata sobre el hecho de con

siderar a1 Golfo de California como mar territorial, co~ 

virtiéndose as! en la parte m4s importante de ésta t.esis. 

En el mismo capitulo se estudia la situaciOn espec!fica

que guardan, en México, las islas y cual es su régimen -

jur!dico: asimismo se establece cual es la importancia -

que tienen para nuestro pais el establecimiento de la zo 

na econ6mica exclusiva, por un lado, y el Golfo de Cali

fornia, por el otro. 

En virtud de lo anterior,.se plantea la posibilidad de -

actualizar nuestra legislación, mediante un¡royecto que

permita sujetar a la soberan!a plena de. la nación al men 

cionado F..ar de Cort~s, en su totalidad. 

Final.mente y en el mismo orden, se concluye el estudio·

que a la postre dará al Golfo de California la importan

.cia que munqialmente -tienen sus aguas, adem!s de que r~ 
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presentara para nuestro pa1s la incorporación real y de

finitiva al territorio nacional, de una área marina que, 

por sus caracter1sticas,es dnica en el mundo y probable

mente es la más rica en recursos naturales. 



CAPITULO :I 

nAn4lisis Breve del Derecho del Har• 

•El Derecho Y.aritimo o del Mar es el conjunto de reqlas jur!di -

cas que rigen el medio marino, sus diversas utilizaciones y las 

relaciones que en él se desarrollan o le conciernen; constitu -

yéndose como una de las ramas más modernas, innovadoras y diná

micas del derecho de gentes.•(1) 

Este derecho entr6 en el campo jur!dico al verse en la necesi -

dad de regular tanto sus acciones como los recursos vivos y no

vivos que en él encontramos: con esto un concepto más idóneo, -

·ser!a al decir que es el "conjunto de normas que regulan las ac

tividades comerciales relacionadas con la navegación, ya sea m~ 

r!tima o fluvial."(2) 

1.- Secretaria de Pesca. Lecciones de Derecho Mar!ti~o Intern! 

cional. Ed. Talleres Gráficos de la -

Naci6n, Tomo I 1978, M~xico; p.p.49. 

2.- Jorge A. Vargas. Terminología sobre Derecho del ~ar.. -

Ed. CEESTEM, 1979, M~xico; p.p. 108. 
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A pesar de ello, no debe confundirse al derecho del mar con el 

mar!timo, ya que ~ste tiene un origen y orientaci6n marcada 

mente mercantilista, y en cambio, el derecho del mar persigue 

una variedad de intereses definidos por el estado como parte -

de su pol!tica exterior, los cuales responden a las necesida -

des que tiene el Estado de elevar el nivel de vida de su pobl~ 

ci6n, dentro de un marco de desarrollo socioecon6mico, cient1-

fico y técnico. 

Sin embargo,para efectos del presente estudio se considerar4n

como sin6nimos, por corresponder al análisis de la p_arte rela

tiva al Golfo de California. 

La resoluci6n anterior, se adopta por virtud de que el Golfo -

de California comprende aspectos tanto mercantilistas como de

intereses bien definidos, y creo que si se estudian con todo -

cuidado se abarcarían temas de gran trascendencia, desenfoc4n

donos .del punto principal de esta tesis. 

Siguiendo con el tema, encontramos que el Derecho del Mar es -

una·manifestaci6n de la cultura universal que revela la ínter~ 

--0.ependencia de todos los Estados y la necesidad de establecer

un nuevo orden jur!dico internacional en los espacios oceánicos. 
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Los recursos que se encuentran en el mar, cualquiera que sea

su q~nero,sirven para promover el desarrollo econ6mico de los 

Estados Ribereños y elevar as.! el nivel de vida de esos pueblos. 

Lo anterior no significa que los recursos sean explotados irr! 

cionalmente, puesto que la humanidad est4 interesada en su co

rrecto funcionamiento. 

Maxico interviene intensamente en esta nueva rama del derecho

internacional y varias de sus propuestas ante los organismos -

mundiales, sobre todo en la III CONFEMAR, han sido adoptadas • 

Por ejemplo, los Gobiernos de Colombia y Venezuela, conjunta -

mente con el de nuestro pa!s, promovieron desde el 3 de abril 

de 1973 ante la Comisi6n sobre los Fondos Marinos y oceanicos

de las Naciones Unidas, el establecimiento de una instituci6n

jur!dica universal que permitiera a los ~a1ses ribereños, ejeE 

cer derechos de soberan!a y una jurisdicci6n ~special para la

exploraci6n, ex?lotaci6n, conservación, administraci6n e inve~ 

tiqaci6n cienttf íca de los recursos renovables y no renovables 

del fondo marino, el subsuelo y las aguas superyacentes en una 

zona de 200 millas mar!timas; adoptándose esta medida despu~s

de producirse en Ginebra, el 7 de mayo de 1975, en el texto i~ 

tegrado oficioso 9ara fines de negociación de la Tercera Conf! 

rencia sobre el Derecho del Mar, el concenso mayoritario de 

los 153 paises miembros de la ONU, principalmente sobre la zo-



na económica exclusiva, su r~gimen jur!dico, su anchura, y los 

derechos de jurisdicción y soberan!a, as! como los deberes co

rrelativos. de los estados; M6xico adicionó su constituci6n, al 

elaborar la Ley reglamentaria correspondiente. 

Siguiendo esta relaci6n, el gobierno que presidió el Lic. Jos~ 

L6pez Portillo puso en marcha un Plan Nacional de Desarrollo -

Pesquero en virtud del cual se ha incrementado 9rogram4ticame~ 

te la capacidad de captura de la flota nacional. Esa fue la -

raz6n determinante en las negociaciones del Acuerdo del 24 de

noviembre de 1976, bajo cuya vigencia concluida el 31 de di 

ciembre illtimo, aumentaron las cuotas de tiéxico seg1ln el sis

tema phase-out,* hasta llegar a la capacidad total de la flo-

. ta camaronera para capturar el volumen permisible. Por ello,

podemos afirmar que los derechos. soberanos sobre los recursos

vivos, no se ejercen irtesponsabl~mente por nuestro pa!s. 

*NOTA ANEXA: El sistema phase-out, es de origen norteamerica-

· no y sirve para obtener las cantidades netas de

una producción en especifico; este sistema marca 

un cambio en las estad!sticas de producción uti

lizadas en nuestro pa!s. El mencionado sistema

es de utilizaciOn comt1n en el orden econ6mico i,!! 

ternacional. 
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En ese orden de ideas, nos preocupa el r~qimen al que habrá de 

sujetarse la captura de las especies altamente migratorias. Se 

comparte en torno a éstas, el esp!ritu del articulo 64 del Te~ 

to Integrado Oficioso en el sentido de que el estado costero y 

los estados cuyos nacional.es 9esquen especies migratorias en -

la región, deben cooperar, directamente o por conducto de las

organizaciones internacionales, para asegurar la conservaci6n

y utilizaci6n 6ptima de estas especies en toda la región, el! 

ro est4, reconociendo y respetando los derechos de soberanta -

de los estados costeros sobre estas especies. 

No obstante lo anterior, el mar y sus recursos deben contem 

·piarse con un destino equilibrado y de justicia, ya que de su

eficáz aprovechamiento pueden desprenderse variados beneficios 

para el desarrollo, con la libertad de los pueblos. 

As!, por exigencia del derecho y en especial del mar!timo o 

del mar a acciones concretas, sin mengua del respeto a los 

derechos soberanos de los estados, se realiza este estudio so

bre el Golfo de California¡ por lo cual, iniciaremos con un 

análisis breve del Derecho Mar!timo o del Mar. 



I.1- ANTECEDENTES HISTORICOS 

Los·origenes del Derecho ~ar!timo son muy remotos, y 

· los vestigios de sus normas e instituciones se han encontrado 

de manera dispersa y circunstancial en los pueblos que ejer -

c!an pr4cticas comerciales por el mar y los r!os. 

Durante la antiguedad, el mar fue un misterio y un reto 

a la vez, para el hombre que viv!a en sus orillas. Misterio -

por que no sab!a como surcarlo, ni qu~ hallar!a en ~l y a do~ 

de lo conduciría. Reto porque la curiosidad de saber parece -

ser innata en el ser humano y consustancial a la inquietud de 

su esp!ritu, al descubrir lo que ante sus ojos aparecía como

una inc6gnita. De ah! que los pueblos idearan embarcaciones~ 

mJ.smas que los comunicaron con otros hombres y culturas, sur

giendo as! el comercio mar!timo. 

Distinto fue el proceso cuando se trató d~ surcar los -

qrandes océanos, apartándose de las costas. La fragilidad de 

las embarcaciones y· el temor a lo desconocido por los limita

dos conocimientos geográficos, as! como el valor que se atri

bu!a a leyendas y superticiones, fueron la causa del ·aisla -

miento entre los hombtes que viv!an en distintos continentes. 

El oc4!ano resultaba un obstáculo y por siglos separó a los 
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pueblos, cuando entre ellos a~arec!a la muralla de los 9randes 

mares. 

Los estudiosos de la historia de las civilizaciones,ci

tan el código de Hammurabi, dos mil años antes de Cristo, que 

contiene algunas disposiciones sobre construcción naval y las 

trip-laciones de las naves. Sin embargo, la recopilaci6n de-

. usos y constumbres del mar más antigua que se conoce, es la

Lex Rodhia de 479 a. de J.C., la cual consagraba la aplica -

ci6n de las normas dictadas por los tribunales mar!tirnos de -

la isla de Rodas. 

Desde tiempos remotos el mar ha ofrecido al hombre vas

tos recursos de alimento, riqueza y poder. La respuesta huma 

na para aprovechar estos recursos se ha visto limitada, hasta 

hace poco, s6lo por su capacidad extractiva y por el nivel 

t~cnico de que disponía en· un momento dado, para localizar y

utilizar tales recursos. 

El incipiente Derecho del Mar se aplicaba al Mare Nos -

trum, y desde el siglo XII toman relevancia nuevas reqlas en

las costas oceánicas de Europa, en especial las Roles o Rules 

de o1er6n, las sentencias de Damme, las leyes de Westkapelle

y las de Wisby en la isla de G.otland. Mención a9arte merece

el Libre del Consolat del Mar por ser una recopilación de 
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usos.y costumbres observadas de dicho mar y com9letada por 

ciertas decisiones jurisprudenciales. 

Ahora bien, con el descubrimiento de América, se inici6-

una nueva era; el Océano Atlántico fue navegado por españoles

y portugueses. Los grandes descubrimientos geográficos señal~ 

ron al mar como el camino a cruzarse con la intrepidez y la am 

bici6n de los hombres. Grecia y sus islas, por ejemplo, cons

tituyen un pa!s abundante en costas articuladas, pen1nsulas y 

bah!as que favorecen el desarrollo de la navegación y el comer 

cio. 

De aqu!, que el Derecho del Mar sea un tema que ha prov~ 

cado grandes controversias, ya que, siendo el territorio el 

área sobre la cual ejerce ~l estado su "Soberan!a", éste en 

ocasiones la extiende a zonas con circunstancias especiales. -

Por eso, resulta útil definir lo que .es la "Soberanía Territo

rial" y qué debe entenderse como el poder de actuación exclusi 

va que la naci6n tiene sobre un territorio, y sobre la capaci

dad de actuar en determinados casos; ya que Derecho es tan so 

lo una determinada conducta que no está prohibida; por ejemplo, 

el "Derecho de Autoconservaci6n de los Estados". 

El estudio de la parte terrestre es importante por ser el 

··~ . . 
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ndcleo de la llamada "Soberan!a Territorial". Si se observa -

bien, podr!amos decir que es el ámbito en que el Derecho Inte~ 

nacional reconoce a un estado el ejercicio de una soberan!a 

plena. Pero el territorio del estado cuenta ~ambién con el es 

pacio a~reo y el domi'nio mar!timo; este dltimo de gran impor -

tancia para nuestro estudio. 

Al analizar el régimen jur1dico del espacio a~reo, encon

tramos que la regla b!sica de éste sobre el territorio '.l el mar 

territorial, es la de ser parte integrante del territorio del -

estado, bajo la jurisdicci6n ·exclusiva deterx:tinada por las le -

yes y regulaciones del mismo. 

Las limitaciones materiales de la soberanía de los esta -

dos en el espacio, son las impuestas por la naturaleza del ejeE 

cicio de esos derechos soberanos, de los cuales el supuesto "d~ 

recho de autodeterminaci6n" no constituye un auténtico derecho

fundamental; ya que las Íimitaciones jur1dicas son las fundadas 

en los derechos de los estados y las que derivan de sus deberes. 

Las primeras nacen de los derechos de soberania y conservación, 

o sea, el respeto a la independencia política, entendida ésta -

como la facultad de los estados para decidir con autonomia sus

asuntos internos y externos en el marco del derecho internacio

nal; y las segundas, las orientadas a la colaboraci6n. 
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El problema de este espacio se presentó a .comienzos de -

siglo, cuando el nacimiento y desarrollo de la navegaci6n 

aérea hicieron ~asible su utilizaci6n, durante las primeras 

discusiones sobre su condici6n jurídica, tratando de darle so

luci6n en forma análoga con el derecho marítimo. 

Después de múltiples intentos, el principio de soberan!a 

del estado fue el que se impuso y el que se aplic6. De aqu! -

que las normas relativas sean nuevas, porque solo a partir de

la Primera Guerra Hundial existi6 la necesidad de regular esta 

zona que hasta entonces era libre y de la cual hubo reconocí -

miento general: esto se confirmó el 7 de diciembre de 1944 en

la Convención de Chicago, ~ ?Uede decirse que actualmente cae

dentro de la jurisdicci6n y control del estado subyacente. 

El dominio mar!timo está int~rado ~or el Mar Nacional y

el Mar Territorial, además de que el estado tiene ciertos dere

chos, en la zona contigua, la zona económica exclusiva y la pl~ 

ta·forma continental. 

De lo anterior se desprende la definición del Mar Nacio -

nal como "la parte del territorio del. estado, en la que se tiene 

soberania plena, y est4 formado por las aquas situadas dentro -

del limite de sus fronteras terx:estres y de la l·!nea de base a~ 
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partir de la cual se mide la extensi6n de las aguas territori! 

les¡ en él se incluyen los lagos, rios, lagunas, puertos, ba -

h!as y golfos, entre los más importantes para nuestro estu- -

dio. n (3) 

Este tipo de aguas interiores son las grandes porciones

de a~ 1as que se encuentran con caracteristicas diferentes,ya -

que aún cuando están detrás de la linea de base no tienen una

misma situación geográfica; las tres prineras son las que se -

encuentran dentro del territorio continental de un estado y e~ 

múnrnente se denominan "aguas internas", y las otras tres son -

las adyacentes a tierra firme. 

Sin profundizar más en la explicación de estas aguas in

teriores: nuestra tesis la enfocaremos directamente a las ba -

hias y golfos; en vista de que el Mar de Cortés tiene directa

mente estos enfoques. Cuando se trate de estas aguas, serán -

necesarias ciertas condiciones relativas al máximo de abertura 

que puedan presentar. 

3.- Modesto Seara V!zquez.Cerecho Internacional Público. Ed., 

Porrúa, S.A. 1979. 6a. edici6n: p.p .• 

249; México. 
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Con respecto a las bah!as, el art!culo 7 de lacatvenciOO,,.. 

de Ginebra de 1958 sobre el mar territorial y la zona contigua, 

intento definir estos accidentes como toda escotadu.z:a de la 

·costa; pero su superficie tiene que ser "igual o superior a la 

de un semicirculo que tenga por diámetro la boca de dicha esco 

tadura"; además de que la distancia entre las líneas de bajamar 

de los puntos de entrada no debe exceder de 24 millas. 

También se ha dado en llamar "bahía hist6rica" a esas 

aguas interiores denominadas como "bahía cerrada", en la que -

el estado litoral reclama la propiedad exclusiva porque consi

dera que el título de ese espacio, lo obtuvo a través de una -

posesión larga, pacifica e ininterrumpida , o bien por un acto 

simbólico relativament€ antiguo y que no ha sido disputado. 

De lo anterior podernos deducir que el "Mar Territorial"

es la faja de mar que se extiende desde el mar nacional y la -

costa hasta el alta mar; estando sometido a la soberanía del -

estado, de cuyo territorio forna parte, extendiendo esa sober~ 

nía tanto al espacio aéreo S4-prayacente, como al lecho y al 

subsuelo. 

La tradición ha consagrado.el nombre de "Mar Territorial" 

pero resulta más correcto el de "~.AR HARGINAL" o "AGUAS 
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.INTERIORES", ya que de estricto rigor es esta la designac•.6n -

que corresponde. 

Actualmente y a falta de un acuerdo formal, la Conferen

cia sobre el Derecho del Mar ha propiciado un consenso en va 

ríos puntos, de los cuales en el Continente Amer~cano se con -

cret6 a la práctica unánime para fijar la extensi6n de 12 mi -

llas de aguas territoriales y establecer una zona econ6mica e~ 

elusiva, de 200 millas. Ese Consenso ha permitido que México

legisle estableciendo su zona económica exclusiva, a través de 

la iniciaci6n del 5 de noviembre de 1975. En ténninos genera

les, el Mar Territorial, Mar ~arginal o Aguas Territoriales es 

"una dependencia necesaria de un territorio terrestre". O sea, 

constituye una prolongaci6n del territorio y de su soberan!a. 

Con relaci6n a lo anterior, el problema de la arn,liaci6n 

o reducci6n del Mar Territorial, refleja la divisi6n del mundo 

en paises desarrollados y subdesarrollados: los primeros son -

los que cuentan con medios económicos y técnicos considerables, 

y desean que las aguas territoriales sean lo más reducidas po

sibles, para facilitar su acción en aquellas regiones alejadas 

de su pro,io territorio: los segundos, carentes de los medios

econ6micos y técnicos que exige la pesca de altura, quieren 

ampliar lo más posible sus aguas territoriales, pues, incapa -
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ces de aprovechar los recur$os .lejanos~ tienen que limitarse a 

tratar de reservar para ellos los recursos que se encuentran 

cerca. 

Esta carencia de uniformidad que reflejaba la práctica 

de los estados en el siglo XIX, se acentGa todav!a más en lo -

que atañe a la doctrina de ese siglo: basta citar un balance -

formulado ~or la Universidad de Harvard en 1923, respecto a la 

delimitaci6n de la anchura del Mar Territorial, al decir: 

"En lo que atañe al limite de jurisdicción sobre el Mar

Territorial o adyacente, la O?ini6n de 48 autores que escribi~ 

r~n sobre la materia antes de 1900, se halla consignada .en el

siquiente cuadro: 

- -19 se pronuncian por el Hmite del alcance del tiro de ca -
ñ6n. 

6 se 9ronuncian por un Hmite ae 50 o más millas. 

5 se pronuncian por un limite de 3 millas. 

3 se pronuncian por el l!mite del horizonte. 

3 se pronuncian por el Umite de profundidad naverrable. 

1 se pronuncia por el limite de autoridad efectiva~ 

1 se pronuncia por un Umite de 10 millas. 

10 se pronuncian por l!mites variables basados sobre los 
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mares, el alcance de la vista, la configuración de la 11nea de 

las costas, etc." (4) 

Con este b~lance, un factor primordial de divergencia es 

la desigualdad del poder1o mar!timo: ya que mientras mayor es

el poder1o de un estado, más tenderá este a limitar la anchura 

del Mar Territorial. Nada tiene pues de extraño, que cuando -

en 1930 se reóne en la Haya, bajo los auspicios de la Sociedad 

de las IJaciones,la Conferencia para la Codificación· del Dere -

cho Internacional; el que ésta constituya un paso de gran tra~ 

cendencia en la evolución del Derecho del Mar para terminar 

con la hegemonía del "Concierto Europeo" en la formulación de

las normas internacionales res?ecto de la llarnada"reqla de las 

3 millas", misma que se encuentra en minoría; demostrando con

ello la falsedad de su pretendido carácter axiomático. Esta -

Conferencia efectuada del 13 de marzo al 12 de abril del men -

cionado año, que con la participación de 48 paises creó tres -

comisiones cada una de las cuales se encargó de examinar los 

tres temas de la agenda, no logró frutos positivos. 

4.- Datos obtenidos de estudios realizados 9or el CEESTEM y -

el Dr. Ra~l Cervantes Ahwnada.(Der~ 

cho Kar1timo.Ed.Herrero,S.A.,México 

1977). 
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As1 parece oportuno decir, que el análisis de las diver

sas resoluciones interamericanas obliga a concluir que suvalor, 

lo mismo desde el punto de vista jur1dico que desde el técnico, 

como contribuciones que contengan elementos constructivos para 

la fijación internacional de la anchura del Mar Territorial,es 

muy diverso. 

Posteriormente en 1949, la Comisi6n de Derecho Interna -

cional de las Naciones Unidas preparó una lista provisional de 

materias cuya codificación consideraba necesaria y posible; 

entre esas materias quedaron com~rendidos el régimen de la - -

Alta Mar y el ~ar Territorial. 

El texto del articulo lº. elaborado ~ar dicha Comisión -

sobre la "Naturaleza Jurídica del Mar Territorial" no suscit6-

problemas de illlportancia, ya que sus miembros acordaron facil

mente la siguiente redacci6n: 

1.- La soberan!a de un estado se extiende a una zona de 

mar adyacente a sus costas designada con el nombre de !-:ar Te-

rritorial. 

2.- Esta soberan!a se ejerce en las condiciones fijadas

por estos articules y por las dem!s normas de Derecho Interna

cional. 

El contenido de este articulo como lo puso de relieve el 
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comentario respectivo, corresponde esencialmente al aprobado 

ya en 19.:SO por la ccnferencia de La Haya , y dej6 claramente sent,!! 

do que •1os derechos del estado ribereño sobre el Mar Territo

rial no difieren, en cuanto a su naturaleza, de los derechos -

soberanos que el estado ejerce sobre las demás partes de su ~~ 

rritorio". 

Ahora bien, ya hemos indicado que el estado ribereño 

ejerce soberanía plena sobre sus mares territoriales, y el 

dnico derecho que los estados extranjeros pueden ejercitar so

bre ellos, es el derecho de paso inocente¡ sin embargo este 

punto es muy discutido, ya que el estado mexicano además de 

e~~rcer soberanía sobre las aguas interiores y sus mares terri 

toriales, es propietario de dichas aguas 1 de los recursos na

turales que en ella se encuentren, y los particulares s6lo po-

drán explotar dichos recursos previo permiso, autorización o -

concesión del estado, de conformidad a nuestra legislación. 

(Art. 27 constitucional) 

En este orden de ideas, la primera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar constituyó el segundo 

intento realizado en el orden mundial para codificar la anchu

ra del Mar Territorial, es decir, para fijarla en una Conven -

ci6n Internacional de caráctar general. 
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La organizaci6n de sus trabajos fue análoga a la de las

demás comisiones principales. A propuesta de la mesa, la Con

ferencia decidi6 en su cuarta sesi6n plenaria, el 28 de febre

ro de 1958, que las labores de cada una de las comisiones debe 

r1an comprender dos etapas; la primera, que consistir!a princ! 

palmente en un debate general sobre los artículos remitidos y

preparados por la Comisi6n de Derecho Internacional de las Na

ciones Unidas; y la segunda, que estar!a destinada a examinar 

los articulas en el orden que les correspondiese y a tomar de

cisiones sobre los textos que la Comisión deber!a recomendar a 

la Conferencia en pleno. 

En ninguna de esas dos fases, de las labores de la Comi

ci6n, se presentaron obstáculos que no ~uera posible superar -

en lo que atañe a la casi totalidad de los articulas, cuyo es

tudio le había sido encomendado. As!, al finalizar sus traba

jos después de haber celebrado 66 sesiones, entre el 26 de fe

brero y el 26 de abril de 1958, la multicitada Comisi6n estuvo 

en posición de someter a la Conferencia los textos de 24 articu 

los, que junto con los ocho ªarticulas finales", deb!~n const! 

tuir la •convenci6n sobre el Mar Territorial y la Zona Conti -

gua"; aprobada por la Conferencia en su totalidad. 

El tema central de la mayor!a de las intervenciones de -
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los representantes en el debate general de la Primera Comisión 

que como ya se ha dicho constituyó la etapa inicial de sus la 

bores, fue la cuesti6n de la anchura del Mar Territorial. 

A la luz de los numerosos antecedentes que exist!an en -

el momento de reunirse la Conferencia, parecer1a que la Gnica

actitud razonable y constructiva que hubiera podido esperarse

de las potencias maritimas y pesqueras habr1a sido que éstas -

comenzaran por reconocer que la llamada "regla de las tres mi

llas" constitu1a sólo una reliquia del pasado y que era un ana 

cronismo expresamente repudiado por la ~ráctica de la inmensa

mayoria de los estados representados en la Conferencia. Sin -

embargo no fue as!, ya que las grandes potencias empeñándose -

en desconocer la fuerza inexorable de la realidad, cerrando sus 

o!dos a las elocuentes lecciones de la historia, ignorando las 

conclusiones obvias de la Conferencia de La Haya y haciendo c~ 

so omiso de las enseñanzas más recientes, fruto de resolucio -

nes interamericanas y de la labor preparatoria de la Comisi6n

de Derecho Internaciona1, trataron de exhumar el cadáver de la 

famosa•regla" para presentarla como una norma en la plenitud -

de su vigor. 

Las intervenciones de la mayoría de los representantes -

iban a disipar sin tardanza cualquier equivoco. Uno tras otro 
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los estados ribereños dejaron oir su voz, muy semejante en el

fondo; a(ln cuando .. viniese de paises ene.lavados en distintos 

continentes y en las más apartadas regiones. Esos representa~ 

tes coincidieron en dos puntos esenciales¡ primero, la inexis

tencia de la llamada "regla de las tres millas", y segundo, la 

necesidad de que si se deseaba llegar a un acuerdo sobre la 

anchura del Mar Territorial, ser!a requisito indispensable que 

ésta pudiése dar satisfacci6n a los intereses· legitimes de todos 

los estados y no s6lo a los de un reducido grupo de ellos. 

La Delegaci6n de México firmemente persuadida, sabia que 

para alcanzar resultados positivos era preciso ante todo tener 

un conocimiento objetivo de la práctica y las condiciones exi! 

tentes en la materia que se iba a tratar de codificar. Esta -

necesidad insoslayable de conocer con precisión y exactitud la 

realidad, era más imperiosa todavia en todo lo relativo a la -

cuestión de la anchura del Mar Territorial respecto a la cual

durante más de un siglo poderosas influencias habian tratado -

de acreditar leyendas sin fundamento, como verdades cientificas 

y casi axiomáticas. 

Apegándose a esta pauta de estricta objetividad, la Del~ 

gaci6n dé México presentó desde el 7 de marzo una propuesta 

para·la preparaci6n de un cuadro sin6pticoque reflejase la 
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pr,cÚca existente respecto de la anchura de las zonas C:.a mar

adyacentes a las costas de los estados •• A la luz de las de -

claraciones enfáticas de las potencias mar!timas y pesqueras , 

habría parecido lo más natural y 16gico que éstas acogiesen no 

s6lo favorablemente sino con entusiasmo tal propuesta; a este

efecto, la propuesta mexicana sirvi6 de base para demostrar en 

forma irrefutable la veracidad y exactitud de tales afirmacio-

nes • Sin embargo, varios de los representan.tes de las poten

cias se esforzaron en que dicha postura no fuera llevada a la

práctica, aduciendo los argumentos más diversos; que era un 

proyecto de imposible realización, que era innecesario, etc. 

En vista de que"la propuesta mexicana fue aprobada por -

39 votos a favor y 26 abstenciones, convirtiéndose asi en una 

resoluci6n de la Primera Comisión, el análisis del cuadro si -

n6ptico tuvo resultados que pueden concretarse aritméticamente 

como sigue: 

3 millas: 18 estados 
4 millas: 4 estados 
6 millas: 11 estados 
6 a 12 millas: 4 estados 
12 millas: 15 estados 
más de 12 millas: 8 estados " ( s) 

S.- Datos obtenidos de estudios realizados por el CEESTEM y -

el Dr. RaGl Cervantes Ahumada. (Der~ 

cho Mar!timo Ed. Herrero, S.A.,Méxi-

co 1~771. 
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Resumiendo las cifras anteriores sobre un total de 65 ª.! 

tados, 47 han fijado o anunciado su intención .de fijar una a~ 

chura mayor de tres millas a su r-:ar Territorial aunque sin ex

ceder en la mayoría de los casos la anchura de doce millas. 

Parece del todo justificado, afirmar a guisa de conclu 

si6n que la Conferencia de Ginebra comprobó con sus debates, -

propuestas a ella sometidas y resultados de sus votaciones, la 

imposibilidad de ~retender resucitar nunca ~ás la llal'!lada "re

gla de las 3 millas", que la distancia de 6 millas es conside

rada insuficiente por un gran ntirnero de estados y que la f6rmu 

la para asegurar el éxito en la difícil empresa de codificar -

la anchura el ~ar Territori~l tendr4 ~ue ser una fórmula que -

esencialmente corresponda a la que México ~romulg6 tanto en la 

Primera Comisi6n como en la Plenaria: es decir, una f6rmula ba 

sada en las realidades sintetizadas en el cuadro sin6ptico que 

reconozca al estado ribereño, al fijar él mismo su f.:ar Territ2 

rial dentro de limites razonables, o para expresarlo en forma

aritmética dentro de un límite máximo de 12 millas mar!timas;

reconociendo al mismo tiempo el derecho, cuando su ~ar Territ2 

rial no alcance esa extensi6n, de fijar una zona adicional que 

complete tal anchura (12 ·millas) y en 1a que disfrute de dere

chos exclusivos. de 9esca. 

Regresando un poco, al no poder llegar a un acuerdo so -
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bre la anchura del Mar Territorial, la Primera Confdrencia de

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar adoptó, el 27 de~ 

abril de 1958, la resoluci6n que en el acta final respectiva -

lleva el namero VIII, la cual se intitula "Convocatoria de una 

Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del z.:ar•. 

En cumplimiento de dicha resolución, la Segunda Confere~ 

cia se reunió en Ginebra del 17 de marzo al 26 de abril del960, 

partici9ando 88 estados y efectuándose catorce sesiones plena

rias y la dnica co~isi6n por ella establecida, la intitulada -

"Comisi6n Plenaria". 

A pesar de las prolonqadas labores de la Conferencia, r! 

sultó importante conseguir un acuerdo sobre las dos cuestiones 

de fondo que figuraban en su 9rograrna; una, la cuestión funda

mental de la anchura del Mar Territorial y la otra, la cuestión 

subsidiaria de los llamados ""limites de las pesquerias", es 

decir, la anchura de la zona contigua al r.ar Territorial en la 

que el estado ribereño posee derechos exclusivos ~e pesca. 

El deplorable fracaso de la Segunda Conferencia se debió 

principalmente a las respectivas posiciones de las grandes po

tencias marítimas y pesqueras, por una parte, y de los estados 
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ribereños, por la otra, siendo en lo esencial las mismas que -

al terminarse la Primera Conferencia; las primeras hab!an ere! 

do que la activ!sima campaña dipiornática que durante casi dos

añós hab!an llevado a cabo, DOdr!a conquistar la victoria para 

la f6rmula por ellas sostenida que l~itaba la anchura del l-!ar 

Territorial a seis millas marinas, aunque con una zona adicio

nal de otras seis millas con derechos exclusivos de pesca. 

Las segundas firmemente persuadidas de"la jusi;:icia de su posi

ci6n, se mostráron inflexibles en la defensa.de su legitimo d~ 

recho para fijar al Mar Territorial la anchura que cada estado 

pudiese estimar pertinente hasta un l!mite máximo de doce mi -

llas marinas. 

"La Delegaci6n de Y.éxico present6 desde los !'rimeros d!as 

de la Conferencia una propuesta que fue la única, que difer!a

sustancialmente de las demás f6rmulas ya estudiadas en la Pri

mera Conferencia (1958) , puesto que hab!a introducido en ella

varias innovaciones importantes, destinadas a faci1itar una so 

luci6n conciliatoria."(6J 

"El art!culo 1°. de esa !fropuesta, que era la más irnpor 

tante de la misma , tuvo la s'iguiente redacci6n: 

6.- Datos obtenidos de estudios realizados ?Or el CEBSTEM y el 

Dr. Raal Cervantes Ahumada. (Derecho 

Uar!timo Ed. Herrero, S.A., t1éxico -

1977-). 



/ 

- 25 -

l.- Todo estado tiene el derecho de fijar la anchura de

su Mar Territorial hasta un limite de 12 millas medidas a par

tir de la linea de base que sea aplicable de acuerdo con los -

art!culos 3 y 4 de la Convenci6n sobre el Mar Territorial y la 

zona contigua ar.irobada por la Primera Conferencia de las nacio 

nes Unidas sobre el Derecho del Mar. 

2.- En los casos en que la anchura del z.tar Territorial -

de un estado sea menor de 12 millas, medidas como se establece 

en el párrafo anterior, el estado tendr~ una zona pesquera con 

tigua a su Mar Territorial, en la cual ejercerá los mismos de

rechos de pesca y explotación de los recursos vivos que en su

Mar Territorial. Esa zona de pesca se medirá a partir de la -

Unea de base desde donde se mida la anchura del fiar Territo -

rial, y se extenderá hasta los limites siguientes. 

a} En los casos en que la anchura del Mar Territorial -

sea de 3 a 6 millas, hasta un limite de 18 millas. 

b) En los casos en que la anchura del ~ar Territorial -
sea.de 7 a 9 millas, hasta un limite de 15 millas. 

c) En los casos en que la anchura del nar Territorial -

sea de 10 a 11 millas, hasta un limite de 12 millas. 

3.- A los efectos de la presente Convenci6n (o protocclc), 

por"milla11 se entiende la milla narttica equivalente a 1,852 retros." 
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Desqraciadamente la propuesta de M~xico no tuvo de ?arte 

de las potencias maritimas una acogida favorable. El rechazo

expreso o t4cito del sistema sugerido figuró en la interven 

ci6n en el debate, de los representantes de todas esas poten -

cias; por lo tanto, qued6 claramente demostrado que no era s6lo 

un Mar Territorial estrecho, sino también una zona de pesca es 

trecha lo que pretend!an alcanzar. 

En vista de ello la Delegación de ~!éxico, convencida de

la inutilidad de ~ersistir en su esfuerzo conciliatorio, deci

di6 volver a la fórtTlula que hab!a presentado desde 1958 duran

te la Primera Conferencia. Dicha fórmula quedó incorporada en 

una propuesta conjunta, coauspiciada por !!éxico y otros 17 paf 

ses de tres distintos continentes, en la que se fundieron la -

propuesta mexicana original y la que habían sometido 16 esta -

dos afroasiáticos. La fórmula en cuesti6n consistía en recono 

cer el derecho de todo estado a fijar la anchura de su Mar Te 

rritorial hasta un limite máximo de 12 millas marinas y en los 

casos en que s~ fijase una anchura menor, a com~letar dicho 11 

mite ~on una zona exclusiva de pesca. 

Conjuntament~ a estos hechos y regresando un poco esta -

evolución, en 1947 un decreto chileno motivó la idea de una zo 

na de 200 millas, la cual en 1952 fue adoptada por el grupo d~ 
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nominado "Pacifico Sur•. integrado por Ecuador, Chile y Perú,

mediante la conocida Declaraci6n de Santiago. 

Esta motivación condujo a los pa!ses latinoamericanos a

adoptar esta figura y a defenderla enérgicamente. Con ello, -

el Mar Territorial dej6 de concebirse como una porci6n destina 

da a la autodefensa o como medio de navegaci6n para convertir

se en fuente de alimentos; irrumpiendo dicha zona como una ga

rantía a la seguridad del estado. 

Todo esto fue concebido como una res~uesta a la Proclama 

Truman de 1945 que le imprimía a la plataforma continental una 

nueva orientación: emanando de ella, la importancia de la fuer 

za del poder1o marítimo y no la del derecho. "De ah! que el -

Dr. Arvid Pardo pronunciara su trascendental discurso, cuya 

culminación se efectuó mediante dos hechos: 

1) La declaratoria solemne, por ~arte de la Asamblea Ge

neral de las Naciones Unidas, de que los fondos mari

nos y oceánicos y su subsuelo fueran de los limites -

de la jurisdicción nacional, asi corno los recursos de 

la zona., son "patrimonio coman de la humanidad": y 

2) La celebración de la Tercera Conferencia de las Nacio 
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nes Unidas sobre el Derecho del Mar."(7) 

Fue as1 que los paises del qrupo "Pacifico Sur", se con

virtieron en enérgico~ voceros de la necesidad de incorporar -

ciertos ingredientes de desarrollo social y econ6mico del régi 

men legal de los mares, sentando de esa manera las bases para

el i~~cio de la marcha que más tarde conducir1a a la formula -

ci6n de un nuevo derecho del es~acio oceánico, y manteniendo -

viva la idea de dar una orientaci6n de desarrollo socioecon6mi 

co a las pol1ticas relacionadas con la utilizaci6n de los re -

cursos marinos. 

Siguiendo este razonamiento, en la Tercera Conferencia -

de las Naciones Unidas sobre Derecho del Z.!ar, se trataron pun

tos de importancia como el tema de la investigaci6n cient!f ica 

marina que fue uno de los más discutidos, notándose evidente 

mente que los paises especialmente los que se encuentran en 

v!as de desarrollo, tienen un particular intcrfs en lo valioso 

de esta parte, ya que es esencial para la localizaci6n y el 

adecuado aprovechamiento de los recursos del mar. 

7.- Estudios del Tercer Mundo. CEESTEM Vo1. I nfun. 3, septie~ 

bre 1978, México, p.p. l42.14J. 
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Los puntos tratados en esta Conferencia provocaron que -

el 19 de abril de 1972, el Presidente de México, en la Reunión 

Plenaria del ~ercer Periodo de Sesiones de la Conferencia de -

las Naciones sobre comercio y desarrollo (U.N.C.T.A.D.) cele -

brado en Santiago de Chile, presentara la iniciativa para la -

elaboraci6n de una Carta de Derechos y Deberes Económicos de -

los Estados1 cuyo objetivo fundamental fue el establecimiento

de un orden econ6mico justo. El resultado de esta Carta fue -

la aprobación a través de la Resolución 45 (III) del 18 de 

mayo de 1972, por 90 votos a favor, ninguno en contra y 19 abs 

tenciones. 

Fue asi que Mdxico el 6 de febrero de 1976, adicionó al

art!culo 27 constitucional el establecimiento de la zona econ~ 

mica exclusiva, elaborando la respectiva Ley Reglamentaria. 

De lo anterior, se deduce que el Mar Territorial es im -

portante por su situaci6n juridica; asi que delimitarlo es un

trabajo arduo, ya· que con el nacimiento de la zona econ6mica -

exclusiva han cobrado mayor fuerza tanto él como la Plataforma 

Continental y·la Zona Internacional. 

La Plataforma Continental porque es la parte del lecho -

del mar que linda con el Mar Territorial, y dentro de ella se-
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concede al estado ribereño el derecho de explotación exclusiva 

de los productos del suelo y subsuelo del mar, y. la zona Inter 

nacional (o zona corno la define el texto oficioso de la III 

CONFEMAR) por ser el ~rea de los fondos marinos y oceánicos si 

tuada fuera de la jurisdicción nacional. Dicha zona y sus re

cursos constituyen el patrimonio comtln de la humanidad. 

Por ültimo, conforme a la III CONFEMAR la nueva figura -

jur!dica del derecho del espacio oceánico se ha definido como: 

"La Zona Económica Exclusiva, por lo tanto, es un área situada 

más allá del ?-!ar Territorial y adyacente a ~ste ..• que, no se

extenderá más allá de las 200 millas marinas, y en la cual, el 

estado ribereño tiene: derechos de soberanía para los fines de 

exploración y explotación, conservación y ordenaci6n de los re 

cursos naturales, tanto vivos como no vivos, del lecho y el 

subsuelo del mar y de las aguas supraadyacentes, y con respec

to a otras actividades con miras a la exploración y explotaci6n

econ6mica .de la zona, tal como la producción de energía deriv~ 

da del agua, de las corrientes y de los vientos: jurisdicción 

con respecto al establecimiento y la utilización de las is

las artificiales, instalaciones y estructuras: a la investig~ 

ci6n cient!fica marina; a -1a preservaci6n del medio marino, y

otros derechos y deberes. 
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En la Zona Econ6mica Exclusiva, todos los estados, sean -

ribereños o sin litoral qozaran ••• de las l1bertades ••• de na

veqaci6n y sobrevuelo y de tendido de cat>les y tuberias subma

rinas, y de otros usos del mar internacionalmente leg1timos 

relacionados con dichas libertades. (Arttculos 55 al 58 del -

Texto Oficioso). • (8). 

8.- Jo~qe A. Varqas. La Zona Econ6mica Exclusiva de M6xico. Ed. 

v. siqlos, M6xico, 19SO, p.p. 13,14 •. 



I.2.- PRINCIPALES ANTECEDENTES JURIDICOS 

Desde la aritiguedad todos los pueblos han reconocido el

estatus de los funcionarios diplomáticos y actualmente respe -

tan los prop6sitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas relativos a l~ igualdad soberana de los estados, al man 

tenimiento de la paz y seguridad internacionales y al fomento

de las relaciones de amistad entre las naciones. De aqu! que

los estados constituyan organizaciones jur!dicas de diversos -

conglomerados en una determinada circunscripci6n geográfica y

bajo cierto qobierno. 

A todo esto se determina que la diplomacia tiene como ob 

jeto primordial el .asegurar la paz y la buena armon!a entre 

los estados, para el respeto de los deberes, de los derechos y 

de los inter6ses de cada uno de ellos, y que es el medio de co 

municaci6n que permite a los estados tratar rec!procamente sus 

intereses comunes. Es decir,"es el arte de representar al go

bierno, velar por los intereses, derechos y dignidad de su pa

tria, administrar los negocios internacionales y dirigir o pr2 

.seguir las negociaciones pol!ticas~(9) 

~.- Carlos Arellano Garc!a. La Diplomacia y el Comercio Inte~ 

nacional. Ed. Porrua ,S.A., 1980: M~xico, 

p.p.66. 
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La intención de saber que es la diplomacia, no implica -

el hecho de analizar a fondo los.diversos conceptos que lean

teceden para propender a la obtenci6n de una buena définici6n. 

Nos bastar!a con destacar que la diplomacia es el elemento.su! 

tancial para ocuparse de la representaci6n de los intereses de 

un pa!s en las relaciones internacionales. 

Este pequeño estudio se hace necesario porque dicha act! 

vidad se vincula estrechamente al Derecho del Mar, ya que el -

estado al velar los intereses de la comunidad internacional to 

ma a su cargo una porción considerable de la actividad marina

y al requerir representantes, se realizan las típicas tareas 

diplomáticas que provocan las precedentes reflexiones. 

Para conocer a fondo cual es el grado de vinculaci6n con 

el Derecho del Mar, debemos someter a una crítica más realista 

las reglas y prácticas de las leyes internacionales desde el -

punto de vista de su aplicación, e identificar los factores P2 

l!tícos, econ6micos y demográficos que las informan, sostienen 

y desarrollan, as! como aquellos que contribuyen a deformarlas 

o destruirlas. 

El sistema interamericano es especialmente adecuado, en

varios aspectos, a esta clase de estudios; ya que en ninguna -
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parte del mundo se ha discutido tanto y se han hecho tan seve

ros esfuerzos por la formaci6n de un orden legal regional. 

Estos esfuerzos han producido una selva de "organizaciones" y

reuniones periódicas. Algunas se han abolido o reemolazado, -
-:, ~ .... 

varias se duplicaron y otras sencillamente se relegaron al ol-

vido. 

Existen Conferencias Interamericanas a las que asisten -

todos los países americanos, emanándose de ellas la firma de -

más de cien convenios multilaterales que se c~tan en innumera-

bles intercambios diplomáticos. 

Es asf. que la reciente unificaci6n de las leyes mar1ti-

mas se ha auxiliado de una serie de c6digos muy antiguos que -

se hicieron libremente obligatorios entre comerciantes y trafi 

cantes de todas las naciones. Desgraci~damente no queda nada

de las leyes marítimas de los fenicios, egi9cios, cretenses, -

atenienses, cartagineses, etc.; que 'sin duda debieron tener un 

gran desenvolviniento. 

De esto," entre los textos legislativos más antiguos que- · 

se conocen, se encuentran numerosas reglas contenidas en el 

C6digo de Mana, redactado en la India (probablemente en el si

glo XIII A.C.). En 1928 en París el profesor Parde.ssus edit6-
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su Colecci6n de leyes marítimas anteriores al siglo XVIII. En 

esta obra se dan a conocer: las Leyes Rodias, que en realidad

son una recopilaci6n del Código de Rodas que data del siglo III 

o del II antes de Jesucristo; las instituciones mar!timas roma 

nas más impo~tantes"(lO), que se derivan del Digesto y el C6d! 

go de Justiniano; "las tablas de .l\malfi, descubiertas en 1843 -

en la Biblioteca Im~erial de Viena conteniendo 66 cap!tulos -

escritos unos en lat!n y otros en lengua vulgar y los cuales -

se remontan, los primeros al periodo comprendido entre los 

años 1131 y 1274, y los segundos al siglo XIV; los Roles de 

Oler6n de origen incierto; las Leyes de Wisby que se afirma 

fue hasta 1505 cuando los comerciantes de dicha ciudad las 

adoptaron, pero que se remontan al afie de 1407: el Consulado -

del Mar que apareció en el siglo XIV, escrita en Catal~n y edi 

tada en Barcelona; el "Guidon de la Her" que es una colecci6n

privada de los principios de derecho marítimo ya asentados por 

la costumbre y se hizo a fines del siglo XVI en Marsella o en

Ruán, publicándose en esta Gltima en 1607; la ordenanza franc~ 

sa de 1681, promulgada por Luis XIV bajo el nombre de la -

"Ordenanza de 1.a Marina"; la ordenanza de Cromwell, que es la-

10.- Ornar Olvera de Luna. Manual de Derecho Mar!timo. Ed. Po

rrtía. S.A., M~:<ico 1981; p.p. 18,19. 
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famosa "Acta de Navegación" de 16Sl con la que Cromwell, fund6 

la prosperidad de la marina brit~nica: las ordenanzas de Bilbao 

publicadas en 1560 y las cuales forman parte de la "Recopila -

ci6n de las Indiasn editada en Madrid en 1774: y muchas otras

m~s, como el Código de Napoleon de 1807, conocido como "C6digo 

de Comercio". 

"Es así que de la actual legislaci6n, se· destaca la confe 

rencia de codificaci6n de la Haya de 1930, en la que 18 esta -

dos reclamaban una zona de 3 millas para su Mar Territorial y

otros 18 reclaman una zona adyacente a este; de esta conferen-

· ciase inicia la importancia de la aportación latinoamericana. 

Posteriormente el 28 de septiembre de 194S el presidente de 

los Estados Unidos de Am~rica, Harry S. Truman lanza la procl~ 

ma ntlmero 2667, relativa a los recursos naturales del subsuelo 

y del lecho marino y de la plataforma continental"(ll), en la

cual expresaba inapropiadamente que su gobierno consideraba a

dichos recursos, que se encontraban debajo de la Alta Mar pero 

contiguos a sus costas, como propiedad de los Estados Unidos -

de América, sujetos a su jurisdicci6n y control. Esta procla-

11.- Jorge A. Vargas. Contribuciones de la América Latina al

Derecho del Mar. Ed. UNAM,Méxicol981: 

p.p. SS a 57. 
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ma, provocó que en 1947 Chile, Perd y Ecuador se lanzaran a r~ 

clamar 200 millas de jurisdicción sobre el mar adyacente a sus 

costas; considerando esta posici6n como una compensaciOn a la

carencia de plataforma continental. 

Esta reclamación surte sus efectos con "la Declaración -

de sa~t~ago sobre zona maritima del lE de agosto de 1952"(12), 

la cual es el primer instrumento del impulso del Mar Patrimo -

nial, que aGn en forma multilateral no llegaba a atacar al Mar 

Territorial. 

"Fue as! que en 1956 la Organización de los Estados Ameri 

canos (O.E.A.) lanza la declaración de México al proclamar su

Mar l?at+ilnon'ial, tomando en cuenta las necesidades existentes

respecto de los recursos vLvos y no vivos. Con esto el 21 de

febrero de 1957 la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

aprobó la Resolución 1105 (XI), por la que se acord6 convocar

a una conferencia internacional de pleni~otenciarios para exa

minar el derecho del mar en la forma recomendada por la Comi -

12.- Jorge A. Vargas. Contribuciones de la América Latina al

Derecho del Mar. Ed. UNAM, M~xico 

1981:· p.p. 59 y 60. 
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si6n de Derecho Internacional. "(13t 

Esta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar se reuni6 en Ginebra, del 24 de febrero al 27 de abril 

de 1958. Participaron ~epresentantes de 86 estados, de los 

que 79 eran miembros de las Naciones Unidas, y 7 de Organismos 

Especializados. 

ª Los resultados de esta Conferencia se concretaron en cua 

tro convenciones: * - la "Convención sobre el Mar Territorial 

y la zona Contigua", preparada por la primera comisión; la - -

13.- Estudio efectuado en raz6n del "Curso de actualidad: Méxi 

ca y el nuevo derecho del mar; impoE 

tancia actual y futura", que se rea

liz6 en el Auditorio "Jus Sernper" en 

1981. Organizado ~ar la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la

UN.Az.l. 

* - Senado de la Repablica. Tratados ratificados y convenios

ejecutivos celebrados por México. 

Ed, Talleres Gráficos de la Naci6n,

Tomo XIV: México, p.p. 393 a 436. 
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•c~~venci~n· sobre la Alta Mar", elaborada por la segunda comi

si6n; la "Converici6n sobre Pesca y Conservaci6n de los Recur -

sos Vivos de la Alta Mar", surgida de las deliberaciones de la 

tercera comisi6n; y la "Convenci6n sobre la Plataforma conti -

nental", en la que se incluyeron los art1culos adoptados por -

la cuarta comisi6n."(14} 

En 1960,· se efectuó la Segunda Conferencia de las Nací~ 

ne~Unidas sobre el Derecho del ~ar en la ciudad de Ginebra, -

con el fin de llegar a un acuerdo definitivo ~ preciso sobre -

la anchura del ~!ar Territorial. En esta !?articiparon 88 esta

dos, celebrando 14 sesiones plenarias sin llegar a un acuerdo -

concreto, pues las grandes potencias segu1an defendiendo las -

seis millas nat1ticas como limite máximo del Mar Territorial. 

Con esto se cerr6 el periodo del derecho del mar tradicional,

esperando consecuentemente 13 años ;:¡ara que la Asamblea General 

de las Naciones Unidas convocara a la Tercera Conferencia sobre 

el Derecho del i~ar, para reunirse en 1973 en Nueva York. 

14.- Secretaría de Relacitnes Exteriores. t-~éxico y el régimen

del mar. Ed. Cuestiones Internaciona 

~es Contemporáneas, !-;éxico 1974, la

edici6n p.p. 269 a 300. 
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En esa misma 6poca de los 60's encontramos la Propuesta 

de Malta, la cual fue expuesta ~or el Dr. Arvid Pardo y que 

trataba de nuevas cuestiones corno la creación de un organismo

internacional que administráse los fondos narinos y oceánicos

m~s alla de la jurisdicci6n nacional. De este pronuncianicnto 

sur9i6 una comisión que se convirti6 en permanente. 

En fin, todas estas declaraciones, convenciones y pro -

puestas, repercutieron en nuestro pa!s de diferentes maneras -

originando que"el 19 de abril de 1972 el Presidente de México, 

Lic. Luis Echeverr!a A., en la Reuni6n Plenaria del Tercer Pe

ri6do de Sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas so

bre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) celebrada en Santiago de 

Chile, presentara la iniciativa para la elaboraci6n de una Car 

ta de Derechos y Debere~ Econ6rnicos de los Estados.q{lS) 

15.- Secretaría-de Relaciones Exteriores. La Carta de Derechos 

y Deberes Econ6micos de los Estados;

Antecedentes y Texto. Com9lejo Edit2 

rial Mexicano, S.A. de c.v., M~xico -

1975. 
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La Carta fue aprobada el 12 de diciembre de 1974 por la 

Asamblea General, con una aplastante mayoria de 120 votos a fa 

vor, 6 en contra y 10 abstenciones. 

De aqu! que el valor jur1dico de la Carta dependa de v~ 

rios factores, entre los que encontramos, su contenido y las -

relaciones que guarda con otros instrumentos. Pero, obviamen

te, la naturaleza jurídica del instrumento en que qued6 consa

grada es el primero de esos factores. 

Al proponer la elaboración de esta Carta, el Presidente 

Echeverr!a ten!a en mente un instrumento obligatorio, o sea, 

c:~ar una convención que consagrara esos derechos y deberes 

económicos de los estados, aan cuando no se emplee pro9iamence 

el término "convenci6n" o "tratado". Sin embargo, en algunas

frases del discurso indica claramente su pro?6sito. Como ~s -

sabido, la Asamblea decidió incorporar la Carta en una declar~ 

ci6n que es uno de los ti~os de resoluciones que ella adopta. 

La razón principal por lo que la Carta no se incluyó en 

una convención obligatoria fue la o,osici6n definitiva y total 

de los estados industrializados. No hubiera tenido sentido 

p¡:¡ra.los paises en desarrollo el tratado universal que no fuera 

suscrito por dichos estados, ya que el principal interés era -
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vincular a esos paises, mediante un sistema de reqlas que con

saqrasen nuevos derechos y obliqaciones. 

Es asi que debido a la heterogeneidad de las disposici2 

nes de la Carta, y en especial a su distinto valo.r y siqnific~ 

ci6n desde el punto de vista del derecho internacional. los v2 

tos individuales emitidos sobre las diversas disposiciones y -

el estudio de su respectivo contenido son los ·factores que de

ben apreciarse para evaluar la contribución de la Carta al nue 

vo orden económico internacional. 

En fin, esta carta marc6 un cambio en la legislación m~ 

xicana 6 que"desde el Tratado de Paz, Amistad, Limites y Arre -

glo Definitivo con Estados Unidos de América, firmado el 2 de

febrero de 1848, no se vetan frutos de verdadera siqnificaci6n. 

Es por esto que se toma como punto de partida para un an~lisis 

de los principales antecedentes jurídicos en nuestro pais, a -

este tratado de e!>pecial importancia, ya que fij6 la "linea di 

visoria entre M~xico y el vecino pats del Norte", en dos tra -

mos fluviales y otros tantos, terrestres: 

1º.- La mitad del cauce mas profundo, a) del Bravo, de

mar afuera de su desembocadura al limite sur de la provincia -

de Nuevo M~xico, y b) del primer brazo del Gila, de su nací 

miento a su reunión con el Colorado; y 



- 43 -

2°.- a)Linderos sur y poniente de Nuevo ~éxico para ll~ 

gar al Gila, y b), de la confluencia Gila-Colorado a un'punto

en la costa del Oceáno Pacifico a una legua al sur de San Die

~o. El Colorado quedó sólo cruzando por este dltimo tramo te

rrestre:• (16) 

Respecto de las porciones fluviales, el Tratado establ~ 

ció la navegación "libre y comG.n a los ciudadanos de ambos 

paises", prohibiendo se hicieran obras que la im?idieran o en

torpecieran en todo o en parte, ni aG.n con ~otivo de favorecer 

la. Además estipuló el libre e ininterru~?ido tránsito por el 

trayecto del Colorado en nuestro pa1s, a fin de que se pudiera 

navegar sin restricción alquna del Golfo de California a terri 

torio norteamericano, o de éste a aquél. 

1"6. - Ernesto Enr!quez Coyro. El Tratado entre t-~éxico y los 

Estados Unidos de ~~~rica sobre R!os

Internacionales; una lucha nacional -

de noventa años. Editorial UNAM, Fa -

cultad de Ciencias Políticas y Socia

les. Tomo I p.~. 48, México. 
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Posteriormente,"el 30 de diciembre de 1853, por el Tra

tado conocido en México como •de la ~esllla" y "de Gadsden• en 

Estados Unidos de J\mérica * - , el R!o Gi~a dej6 de ser limi -

trofeJ funci6n que conservó ~ara el Bravo, en la extensión - -

antes convenida, y otorg6 al Colorado en un tramo de alrededor 

de 35 kilometros. Ambos r1os quedaron confirmados como naveg! 

bles y ratificadas las disposiciones del Tratado de Guadalupe

sobre su navegabilidad." (17) 

Por otro lado, al quedar amojonado el tramo fronterizo

terrestre del Colorado al Pacifico, el r!o Tijuana result6 cru 

zado por la ltnea divisoria: adquiriendo asi el car~cter de 

r!0 internacional sucesivo. 

* - Informes .Mills-Follet. Equitable Distribution -of thewaters 

of the Rio Grande, Senate Oocwnent, 

·washington, Gov; Printinq Office,1898. 

17.- Senado de la Rept1blica. Tratados ~atificados· y convenios 

ejecutivos celebrados por México. Ed. 

Talleres Gráficos d~ la Naci6n. Tomo

I: p.p. 259, México. 
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En fin, este Tratado fue para nuestro pa1s el prJ.mer paso 

en los estudios relativos a 1as zonas marinas;,eman4ndose de -

~l una serie de docwnentos que originarían nuestra actual le -

qislaci6n en materia oceánica y en especial, del Golfo de Ca -

lifornia. Entre estos documentos, se encuentra el Decreto del 

30 de agosto de 1966 por el cual se delimito el Mar Territo 

rial Mexicano en el interior del Golfo de California o Mar de 

Cort6z, incorporando al territorio nacional la parte septen 

trienal de dicho Golfo; sin embargo, cabe hacer notar que este 

decreto puso en peligro la integridad territorial al delimitar 

al Golfo de California de la manera en que lo hizo, ya que el 

13 de febrero de 1930 se publicó en el Diario Oficial un decre 

to del Presidente Emilio Portes Gil, en el que se declaro zona 

de pesca eKclusiva para los pescadores mexicanos, la que queda 

comprendida entre el parale1o 27 hasta el norte del paralelo -

28. Además, el Decreto de 1968 olvidO el carácter histOrico -

que posee la totalidad del Golfo desde la diagonal que va del

Cabo San Lucas en la Pentnsula de Baja California a1 ca.be Co -
· .. 

rrientes en el Estado de Jalisco, pues fue as! como se pr~te -

gi6 durante la estancia de los jesuitas en la colonizaci6n de

la pen!nsula. 

En raz6n de lo anterior, la Constitución Política de 

los Estados Unidos ~exicano's ~e distingue como el documento 

más importante para el estudio particular del Derecho Mar!timo, 
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puesto que en sus art!culos 27 p~rrafos cuarto, quinto y octa

vo, 42 fracciones II, III, IV y V, 48, 73 fracciones XIII y 

XVII, 89 fracci6n XIII, y 123 fracci6n XXXI inciso b) nt:im.3" (lB) 

nos dice: 

"~rt!culo 27.- •••.• 

Corresponde a l'a Nación el dominio directo de todos los 

recursos naturales de la plataforma continental y los z6calos

submarinos de las islas; 

Son propiedad de la Naci6n las aguas de los mares terri 

toriales, en la extensión 'l térr:linos que fije el derecho inter 

nacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y -

esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con -

el mar; 

La Nación ejerce en una zona econ6mica exclusiva situa

da fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos

de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del 

18.- Leyes y C6digos de México. Constituci6n Polftica de los

Estados Unidos Mexicanos. Ed. Porrua, 

S.A. septuagésima edici6n 1982, Ml

:<ico. 
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Congreso. La zona económica exclusiva se extender! a doscien

tas millas n4uticas1 medidas a partir de la 11nea de base des

de la cual se mide el Mar Territoria1. En aquellos casos en -

que esa extensi6n produzca superposici6n con las zonas econ6m! 

cas exclusivas de otros estados, la delimitaci6n de las respe~ 

· tivas zonas se hará en la medida en que resulte necesaria, me

diante acuerdo con estos estados. 

•Articulo 42.- El territorio nacional comprende: 

II.- El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos

en los mares adyacentes; 

III.- El de las islas·Guadalupe y las de Revillagigedo, 

situadas en el oceáno Pac!fico; 

IV.- La plataforma continental y los z6calos submarinos 

de las islas, cayos y arrecifes." 

"Art!culo 48.- Las islas, los cayos y arrecifes de lds

mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la 

plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, -

de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas -

mar!timas interiores y el espacio situado sobre el territorio

nacional, dependerán directamente del Gobierno de laFederaci6n~ 

con excepci6n de aquellas islas sobre las que hasta la fecha -

hayan ejercido jurisdicción los estados•. 
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"Articulo 73.- El Congreso tiene facultad: 

XIII.- Para dictar leyes seg6n las cuales deba~ decla -

rarse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para ex?e -

dir leyes relativas al derecho mar1timo de paz y guerra; 

XVII.- Para dictar leyes sobre vias generales de comunl 

caci6r y sobre postas y correos; oara expedir leyes sobre el -

uso y aprovechamie'nto de las aguas de jurisdicción federal." 

"Articulo 89.- Las facultades y obligaciones del Presi -

dente son las siguientes: 

XIII.- Habilitar toda clase de puertos, establecer adua 

na!': marítimas y fronterizas y designar su ubicaci6n". 

"Artículo 123.- ...•. 

El Congreso de la Uni6n, sin contravenir a las bases si 

guientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales re

girán: 

A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados, dornésti -

cos, artesanos y de una manera general, todo contrato de traba 

jo: 

XXXI.- La aplicación de !as leyes del trabajo correspo!!_ 
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de a las autoridades de los estado_;;.1 en sus respectivas ~uris

dicciones pero e·s de la competencia exclusiva de las autorida

des federales·en los asuntos relativos a: 

B) Empresas: 

J.- Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o 

que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas te -

rritoriales o en las comprendidas en la zona econ6mica exclusi 

va de la nación". 

Con esto,n nuestra carta magna trata de darle al derecho 

mar!timo el car~cter e interés nacional que le corresponde, -

otorgándole a la nación los derechos y prerrogativas respecti

vos y al pueblo la soberanfa y los derechos de soberanfa y ju

risdicci6n adecuados para el ejercicio de su poder pílblico•i (19) 

También se han distinguido pero con menor importancia -

las leyes Generales de Instituciones de Seguros, de Navegación 

y Comercio Madti;nos, y de Vías Generales de Comunicaci6n; asf 

como las leyes para el desarrollo de la Marina ?~ercante Mexic!!_ 

na, y para promover la inversión mex,icana y regular la inver -

19.- Ver: Articulo 39 constitucional. op. cit. 
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si6n extranjera. Asimismo, la distinci6n se hace extensiva a

reglamentos diversos, entre los que encontramos los relativos

ª los buques mercantes nacionales y eKtranjeros, a los scrvi -

cios p6blicos de cabotaje, el servicio de remolque en aguas y

puertos nacionales, el de yates, el de la ocupación y ccnstruc 

ci6n de obras, el de navegación de cabotaje, en fin, es tal el 

nGmero de leyes y reglamentos, emanados de nuestra constitu 

ción, que analizarlos sería desviarnos de nuestro estudio rcl~ 

tivo al Golfo de California. 

Sin embargo, cabe destacar la existencia de la Ley Gen~ 

ral de Bienes Nacionales, la cual en su drticulo i•. nos dice

que "el patrimonio nacional se compone de los bienes de la Fe

deración, siendo unos del dominio pablico y otros del dominio

privado • Distinguiéndose de esta manera, que entre tos bie -

nes de dominio p6blico se comprende a los de use COffi~n: a los

señalados en los art!culos 27. p!rrafos cuarto, quinto y octa

vo4 y 42, fracciOn IV, de la Constituci6n Politica de los Este 

dos Unidos Mexicanos; al suelo del Mar Territorial y el de las 

aguas mar!timas interiores; y los terrenos ganados natural o -

artificialmente al mar, rtos, corrientes. lagos. lagunas, o es 

teros de propiedad nacional." (20) 

20.-ver Articulo 2°. de la Ley General de Bienes Nacion;;.lcs, -

publicada en el Diario Oficial de la

Fedaraci6n de 8 de enero de 1982 : M~ 

:<ico. 
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En el mismo orden,"esta ley de vital ir.lportancia para -

nuestra legislaci6n en materia de derecho del mar, establece -

en su art!culo 29, que son bienes de uso coman:"(21) 

- El Mar Territorial hasta una distancia de doce millas 

marinas (22,224 metros), de acuerdo con lo dispuesto por la 

Const"tuci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos, las le

yes que de ella emanen y el derecho internacional. Salvo lo -

dispuesto en el párrafo siguiente, la anchura del ~:ar Territo

rial se medirá a partir de la linea de bajamar a lo largo de -

las costas y de las islas que forman parte del territorio na -

cional. 

En los lugares en que la costa del territorio nacional

tenqa profunf as aberturas y escotaduras o en las que haya una

franj a de islas~a lo latgo de la costa situadas en su proximi

dad inmediata, podrá adoptarse como m~todo para trazar la li -

nea de base desde la que ha de medirse el Mar Territorial el -

de las l!neas de base rectas que unan los puntos más adentra -

dos en el mar. El trazado de esas lineas de base no se apart~ 

rá de una manera apreciable de la direcci6n general de la cos-

21.- ver: Articulo 29, fracciones II, III, :rv, V,. VI, VII y 

VIII de la Ley General de Bienes Nacio 

nales c:itada. 

\ 
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ta, y las zonas.de mar situadas del lado de tierra de esas l!

neas, estarán suficientemente vinculadas al dominio terrestre

para estar sometidas al r~gimen de las aguas interiores. Estas 

l!neas podrán trazarse hacia las elevaciones que emerjan en ba 

jamar, cuando sobre el~as existan faros o instalaciones que 

permanezcan constantemente sobre el nivel del agua, o cuando -

tales elevaciones estén total o parcialmente a una distancia -

de la costa firme o de una isla que no exceda de la anchura 

del mar territorial. Las instalaciones permanentes más aden -

tradas en el mar, que formen parte integrante del sistema pro

tuario, se considerarán como parte de la costa para los efectos 

de la delimitación del Y.ar Territorial; 

- Las aguas marítimas interiores, o sea aquellas situa

das en el interior de la l!nea de base del ?lar Territorial o -

de la l!nea que cierra las babias; 

- Las playas rnar!timas, entendiéndose por tales las PªE 

tes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el -

agua, desde los limites de mayor reflujo hasta los l!mites de

mayor flujo anuales; 

- La zona federal mar1timo terrestre; 

- Los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, 

+agunas y esteros de propiedad nacional: 

- Las riberas y zonas federales de las corri~ntes; y 
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- Los puertos, bah1as, radas y· ensenadas. 

AsuniSt110, esta ley trata en un cap!tulo especial, del -

arttculo 49 al 56, la Zona Federal Marítima Terrestre y los T~ 

rrenos Ganados al Mar, aclarando como se determina dicha zona

y en que forma y bajo que características se ganarán los terr~ 

nos al mar; a este respecto, los art!culos 49, 53 y 54 en for

ma explicita nos dicen: 

"Articulo 49.- Tanto en el macizo continental como en -

las islas que integran el territorio nacional,la zona federal

mar!tima terrestre se determinará: 

1.- cuando la costa presente playas, la zona federal m~ 

r!timo terrestre estará constituida por la faja de veinte me -

tros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas 

playas o, en su caso, a las riberas de los rios, desde la de -

senbocadura de ástos en el mar, hasta el punto, r!o arriba don 

de llegue el mayor flujo anual. 

II.- cuando la costa carezca de playas y presente forma

ciones rocosas o acantilados, la faja de veinte metros de zona 

federal mar!timo terrestre, se contar! desde el punto en la. 

parte superior de dichos acantilados o formaciones rocosas en-



- 54 -

que pueda transitarse libremente en forma cont!nua. Para efe~ 

tos de esta ley, la totalidad de la su~erficie de los cayos y

arrecifes ubicados en el mar territorial se considera como zo-

na federal mar!timo terrestre. 

III.- En el caso de lagos, lagunas o esteros que se co

muniqJen directa o indirectamente con el mar o respecto de 

cualquier otro depósito de agua mar1tima, la faja de veinte me 

tros de zona federal mar1tima terrestre se contará a partir 

del punto donde llegue el mayor embalse anual o l1mite de la -

pleamar o, en su caso, con base en las ~~glas señaladas en la

fracci6n anterior • 

... 
"Articulo 53.- Sólo podr.án realizarse obras para ganar-

ártificialmente terrenos al mar, con la previa autorización de 

la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras PGblicas Cactua! 

mente Secretar1a de Desarrollo Urbano y Ecología) y con la in

tervención de la secretaria de.Comunicaciones y Transportes, -

~as cuales determinarán la f~'rma y t~rminos para..ejecutar di -

chas obras • 

. . . . . 
• . ,. . . . 
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"Articulo 54.- Cuando por causas naturales o artificia

les, se ganen terrenos al mar, los limites de la zona federal

mar!timo terrestre se establecer4n de acuerdo con la nueva co~ 

figuraci6n f!sica del terreno, de tal manera que se entenderá

qanada al mar la superficie de tierra que quede entre el limite 

de la nueva zona federal mar1timo terrestre original. 

n . . . . . . 

Estos art!culos, se considerán de inter~s por ser los -

relacionados con la delimitación de diversas zonas marinas(mar 

territorial, zona econ6rnica exclusiva, aguas interiores, etc.) 

que, aan cuando no es explicito, tienen en ellos la base para 

definir su l!rnite interior. 

Por otro lado, debemos considerar a la Ley General de -

Bienes Nacionales como uno de los documentos básicos en la re-

gulaci6n de los diversos aspectos que rigen al Golfo de Cali -

fornía, objetivo de esta tesis. 

Además, como antecedentes jur!dicos del Mar de Cortéz , 

habremos ,de tomar en cuenta la Ley Federal para el Fomento de

la ~esca y la Reglamentaria del párrafo octavo del articulo 27 · 

Constitucional, relativo a la Zona Econ6mica Exclusiva. 
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Estas leyes por su naturaleza jurídica, juegan un papel 

importante en el Golfo de California¡ ya que la primera de 

ellas, nos d4·un panorama general de las actividades pesqueras 

en nuestro país y funje como el pilar de estas actividades; y

la segunda, nos marca·cu!les con los limites de la zona econo

mica exclusiva, y cuales los derechos de soberanía y jurisdic

ci6n de la naci6n con respecto a los recursos renovables y no

renovables, en toda la extensi6n del Go"lfo de California. 

De lo anterior, puede decirse que la Ley Federal para -

el Fomento de la Pesca tiene sus origenes en 1858 con el Pro -

yecto de COdigo Civil de Justo Sierra, el cual contenía una 

clasificaci6n de los bienes inmuebles, entre los cuales el ju

rista registró "los viveros de animales, como estanques de pe

ces ••••• ". Y señalaba más adelante~ que eran bienes -O.e propi~ 

dad ptíblica todos los que conforme a las leyes estaban declar! 

dos del dominio de la naci6n. Estas ideas fueron evolucionando 

conforme aparec!an los diversos ordenamientos que contenían 

principios jur!dicos de enorme i~portancia, logrando con ello

su incorporaci6n en la Carta Magna de 1917. 

Siquiendo esa evoluci6n, en el C6digo Civil para el Di_! 

trito y Territorios Federales de ia10 se consignaban disposi -

ciones sobre el derecho de propiedad, clasificando los bienes.;. 
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~n los de uso comtin y bienes propios; ya que la propiedad y el 

uso del agua marina e interior, eran las preocupaciones inici~ 

l.es de los leqisladores. Fue as! que los cambios se dieron 

uno tras otro con distintas estructuras, políticas y objetivos, 

en documentos de diversa naturaleza, obteniendo de esta mane-

ra la actual Ley Federal para el Fomento de la Pesca. (O.O. 25 

de mayo de 1972). 

Finalmente, dado que el derecho internacional reconoce-

la soberan!a del estado ribereño,"la legislación mexicana reg~ 

la la.pesca en todos sus aspectos, como la que realizan los ex 

tranjeros en aguas territoriales, actividad que está sujeta a-

las disposiciones legales en vigor y a los tratados sobre la -

materia conclu!dos con otros pa!ses. Dichas disposiciones se-

encuentran generalmente en las leyes de pesca y sus reqlamen -

tos, las cuales someten a los extranjeros a normas y requisitos 

especiales. 11 (22) 

22.- Las leyes y sus reglamentos, y las normas y requisitos ª! 

peciales que se mencionan, pueden ser 
. . . 

consultados en la.publicaci~n de·la -

Editorial PorrGa, S,A~relativa a la -

"Pesca", quinta edición, 19801 M~xico. 
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En ~asumen, la Ley Federal para el Fomento de la Pesca- · 

guarda el equilibrio de los diversos factores que concurren al 

problema pesquero y la actual Secretaria de Pesca es la en

cargada de resolver la problemática planteada: es as! que esta 

ley a diferencia de otras, es la que en ténninos generales re

gula un rengl6n importante en la economía del pa!s. 

También en el mismo aspecto econ6mico, la "Ley Reqlame.!! 

taria del Párrafo Octavo del Articulo ¿1 Constitucional~ rela

tivo a la Zona Econ6mica Exclusiva•, antes mencionada, respon

de a los objetivos que persigue nuestra carta Magna. En ella, 

·se señalan las reglas que deben observarse para medir la anch~ 

r~ de la zona en01esti6n; además, precisa las modalidades a 

que debe sujetarse la explotaci6n de los recursos vivos del 

mar en la multicitada zona, establece la necesidad existente -

de una adecuada pol!tica de administraci6n y conservación de -

esos recursos, y reconoce el principio por el cual cada estado 

debe promover, en su respectiva zona la utilizaci6n óptima de

los recursos vivos del mar. 

A consecuencia de lo anterior, esta ley reqlamentaria 

otorga a través de su articulo 4 los derechos de soberan!a y -

jurisdi~ci6n qUe la nación ti~ne en la zona econ6mica ex~lusi

. va.:, dici-endo: 
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"Art!culo 4.-·En la zona econ6mica exclusiva, la naci6n 

t,iene: 

I.- Derechos de soberan!a para los fines de exploraci6n 

y explotación, conservación de los recursos naturales, tanto -

renovables como no renovables, de los fondos marinos inclu!do

su subsuelo y de las aguas suprayacentes. 

II.- Derechos exclusivos y jurisdicci6n con respecto al 

estabiecimiento y la utilizaci6n de las islas artificiales, 

instalaciones y estructuras. 

III.- Jurisdicción exclusiva con respecto a otras acti

vidades tendientes a la exploraci6n y explotación económicas -

de la zona. 

IV.- Jurisdiccion con respecto a: 

a) La preservaci6n del medio marino, incluidos el con -

trol y la elinrinaci6n de la contaminaci6n: 

b) La investigaci6n científica." 

Por filtimo, respecto a esos derechos de soberanía y ju

risdicci6n, debe tomarse en cuenta la existencia de la"Ley de

·Infol;'Jllaci6n Estadistica y Geogr~fica y ~u Reglamento" (23),mis

ma que completa el vacio existente antes de 1980 y que será 

analizada en el capítulo II de esta tésis. 

23.- veri Diario Oficial del 30 de diciembre de 1960 y del 3 -

Qe noviembre de 1982, respectivamente. 

,·_, 

';._. 
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Para acompletar el cuadro de los antecedentes jurídicos 

existentes en M~xico debe destacarse:que.con fecha 18 de febr~ 

ro de. 1983, se public5 en el Diario Oficial de la Federaci(in -

el Decreto por el cual se aprueba la ConvenciOn de las Nacio -

nes Unidas sobre el Derecho del Mar • 

.. , 



I.3.- LOS DIVERSOS ESPACIOS MARINOS 

Una vez.aprobada la III CONFEMAR, debe destacarse que 

los espacios marinos son regulados por ella. Sin embargo, las 

caracter!sticas de est~s espacios merecen un análisis diferente, 

ya que la importancia de nuestro estudio se deriva de las parti

cularidades de cada zona oceánica. 

Los espacios mar!timos como v!a de penetración y vincul~ 

ción de relaciones internacionales, así como fuentes de energía 

y recursos naturales, han sido siempre el escenario de confron

taci6n de intereses divergentes, no s61o entre los paises ribe

reños que a ellos se asoman, sino entre todos los sujetos de.la 

comunidad internacional. Una clasificaci6n simplista podría d~ 

terminarse por la navegación de un barco cualquiera que salien

do de un puerto se adentrase en alta mar; de esta manera, se e~ 

nacerían los variados t~rminos que se emplean en su designaci6n. 

Es as!, que el derecho de los espacios mar!timos al evo

lucionar, durante los ~ltimos diez años, con un progreso total 

que muestra la posibilidad de crear nuevas normas internaciona

les, dá a nuestro·pa!s, que cuenta con cerca de 10,000 kilóret::ros 

de litorales en cuatro mares, el dominio de las siguientes zonas 

marinas: 
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A}.- El mar nacional 

tJ).- El mar territorial 

C).- L& %ona conti9ua 

D}.- La zona econ6mica exclusiva, y 

E).- La plataforma continental 

En relaciOn a lo anterior, el alta mar y la •zona inter

nacional o zona• (24)~ quedan fuera de la jurisdicci6n nacional 

y, por consiquiente, del territorio del estado. 

A).- El mar nacional como una de las áreas que se-hallan 

sujetas a la soberan!a del estado, concibe tanto .a las aguas i~ 

teriores como-a las internas; siendo las primeras, las situadas 

detr!s de la linea-de base y que comprenden no sOlo las aquas -

que se encuentran a lo largo del litoral, •tales como lagunas -

costeras, estuarios, golfos 1 bah!as, etc.•, sino tambi~ las 

24.- La "Zona como se define en la aprobada Convenci6n de ias -

.Naciones Unidas sobre el Derecho del

-Mar, son los fondos marinos y oce4ni

cos y su subsuelo situados fuera de -

b judsdicci6J;i nacional. -~·ardculo 

1•, de la citada Convenci~nt. 
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que se hallan en torno a ciertas construcciones realizadas 9or

el hombre, en especial los puertos y la~ radas; y las segundas, 

las que están dentro del territorio continental o terrestre del 

estado, tales como los r1os, lagos, lagunas, etc. 

De estas aguas, los art1culos 8 al 11 de la lII CONFEMAR 

sólo l~atan lo referente a las aguas interiores, la desembocad~ 

ra de los r1os, las bahías, puertos y radas: dejando consecuen

temente, sin un trato especial a las lagunas costeras,los estu~ 

rios y los golfos. Este Gltimo de suma importancia para nues -

tro estudio, a pesar de ser tratado someramente en la parte IX, 

relativa a"los mares cerrados o semicerrados.~(25) 

con esta fina1idad, las características del mar nacional 

en forma especifica, son las siguientes: 

a).- Estar sujetas a la soberanía del estado; 

b) .- Comprender dos tipos de aguas las interiores y las

internas, y 

c) .- Estar situadas detrás de la línea de base. 

25.- Lo relativo a considerar al Golfo de California como mar -

cerrado o semicerrado, es motivo de -

un cap!tulo aparte en.nuestro estudio. 
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Ademas de estas caracter!sticas, existen otras que dis -

· tingu~ .o asemejan a las aguas interiores de las internas, como 

son: 

- Las aguas internas est&n rodeadas totalmente de tierra 

y las interiores no; 

- Los dos tipos de aguas pueden pertenecer a un s6lo es

tado, o 4 dos o m!s, an determinados casos; 

- Las aguas interiores tienen salida al alta mar, y las

aguas internas.sólo ~casionalmente. 

Es as! que por motivo de esta tesis, se considera~ de i~ 

portancia las aguas interiores denominadas bahías y golfos, las 

cuales son tratadas someramente por la Convención de las Nacio

nes Unidas sobre el Derecho del Mar. 

A este respecto, puede decirse que las bahías para ser

llamadas as! necesitan de un entendimiento real de la definición 

que nos d~ el articulo 10 de la Convenci6n aprobada, que dice: 

"ARTICULO -¡O 

BAHIAS 

1..- Este articulo se refiere linicamente a las bahías 
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cuyas costa~ pertenecen a un sólo Estado. 

2.- Para los efectos de esta Convenci6n, una bah!a es -

toda escotadura bien determinada cuya penetraci6n tierra aden

tro, en relaciOn con la anchura de su boca, es tal que contie

ne aguas cercadas por la costa y constituye algo mas que una 

simple inflexi6n de ésta. Sin embargo, la escotadura no se 

considerará como una bah!a si su superficie no es igual o sup~ 

rior a la de un semicirculo que tenga por diámetro la boca de

dicha escotadura. 

3.- Para los efectos de su medici6n, la superficie de -

una escotadura es la comprendida entre la linea de bajamar que 

sigue la costa de la escotadura y una linea que Gna las lineas 

de bajamar de sus puntos naturales de entrada. Cuando, debido 

a la existencia de islas, una escotadura tenga más de una en~ 

da, el semicirculo se trazará tomando como diámetro la suma de 

las longitudes de las lineas que cierra todas las entradas. La 

superficie de las islas situadas dentro de una escotadura se -

considerará comprendida en la superficie de ésta. 

4.- Si la distancia entre las lineas de bajamar de los

puntos naturales de entrada de una bahia no excede de 24 mil1as 

marinas, se podrá trazar una linea de demarcaci6n entre las,dos 

lineas de la bajamar y las aguas que queden as! encerradas serán 

consideradas como aguas .interiores. 
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S.~ Cuando la distancia entre las lineas de bajanÍar de 

los puertos naturales de entrada de una babia excede de 24 mi -

llas marinas, se trazara dentro de la bahla una l"tnea de base -

recta de 24 millas marinas de manera que encierre la mayor su -

pe.t'.:Eicie de agua que sea posible con una linea de esa longitud. 

6 • .: Las disposiciones anteriores no se aplican a l·as ba

bias llamadas •históricas•, ni tampoco en los casos en que se -

aplique el sistema de lineas de base rectas previGto en el ar -

t1culo7•. 

Este articulo, indirectamente trata de definir con bases 

de poco fundamento la situaci6n que impera en nuestro Golfo de

California, ya que la situación de ~ste es dnica en el mundo y 

mP.rece un trato especial: por lo cual se .analiza en el capitulo 

iII de esta tesis. 

Sin_ embargo, podemos. afirmar que la cuesti6n de las ba'"' 

hlas suscita indudables problemas, pero puede comprobarse como

todo un síntoma, que la anchura de su abertura, considerada de! 

de 1910 como de 10 .millas, ha aumentado considerableme11te hasta 

lleqar a esas 24 millas que son, precisamente, e~ doble de 12,

quarisrno preferido por la ~ayor parte de los estados en los 

tiempos actuales para fijar .la e.~tensi6n de sus aquas territo·

riales. 
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Aunando a.lo anterior, los ;iuertos, radas y abras son v2 

cablos que pueden ser considerados sinónimos al.de las babias y 

que conjuntamente con los golfos, constituyen las m!s signific~ 

tivas categor1as de"aguas interiores~ (26, 

Los puertos, naturales o artificiales, en contacto f!si

co cor la orilla terrestre, permiten el estacionamiento de los

barcos y la ejecuci6n de las operaciones del comercio y trans -

porte marítimos, as1 como todas las necesidades propias de la -

navegaci6n, tr~fico interior, practicaje, fondeos y amarres; 

asimismo, su utilizaci6n como refugio o abrigo en caso de mal -

tiempo o dif1cil estado del mar. El ordenamiento de los puer -

tos, su r~gimen administrativo y financiero y todo lo referente 

a su organizaci6n, corresponde 16gicamente a las autoridades e! 

tatales competentes. 

Actualmente, por puerto se entiende, en términos genera

les, el sitio fluvial o mar1timo que utilizan normalmente las -

26.- El .articulo 8 de la aprobad• Convención define a las aguas 

interiores co~o •tas aguas situadas -

en el interior de la ltnea de base, a 

partir de.la cual se mide 1a anchura

del mar territorial.• 
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embarcaciones. Los hay de diferentes clases, que son: l~ int~ 

riores· o de cabotaje, que prestan servicios s6lo a la navega 

ci6n de cabotaje, o sea la que se realiza entre puertos nacion~ 

les: 2) de altura o internacionales, que se utilizan para la -

navegación internacional; 3) libres, que se crebn con el obje

to de fomentar el desarrollo económico de ciertas zonas median

te el establecimiento de.centros que reciben mercanc1as del ex

tranjero, sin el pago de dere.chos aduanales respectivos; 4) pes 

queros, etc. 

En la Convención de Ginebra de 1958 sobre el mar territ2 

rial y la zona contigua se estipula que a los efectos de la de

limitación del mar territorial, las instalaciones permanentes -

más adentradas en el mar que formen parte integrante del siste

ma portuario se considerarán corno !?arte de la costa (articulo 8). 

La misma dis!?osici6n aparece en la aprobada Convención de las -

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el añadido de que 

"las instalaciones marinas y las islas artificiales no se consi 

derarán como instalaciones portuarias permanentes". (articulo 11) 

Es opini6n unánime de los tratadistas de derecho intern~ 

cional que los puertos (asi como las radas y otras instalacio -

nes permanentes que forman parte de la costa) , se encuentran s2 

metidas al régimen legal de las aguas interiores. 
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Nuestro pa!s, en la Ley de Navegaci6n y Comercio Mrr!ti

mos, dispone que corresponde al Ejecutivo Federal: "determinar-

el establecimi~nto de los puertos y fijar su ubicación geográfi 

ca, su naturaleza y las zonas, as! como el recinto que corres -

ponda: señalando las obras e instalaciones pablicas que deban -

considerarse incorporadas a los mismos o que afecten su funcio

namiento" (articulo 33). Entre otras cosas, también señala que, 

por su objeto, instalaciones y servicios, los puertos pueden 

ser de altura, de cabotaje, de pes~a o deportivos (articulo 44). 

Las radas constituyen, en frase expresiva, una especie -

de vestíbulo de los puertos y tienen el estatuto de aguas inte-

rieres aunque en algunos casos geográficos deben ser consitlera-

das como "mar territorial". 1.a delimitaci6n de las radas es 

más dif!cil que la portuaria, pues en éste bastará con fijar 

sus limites artificiales y comprobar as! el perímetro formado -

por sus obras fijas, de las que carecen las radas, aunque en al , -
gunos casos la mano del hombre haya podido favorecerlas y, en -

~onces, se convierten en 9uert~s. 

No obstante lo anterior, tanto la Convención de Ginebra

de 1958 sobre el mar territorial y la zona contigua (artículo 9) 

al igual que la mencionada convenci6n aprobada (art!culo 12}, -

disponen que "las radas utilizadas normalmente para la carga, -

descarga y fondeo de buques, que de otro modo estar!an situadas 
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en todo o en parte fuera del trazado qeneral del l!mite exte 

rior del mar terri tori.al, están comprendidas en el mar terri to

rial". 

En relación con las abras, vieja palabra castellana de -

gratas resonancias marineras, próxima a sus traducciones havre

(franc·.~sa), harbour (inglesa), hafen (alemana) y haven (holand~ 

sa) , su clara inspiración etimológica nos da una perfecta idea

de abertura, de "anfractuosidad "(27) o escotadura en el litoral, 

que ofrece un adecuado abrigo para los buques y que indistinta

mente puede identificarsecon las expresiones anteriores de puer 

to o rada, e incluso con la de bah!a. 

Siguiendo el mismo orden, puede decirse que los golfos -

como otra de las aguas ir.teriores, no se define en ninguna de -

las partes de la convención aprobada, aOn cuando es tratado su

perficialmente en la parte relativa a los mares cerrados o semi 

cerrados. Por ello, tanto del punto de vista geográfico como -

del jur1dico, no existe distinci6n precisa entre golfo y bah!a. 

Por lo comOn, ambos términos suelen emplearse indistintamente. 

En general, por golfo se entiende una ~enetraci6n del 

mar en tierra. Asimismo, .es muy variada su forma y extensi6n:

los hay en forma cerrada y profu~da como el Golfo de California, 

27 .- ANFAAClUJSlDAD": "Sina.lsidad, desigualdad del terreno u otra cosa " 



/ 

... 71 .. 

. 
o bien de tipo completamente abierto como es el caso del Golfo-

de san Jorge-(en Argentina); respecto a su extensión, existen -

desde las enormes proporciones como el Golfo de M~xico hasta 

las reducidas dimensiones del Golfo de Panamá. 

Con esta relaci6n, la mayor!a de los tratadistas de der~ 

cho intarnacional, determinan que "golfo" y"bah!a" son t~rminos 

sinónimos, ya que ambos pertenecen a la categoría jurídica de -

aguas interiores, pero s6lo cuando son de dimensiones reducidas. 

En fin, las aguas interiores geogr!ficamente pueden ser-

consideradas como las encerradas por tierras, por todos sus la

dos~ sin importar que sean dulces o saladas, ni que tengan una

mayor o menor extensi6n. Sin embargo, a través del prisma jur! 

dice, pueden definirse conto la zona acuática que desde el mar -

territorial va hacia el interior del territorio del estado, co~ 

prendiendo ensenadas, puertos, ·canales mar! timos, radas, obras, 

estuarios, etc. 

El principio que domina la condici6n jur!dica de las 

aquaa interiores es que su estatuto queda determinado libremen

te por el estado soberano de las mismas. Este rágimen jur1dico 

particular las asimila pura y simplemente al territorio estatal: 

sobre ellas el estado ribereño ejerce una soberan1a plena y ab-
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soluta. Por tanto, dicho estado podr4 reservar a sus nacjina -

les el derecho de' pesca en tales aguas e incluso, el de exclus! 

va navegaci<5n l)rohibidndose, en principio, la libre circulacic5n 

por ellas de los barcos extranjeros salvo el permitido, en de -

terminadas condiciones, paso inocente. 

B).- La expresi6n "mar territorial", aGn no siendo muy -

acertada, es la comarunente aceptada, por haber sido incorporada 

a los textos de las conferencias de La Haya en 1930, de Ginebra 

en 1958 y·la III CONFEMAR. 

Si un estado tiene una frontera marttima, litoral o cos

ta, su soberanta no termina en ella, sino que se extiende con -

mayor o menor ampli"tud, al espacio acuático adyacente, con fi, -

nes de seguridad de su territorio y de protecci6n de sus lnter~ 

ses nacionales. El poder que el ~stado ejerce sobre tal zona -

marítima (mar territorial), no difiere en nada del ejercicio s2 

bre el dominio terrestre'propiamente dichoi as! pues la sobera

nía estatal sobre tales aquas territoriales implica que tiene el 

oonjunto: de pode~es de diversa naturaleza que seria indtil espe

cificar. 

Én fin, el objetivo de esta exposicic5n es principalmente . 

el de ubicar el concepto de mar territorial en la perspectiva -
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de los amplios debates que se han realizado en el !mbito n~cio

nal, reqional e internacional. Como se sabe, el concepto de 

mar territorial debe enfocarse dentro de una perspectiva que to 

me en cuenta los factores pol!ticos, por cuanto en esta mate -

ria se encuentra en evolución un verdadero enfrentamiento entre 

los patses en desarrollo y los pa1ses desarrollados, que esta -

conduciendo a inevitables transformaciones del derecho interna-

cional. 

Es as! que las com9etencias del estado ribereño sobre 

las zonas maritimas adyacentes a su territorio terrestre, dismi 

nuyen.a medida que estas zonas se encuentran a una mayor distan 

cia de tierra firme; ello coincide con la aseveraci6n de que 

bes la tierra la que confiere al estado ribereño un derecho so -

bre las aguas que bañan sus costas". (2C) 

Por esto, un principio básico de la doctrina del derecho 

positivo contemporáneo es que el mar territorial sea parte int2 

grante del estado a que accede. No obstante debe reconocerse -

aa.- Jorge A. Var~as y Edmundo Vargas C; ªDerecho del Mar, una

visi6n latinoamericana"1 Editorial 

JUS, la. edici6n, M€xico 1976, p.p.161 

y sic;ruientes. 
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que ese mar tiene un cftracter accesorio en relaciOn al territo-

rio terrestre. 

Con los actuales acontecimientos, la cuestiOn relativa -

al llamado "mar territorial", ha vuelto a tener importancia ca

pital, sobre todo desde que se ha advertido que en esta zona r~ 

· dican riquezas pesqueras y de mariscos, as! como de especies v~ 

9etales. marinas que constituyen una de las c.Q_ntadas reservas 

alimenticias de la humanidad, y que es asiento de depósitos mi

nerales y de hidrocarburos, cuya explotaci6n es más fácil que -

la.de los terrestres, por no existir propietario privado de la

superficie. 

En t~nninos generales, el mar te~ritorial, mar marginal

º ac¡uas territoriales es una de~dencia necesaria de un terr,! 

torio terrestre • Constituye W\a prolongación del territorio1 

es l~ parte del mar que el derecho internacional asigna al est! 

do ribereño para que ~ste realice ciertos actos de soberan!a t! 

. rritorial, ,y, es el espacio marino m!s importante y antiguo re

óonocido por el derecho internacional. 

·Desde tiempos inmemoriables, la_ faja de mar adyacente a

las costas de un estado fue reclamada y lueqo protegi~a celosa

mente por las poblaciones ribere~as. habiendo desempeñado innu-
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merables funciones a lo largo de la historia mar!tima de la hu

manidad. 

Hist6ricamente, esta noci6n se mantuvo vinculada desde -

sus orígenes con el poder1o militar, tanto terrestre como naval, 

del estado ribereño, y con el fracaso del mare clausw:l por la -

necesidad de los pueblos de comunicarse entre s!, se di6 su re

conocimiento. 

De esto, el oar territorial podr!a definirse como"la fa

ja oceánica adyacente al territorio continental de un estado r! 

bereño, generalmente de una anchura máxima de 12 millas nadti -

cas (o sean 22.22 kilómetros}, sobre la cual dicho estado ejer

ce la plenitud de su soberan!a, incluyendo el lecho y el.subsu~ 

lo de ~se mar, as! como el espacio aéreo suprayacente, con la -

dnica excepción del derecho de paso inocente a favor de otros -

estados."(29) 

El notable jurista Modesto seara V4zquez nos dice al re! 

pecto, que •es la faja de mar. que se ~tiende de.sde el mar - - . 

·29 •. - Jorge A. vargas. Terminología sobre Derecho --del Mar. Ed.

CEESTEM, M~ico 1979, p.p. , 191 y si -

gilientes. 
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nacional y la costa hasta el alta mar". (30) 

Continda diciendo, ªel mar territorial está sometido a -

la soberanía del estado de cuyo territorio forma parte, sobera

nla que se extiende tanto al espacio aéreo situado encima, como 

al lecho y subsueloª. 

Es asl que dado el or!gen tan antiguo, ia figura del mar 

territorial ha sido recogida por un sinn11rnero de instrumentos -

internacionales como la Convenci6n de Ginebra de 1958 (artículos 

l y 2) y la III CONFEMAR ya aprobada por el Senado Mexicano (a~ 

t!culo· 2)1 las cuales en términos casi idénticos, nos dicen: 

"La soberanía del estado ribereño se extiende, más alla de su -

territorio y de sus aguas interiores y, en el caso del estado -

archipiélago~ de sus aguas archipelágicas, a la franja de mar -

adyacente designada con el nombre de mar territorial". 

Con respecto a la soberanía, los textos enunciados nos -

dicen: "Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el 

mar territorial, as! como al lecho y al subsuelo del mar". 

30.- Modesto Seara Vlfzquez. Derecho Internacional Ptiblico. Edi

torial Porrtla, S.A., edici6n sexta, ...; 

M6xi~o 1979, p.p.259. 
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Ahora bien, dado el concepto de nar territorial, su deli

mitaci6n se subordina a dos pautas fundamentales. La primera -

de ellas muestra que el acto de delimitaci6n es de car4cter uni 

lateral, perteneciendo a la esfera de competencia del estado r,! 

bereño, y la segunda es que la validez de esa demarcaciOn está 

subordinada al derecho internacional. 

Sin lugar a dudas, puede deducirse que uno de los princi 

píos jurídicos internacionales actuales, es la determinaciOn 

precisa de la anchura del mar territorial. La falta de una so

lución internacional a este probleoa ha sido causa de no 90cas

fricciones entre los estados y ha constitu!do, por lo mismo, 

una preocupaci6n constante de un gran n'(imero de ~stados por lo

grar una norma universal sobre la materia que sea ace?table 

para la qran mayorta de los estados. 

A este respecto, nuestro país ha marcado la anchura de -

su ~ar territorial en los t~rr.tinos del artículo 27 constitucio

nal y el 29 fracci6n II de la Ley General de Bienes Nacionales. 

-Con esto, sin dejar de tomar en cuenta al derecho internacional, 

la anchura de estas aguas eonforme a la leqislaci6n mexicana es 

de doce millas marinas (22,224 metros). 
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C).- Frente a la realidad consuetudinaria que representa 

la primera zona marítima o mar territorial surgi6 la segunda z2 

na, denominada •zona contigua•. 

"Esta es una de las áreas que más han sido ignoradas por 

parte de los contados especialistas que han escrito sobre las -

zonas marinas, designándola como una parte del alta-mar, vecina 

al mar territorial, y sobre la cual el estado costero puede 

ejercer una serie de competencias de carácter limitado. Estas

determinadas competencias, fragmentarias y limitadas, fueron 

otorgadas al estado rihereño con el fin de asegurarle la posib! 

lidad de verificar el carácter inocente de la presencia de na -

vios extranjeros en vecindad de sus costas1 necesidad que seña

la Gidel." (31) 

A objeto de que no sea tan marcado y brusco el paso del

mar territorial a la alta mar, se busco una zona transicional o 

intermedia, conocida por la expresi6n de "zona de alta mar con

tigua a las aguas territoriales" y actualmente es la denominada 

•zona contiqua". En los siglos XVIII y XIK, la insuficiencia -

31.- Edmundo vargas carreña. Am~rica Latina y el Derecho del -

~lar. editorial Fondo de Cultura Econ~ 

mica, primera edición, México 1973, p. 

p. 69. 
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de la extensión del mar territorial -era la época en que preva

lec1a la regla de las 3 millas- hizo surgir en las leqislacio -

nes de la mayor1a de lo~ estados una zona contigua al mar terr! 

torial donde el estado ribereño pudiera ejercer su jurisdicci6n 

con el propósito de hacer cumplir sus leyes de policía aduanera, 

fiscal, sanitaria y de inmigraci6n. 

El Derecho Internacional reconoce este espacio compleme~ 

tario del mar territorial, de forma que el estado ribereño pue

da proteger sus intereses más allá de su zona soberana. 

La codificación de las reglas referentes a la zona conti 

qua se efectuó en la Conferencia de Ginebra de 1958, para hacer 

frente a la reclamaci6n creciente por parte de los estados cos

taneros del derecho de proteger ciertos intereses en una área -

más amplia del mar marginal que el mar territorial mismo, y se

encuentra incorporada a la Convención del Mar Territorial de 

1958 (artículo 29 ) • Esta Convención estableció como anchura -

máxima de la zona contigua, la de doce millas a partir de la li 

nea desde la cual se mide la anchura del mar territorial: sin -

embargo, la actual III CONFEMAR, ya aprobada por el Senado ~ex! 

cano~ la fijó en 24 millas marinas contadas desde las mismas 11 

neas de base •. 
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Por estos motivos, la zona contigua debe entenderse c~o 

el espacio oce!nico adyacente al mar territorial, de una anchu

ra iqual o meno.r que la de ~ste dltimo, en el cual es estado r,! 

bereño ejerce ciertas competencias para fines espec!ficos, en -

particular de tipo aduanero, fiscal, de inmiqraci6n y sanitario. 

Desde el punto de vista de su naturaleza jur!dica, la z2 

na contigua difiere en dos aspectos fundamentales del espacio -

conocido como mar territorial: 

l) En tanto el mar territorial forma parte inteqrante 

del territorio del estado, la zona contigua tiene una naturale

za jur!dica1 pero con la a?arici6n de la zona econ6mica exclus! 

va; ya no puede ser considerada como parte de la alta mar, en -

raz6n de asemejarse a dicha zona económica, en el sentido de no 

ser alta mar ni mar territorial. 

2) El estado ribereño ejerce en el mar territorial la 

plen~tud de su soberan!a, en cambio en la zona contiqua sólo P2 

see competencias limitadas, fraqmentarias y especializadas. 

La zona contigua, en la actualidad, est4 regulada por la 

aprobada convención de las Naciones Unidas sobre el derecho . 

del mar, en su art!culo 33: aparte, de que .con anterioridad se 

requlaba por la Convenci6n de Ginebra de 1958 relativa al mar -

territorial y la zona contigua (~rt!culo 24). 
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O).- Como se dijo antes, la zona econ6mica exclusiva 

como uno de los espacios oce4nicos de reciente creaci6n, es la

pieza central del nuevo derecho del mar en el sentido de que su 

formulaci6n y reconocimiento juegan un papel importante en el -

derecho internacional.; 

Este espacio oceánico, es una instituci6n de corte neta

mente latinoamericano, ya que su antecedente d~recto - el llam~ 

do "mar patrimonial" -, hinca sus ra!ces en la zona maritima de 

200 millas nacidas de"la declaraci6n de las tres repGblicas su

damericanas.• (32) Son precisamente los antecedentes corno este 

los que permiten formular un nuevo concepto sobre el Derecho del 

Mar que resulta capaz de satisfacer los intereses econ6micos de 

los estados ribereños, sin afectar los principios y normas del 

derecho internacional. 

El mar patrimonial puede definirse como el espacio rnar!

timo en el cual el estadó ribereño tiene el derecho exclusivo a 

explorar, conservar y explotar los recursos naturales del mar -

adyacente a sus costas y del suelo y subsuelo del mismo mar, 

32- Esta es la Declaración de Santiago sobre la Zona Marina, de 

19521 acordada por Per1i, Ecuador y 

Chile. 
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as! como, en general, a ejercer todas las competencias que re -

sulten de su soberan!a permanente sobre tales recursos. 

El mar patrimonial comprende aquella zona situada m!s 

allá del mar territorial hasta limites racionales, que son de -

terminados unilateralmente por el estado ribereño, de acuerdo a 

sus ca: 1cter!sticas geográficas y a la necesidad de obtener un

racional aprovechamiento de sus recursos naturales. 

Junto a esta denominaci6n de "mar patrimonial•, la zona

de doscientas millas ha recibido otras muy diversas, entre las

que encontramos los nombres de mar territorial, mar jurisdicci2 

nal, mar adyacente, mar complementario y mar epicontinental. 

Las connotaciones pueden ser diversas, pero lo que verdaderame~ 

te interesa es clasificar si la figura que estudiamos (la zona

econ6mica exclusiva) encaja dentro de las supuestas caracter!s

ti~.as del mar territorial, o si sus perfiles distintivos difie

ren en alguna forma de esta noci6n y por lo mismo estamos en 

presencia de un nuevo enunciado jurídico internacional. 

La denominación más extendida para esta zona, es la de -

mar territorial. Su uso es constante no dnica.mente en el marco 

de las legislaciones internas de los pa!ses que han adoptado la 

zona de las doscientas millas m~rttimas, sino tambi~n diversos-
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documentos internacionales, como la Declaraci6n de santiago de-

1952, equiparan pr!cticamente a esta zona con la noci6n de •mar 

territorialª. 

La respuesta a la interrogante que plantea la naturaleza 

jurídica de la mencionada zona de doscientas millas no puede 

edificarse de manera simplista, en términos de una afi:nnaci6n o 

negaci6n, ya que el r~imen imperante en los pa!ses sudamerica

nos que han adoptado esta política, no es uniforme. Por otro -

lado, la diferencia que pudiera encontrarse entre esta.zona y -

la figura del mar territorial, es de grado y no de fondo. Posi 

blemente sean m~s l~s similitudes entre dos 4rt.bitos espaciales, 

que las ~iferencias.. La fro~te.ra jur!dica entre una y otra es

sutil. 

Nuestro pa!s, ~lego tarde al 1'\0.vimiento de las 200 mi 

llas, lo cual fu~ contemplado por algunos como"postura de tibi~ 

za y pasividad" ( 33) • En el tinico caso en que t~éxico apoy6 . las 

33.- La xealidad a esa tibieza y pasividad es que la posicif.n de !léxico, -

cmo vecino de los Estados unidos, es caisi

~lanente más dif!c.il que la de los otxos 

~ lat.inoanericaoos, en cuanto a su li -

berta4 de ~ de canhio al J:é;Jinel ~ 

dicimal del mar. 
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200 millas en un foro interamericano, fue en el tristement~ cé

lebre"Proyecto de Convenci6n sobre Uar Territorial y Cuestiones 

Afines, que co•patrocin6 en 1952 ante la Comisi6n Inter-Ameri

cana de Jurisconsultos• (34). Incluso en 1970, en la Reuni6n -

Latinoamericana sobre Aspectos de Derecho del Mar {35), M~xico

se opuso a las 200 millas con la declaración individual que for 

mu.16 respecto de la Declaración de Lima, sobre todo por los to

nos territorialistas de los organizadores del ~vento. Fue por

ello, que México opt6 por el recurso sub-regional para promover 

su propia tésis, cuando finalmente hab!a decidido apoyar la zo 

na de· las 200 millas, ce-patrocinando la"Conferencia Especiali

zada de Estados del Cat.ibe sobre Problemas del Mar" (36),de la -

que surgi6 la Declaraci6n de Santo Domingo, con la que se con -

firm6 como l!der del concepto del mar patrimonial. 

No fue sino hasta con la promoción de la Carta de Dere -

chos y Deberes Económicos de los Estados y del concepto del 

34.- Alberto Szekely. 1-l~xico -y el Derecho Internacional del 

Mar;· editorial U.N~A.M., primera edi

ción, p.p. 101 y siguientas,Héxico. 

35.- Ibídem, no~a anterior; p.p. 106 y 107. 

36.- Ibidem, nota 341 p.p. 131. 
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Nuevo Orden Econ6mico Internacional, que el primer mandatario -

rnexicano, Lic. Luis Echeverr1a Alvarez, incluyó en su pol!tica

exterior la lucha 9or una zona económica exclusiva; espacio de

fendido por nuestro pa!s en la Tercera Conferencia de las Naci2 

nes Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Después de muchos años, México opta, el 6 de febrero de-

1976, establecer una zona econ6mica exclusiva, mediante la adi

ci6n de un párrafo octavo al articulo 27 constitucional, decre

tando: 

"Art!Culo 2 7 .. - ........................................ . 

La :·laci6n ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera

del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de sobera

n!a y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. 

La zona económica exclusiva se extenderá a doscientas millas 

naGticas, medidas a partir de la linea de base desde la cual se 

mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa exten 

si6n produzca superposición con las zonas económicas exclusivas 

de otros estados, la delimitaci6n de las respectivas zonas se -

hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo 

con estos estados. 

····················································~·········· 

" •••••••••••••••••• ·• •••••••••••• ·-· ....................... ft ....... . 
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Posteriormente, en el Diario Oficial del 13 de febrero -

del mismo año se publica la "Ley Reglamentaria del P~rrafo acta 

vo del Articulo 27 Constitucional, relativo a la Zona Econ6mica 

Exclusiva"; otorgándole a la Nación el ejercicio de los dere 

chos de soberan!a y las jurisdicciones, sobre esas aguas, que -

se determinan en el artículo 4°. de esa Ley. 

De esta rn.anera, en nuestro pa!s quedó establecida la Zo

na Económica Exclusiva, ratificándose con la aprobación .de la -

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el 

18 de febrero de 1983; la cual se refiere en su parte V, del ar 

t!culo 55 al 75, a toüo lo relativo a dicha zona. 

E).- La plataforma continental corno el attimo de los es

pacios marinos sujetos al dominio de la nación, nace a la vida

jur!dica con"la Proclama nam. 2667 de 28 de septiembre de 1945, 

del presidente Harry S. Truman de los Estados Unidos, y la de -

claraci6n del presidenté mexicano ~lanuel Avila Camacho, del 29-

de octubre del mis~o año"(37) 

37 .- Ver. el texto pertinente en Alberto Sekely. Legislación ~cana sobre 

Derecho del Mar: Reccpilacit.n Anotada.(~ 

tienes Internaciaiales Contenp>ráneas/10 -

Coleccioo del Archivo Histórico Diplaiático 

Mexicano, Tercera ~poca; Secretarla de Rel~ 

.ciaies Exteriores:~xico), a ser publicada

en 1978, Instrurrento Legislativo N(im. l. 
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su r~9imen jur1dico adquiere una rápida aceptaci6n, afirmandose 

que la Convenci6n de Ginebra de 1958 sobre la Plataforrne Conti

nental dnicamente depurarta los detalles de la figura. 

Con la mencionada declaraci6n y con la iniciativa de en

miendas a los articulas 27, 42 y 48 de la Constitución Pol1tica 

de los Estados Unidos Mexicanos, del 6 de diciembre de 1945, 

nuestro pais pretendi6 reclamar un "mar epicontinental" (38) .• 

38.- El mar epicontinental es aquel que cubre la plataforma co~ 

tinental. Su extenci6n se encuentra

condicionada a la extensi6n de la pl~ · 

taforma continental y obviamente pue

de diferir de cualquier limite tradi

cional así como de la extensi6n de 

doscientas millas. 

38.- Jorge A. Vargas. Terminología sobre Derecho del Mar. Ed. -

CEESTEM,México 1979, p.9. 183 y 184. 

38.- Ricardo M~ndez Silva. El V.ar Patrimonial en Am~rica Lati

na editorial U.N.A.M., la. edici6n, -

M~xico 1974, p.p. 45 y siguientes. 
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Además, una de las razones que movió al Presidente de la Rep6 -

blica a emitir su declaración sobre la plataforma continental.

aparte del precedente establecido por Truman, fue una petici6n

contenida en una resoluci6n del II Congreso ~exicano de Cien 

cias Sociales, organizado ~or la Sociedad Mexicana de Geografía 

y Estadistica en 1945, de que reclama para ~:éxico dicha zona 

submarina. 

En la"Convenci6n de Ginebra sobre la Plataforma Contine~ 

tal"(39) debe entenderse por este concepto "el lecho del mar y

el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas 

pero situadas fuera de la zona del mar territorial, hasta una -

profundidad de 200 metros o más allá de este limite, hasta don

dé la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explot~ 

39.- La Convención de Ginebra de 1958 sobre la Plataforma Conti 

nental entr6 en vigor el 10 de junio

de 1964. Actualmente 47 estados son

parte en el acuerdo. M~xico depositó 

su instrumento de adhesi6n el 2 de 

agosto de 196€. Aparece publicado en 

el Diario Oficial del 16 de diciembre 

de 1966. 
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ci6n de .los recursos naturales de dichas zonas" (40). coi. esto, 

puede decirse que esta Convenci6n ea muy importante porque tiene 

una altima relaci6n con los derechos de los paises a los que 

pertenece la plataforma continental y también porque ha sido el

origen de algunos problemas juridicos. 

uno de los problemas es el del limite exterior de la pl~ 

taforma, ya que en la parte final del referido concepto, expre

sa que dicho espacio submarino podrá llegar más allá de los 200 

metros, " .•• hasta donde la profundidad de las aguas suprayace~ 

tes permita la explotaci6n de los recursos naturales de dichas

ionas". (4l)En otras palabras, el limite exterior de la platafor

ma continental irá avanzando hacia las profundidades oceánicas

ª medida que se adelanten los progresos cientif icos y tecnol6gi 

cos que permitan su explotación; ésta es la llamada "Claüsula

de la Explotabilidad". 

40.- Ver. : Articulo 1° de la Convenci6n. 

41.- Senado de la Repablica. Tratados Ratificados y Convenios -

Ejecutivos Celebrados por México. Ed. 

Talleres Gráficos de la Naci6n, tomo

XIV (1957-1959 primera parte), 1972, 

p.p. 429. 
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El criterio de considerar que la plataforma continental

se prolonqa hasta el limite exterior de la emersión o margen 

continental -adoptando en esta forma un criterio geomorfol6gico· 

al contrario de la tésis legal-, fue apoyado con fuerza por el

grupo latinoamericano en el seno de la Comisi6n de los Fondos -

Marinos y Oceánicos. Asimismo, en la segunda sesi6n de la III

CONFE?!A~, celebrada en Caracas, dos países de la América Latina 

(Chile y México), junto con delegaciones de otras regiones, pr~ 

sentan una propuesta en la que se sugiere la importancia de con 

tar con disposiciones relativas a la demarcaci6n precisa de 

los limites del margen continental más allá de las 200 millas. 

La aceptación del enfoque geomorfol6gico, combinado con

la tésis de la anchura de doscientas millas naaticas, se refle

ja con claridad en el artículo 76 de la Convenci6n de las Naci2 

nes Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Puede concluirse que la comunidad internaciona1 actual,

ha desechado la controvertida tésis de la explotabilidad, en r~ 

laci6n con la delimitaci6n externa de la plataforma continental. 

En su lugar se ha aceptado una t~sis de compromiso que adopta -

el criterio geomorfol6gico y lo combina con el de la anchura de 

los 200 millas náuticas: dos conceptos latinoamericanos que han 

sido incorporados al nuevo derec~o del mar. 
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Una vez analizadas las zonas marinas sujetas al dominio

de la naci6n, se observarA que exásten otras como son la "Alta

Mar" y la "Zona Internacional" o "Zona", las cuales son conside 

radas propiedad de la humanidad. Estos espacios por encontrar

se libres de cualquier manifestación permanente de soberan1a, -

son motivo de un estudio más amplio; sin embargo, en esta t~sis 

se les dá un trato superficial por no tener, conforme a la ac -

tual legislaci6n, una relaci6n direc~a con el Golfo de Califor

nia (tema central del presente estudio) . 

En este orden de ideas, debe entenderse que la alta mar

es el espacio marino que se encuentra libre de cualquier mani -

festaci6n permanente de soberanía; es decir, es el espacio oce! 

nico que estA más allá del limite exterior de la faja mar!tima

sobre la cual el estado ribereño ejerce su soberania o bien pr~ 

yecta sus competencias en forma exclusiva, ya se trate del mar

territorial o de la zona, económica exclusiva, seg<in sea el caso. 

Desde otro punto de vista, la alta mar es el área.que 

ocupa las aguas suprayacentes que se encuentran sobre los fon -

dos marinos y oceánicos situados fuera dP. las jurisdicciones n! 

cionales; en este sentido, la alta mar son simplemente las -

aguas que se·encuentran en el área que se denomina •zona inter

acional". Es por lo tanto, que ~n este espacio marino se ejer-
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3.- tendido de cables y tuber!as submarinas; 

4.- pesca; 

s.- construir islas artificiales y otras insta~aciones -

autorizadas por el derecho internacional; y 

6.- investigación científica. 

Actualmente, esta zona marina es regulada por la Conven

ci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en su PªE 

te VII (articules 86 al 120), y es reconocida por todos los pa! 

ses como el mar abierto no suceptible de apropiaci6n y en el -

que ning1ín estado puede obtener tal posesi6n, corno seria legal

mente necesaria, para autorizarle a reclamar la propiedad de al 

ta mar. 

Finalmente: debemos entender como "ZONA" (o zona intern~ 

cional) los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de -

los ltmites de la jurisdicción naciónal~(42) 

42.- ver articulo 1 de la Convención de las Naciones Unidas so

bre el Derecho del Mar, 1983. 
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.X.a creaci6n de este espacio marino es una de las aporta

ciones más visio~aria.s y modernas del derecho del espacio oceá

nico. 

En su famoso discurso del 1° de noviembre de 1967"ante -

las Naciones Unidas el Dr. Arvid Pardo, entonces embajador de -

Malta, fue uno de los primeros en referirse a "los fondos mari

nos y oceánicos y su subsuelo en alta mar, fuera de los limites 

de la jurisdicción nacional", como el área que deber!a quedar -

reservada exclusivamente para fines pac!ficos y el empleo de 

sus recursos en beneficio de la humanidad. Con base en esta 

iniciativa, la Asamblea General de la O.N.U. adoptó el 18 de di 

~iembre de ese año la Resolución 2340 (XXII), que estableció 

una comisión ad-hoc integrada por 35 estados con el objeto de -

estudiar el asunto, la cual al año siguiente, por Resolución 

2467-A (XXIII) del 21 de diciembre de 1968, fue ampliada y ad -

quiri6 el carácter de permanente bajo la denominación de "Corni

si6n sobre la utilización con fines pac!ficos de los fondos ma..: 

rinos y oceánicos fuera de los limites de la jurisdicción naci~ 

nal". Los trabajos de esta Comisión dieron origen a la celebr! 

ci6n de la tercera CONFEMAR."(43) 

4:J .• - Jorge A. vare¡ as. Terminoloc¡!a sobre Derecho del Mar. Ed. -.

CEES't'EM, Y~OJ 1979, P•P• 136 y 137. 
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En consecuencia, la expresi6n "fondos marinos y oce1ni -

cos se emplea en el derecho internacional del mar para desig -

nar el área submarina, y su subsuelo, más no las aguas supraya

centes, que se encuentran fuera de los limites de la jurisdic -

ci6n nacional~ (44) 

En relaci6n con los diversos espacios marinos, debe des

tacarse la existencia de la Convenci6n de las Naciones Unidas -

sobre el Derecho del ~.ar, aprobada por el Senado Mexicano (1983) 

la cual tiene una influencia directa sobre el proyecto de "Ley 

Federal del Mar" (45), documentos que en el siguiente punto 

(I.4) se analizan. 

44.- Esta definici6n la recoge la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar, apr~ 

bada por el Senado V.exicano en 1983 , 

en su articulo 1 y la parte XI (art!C!! 

los 135 y siguientes) 

45.- La LEY FEDERAL DEL MAR, es un proyecto legislativo de la -

Secretaria de Relaciones Exteriores , 

teniendo c~rno encargado al Dr. Alber• 

to Szekely. 



1~4.- EL PROYECTO DE CONVENCION 
Y LA LEY FEDERAL DEL MAR 

La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el -

Derecho del Mar constituye un evento sin parangón en la histo -

ria de la diplomacia mundial y, en especial,, del derecho inter 

nacional. Esta es la conferencia que hasta la fecha ha reunido 

·· ~- · el mayor namero de participantes, la que ha durado más tiempo y 

la que ha tenido una de las agendas de trabajo más detalladas. 

El objetivo principal de la Tercera CONFEMAR es el de 

formular un nuevo orden jur!dico internacional aplicable a los 

mares y oceános del mur.do, los cuales cubren las dos terceras -

9artes de la superficie del planeta. 

"La conferencia fue convocada por Resoluci6n 3067 (XXVIII) 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 16 -

de noviembre de 1973. En dicha resoluci6n se decidi6 que el 

mandato de la conferencia: serla el de aprobar una convenci6n 

que tratáse todas las cuestiones relacionadas con el derecho 

del mar: tomando en consideración la Resoluci6n 2750-C (XXV) de 

la.Asamblea General y la lista de temas y cuestiones relaciona-

das con el derecho del mar, que la "comisi6n sobre la utiliza -

ci6n con fines 9acificos de los fondos marinos y oceánicos fue

ra de los limites de la jurisdicción nacional" aprobó oficial -
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mente el 18 de ac¡ost.o de 1972, teniendo en cuenta. que los -

problemas del espacio oceánico est!n estrechamente interrelaci~ 

nades y deben ser considerados como un todo•(46). 

En gran medida, la celebraci6n de esta conferencia fue -

. el resultado del discurso que en 1967 pronunciará ante las Na -

ciones Unidas el embajador de Malta, Dr. ArVid Pardo: lo cual -

produjo un impacto mundia1, cuyos efectos aGn persisten. Se ha 

afirmado que en ese elocuente discurso, el Dr. Pardo sent6 las

bases del inicio de una revolución oceánica internacional. 

A lo largo de sus trabajos, la mencionada conferencia 

for:mul6 tres importantes documentos que representan el grado de 

avance obtenido, mediante las prolongadas y difíciles negocia -

ciones diplomáticas, en los temas y cuestiones de que se ocupa, 

y son: 

a) el primero, publicado a fines del tercer periodo de -

sesiones en Ginebra, Suiza, en 1975, es el "Texto Onico Oficio

so para Fines de Negociación": 

46.- Jorge A. vargas. Terminoloqb sobre Derecho del Mar. Ed.

CEESTEM,M6x1co 1979, p.p. 293 a 309. 



- 97 ~ 

b) el segundo, aparecido durante .el cuarto periodo en 

Nueva York, en 1976, se denomina •Texto Unico Revisado para Fi• 

nes de Neqoc fr.ac i6n 1 "Y, 

e) el dltimo, suscrito tambi~n en Nueva York, en 1977, -

es el "Texto Integrado Oficioso para Fines de Ne9ociaci6n", t<l!!! 

bi6n conocido como "Texto Consolidado". 

Este Gltimo texto, es el documento más importante por 

contener después de diez sesiones, la versi6n final de lo que -

podr!a calificarse como el nuevo derecho del espacio oceánico. 

Finalmente, emanada de la Tercera Conferenci~ de las Na

ciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), la•Ley sobre el

Dominio Mar!timo de la Naci6n, (LEY FEDERAL DEL MAR) como pro -

yecto le9islativo 11 (47), fue sometida a diversas observaciones -

por parte de las dependencias competentes del Ejecutivo Federal 

mismas que impidieron su aprobaci6n. Sin embargo, debe desta -

carse que esta tentativa de proyecto, demuestra cual es el inte 

-rés que nuestro pa!s ha puesto en las actividades del derecho -

marítimo •.. 

47.- ~por el cual, en 1982, se pretendi6 dar a la Calvenci.00 de -

las Naciales Unidas scbre DeRcbo del Mar -

apt:Ol::lada pclr: el Senado Mexicano en 1983, el~ 

car4cter de ~ Federal. 

,·: 
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De esta manera, por· la relaciOn e importancia que 1:1uar -

dan, la aprobada ConvenciOn de las Naciones Unidas sobre el De

recho del Mar por un lado, y la Ley Federal del Mar, por el 

otro, se elaboran los siguientes comentarios: 

A) Con respecto a la convenciOn, observamos que el docu

mento consta de diecisiete partes que integran el cuerpo, com -

pletándose dicho Texto con siete anexos. Estas diecisiete par

tes y anexos constituyen el d~cimo periodo de sesiones y se· ma

nifiesta como el" documento final." (48) 

Este documento tra~a de darle a nuestra legislaciOn una

regulaciOn más completa respecto al derecho del mar, ya que co~ 

prende materias que por un lado, hab!an sido estudiadas por las 

Convenciones de Ginebra de 1958, y por el otro, lo relativo a -

la Zona Econ6mica Exclusiva que hasta ese momento no habta lo -

grado ningan acuerdo, logrando con ello un punto positivo para 

el actual r~gimen del Derecho del Mar. 

48.~ se considera como documento final de la "ConvenciOn de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del

.Mar", el texto emanado del d~cimo pe

riodo de sesiones, celebrado en Gine

bra Suiza del 3 al 28 de agosto de -

1981. 
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La presente Convención representa el inicio de un nuevo

derecho del mar, siendo trascendental para nuestra legislación, 

·ya que nuestro· pa!s deberá crear nuevas leyes al respecto, en -

temas como: "La Explotación y Exploración de los Fondos Marinos 

y OC:eánicos". •El Paso Inocente", "La Contaminaci6n", •El Gol

fo de California", "La Zona•, "E1 perecho de Acceso al Mar y -

desde el mar de los buques extranjeros", "Legislación de Buques" 

"La Zona Econ6mica Exclusiva" (en el punto de las especies alt! 

mente migratorias, as! como la conservaci6n y utilización de 

. los recursos vi vos, etc. ) 

La Convención es sumamente importante para nuestro pa!s, 

dadas las caracter!sticas qeo9raf icas en que se encuentra ubica 

do y por las materias que en ella se contemplan; adem~s, trata

de solucionar ~ regular todas las cuestiones relativas al de

recho del mar. 

La terminolog!a que emplea debe considerarse un tanto 11 

'mitada~ ya que la Parte I correspondiente a los "Términos Em 

pleado.s", resulta ser una limitaci6n para nuestro entendimiento, 

como en el caso del "Golfo de California" del cual no se ha de

finido si es .mar cerrado o semicerrado, o si debe ser consider~ 

do Golfo y cuál ser! su régimen, puesto que su def inici6n no es 

muy completa. Asimismo,• los t~rminos propuestos omiten algunas 

materias, vr.qr. •El Regimen de las Islas", enunciado en el 
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art!culo ~21¡ mientras que otros se especifican en de!l'.asia"(49) 

Sin embargo,"el documento es sumamente bue~o·y debemos conside

rarlo como un acierto de nuestra legislación, al aprobarlo y -

adoptarlo• (50). 

'49.- El articulo 121 de la Convención, publicado en el Diario -

Oficial del 1° de junio de 1983, nos-

dice: 

"REGIMEN DE LAS ISLAS 

1.- Una isla es una extensión natural de tierra, rodeada 
de agua, que se encuentra sobre el nivel de ~sta en
pleamar. 

2.- Salvo lo dispuesto en el párrafo 3, el mar territo -
rial, la zona contigua, la zona econ6mica exclusiva 
y la plataforma continental de una isla ser6n deter
minados de conformidad con las disposiciones de esta 
Convenci6n aplicables a otras extensiones terrestres. 

3.- Las rocas no aptas para mantener habitaci6n humana o 
vida económica propia no tendrán zona econ6mica ni -
plataforma continental". 

De este texto puede observarse, por ejemplo, que no se -
define claramente lo que es "ROCA", de ah! que sea nece
sario ampliar la terminoloc¡ia de la Convenci6n. 

so.- La Convención de las Naciones Unidas.sobre el Derecho del

Mar fue aprobada por decreto publica

do en el Diario Oficial de la Federa-

ci6n de febrero 18 de 1983. 
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La Convención regula intensamente las actividades marit! 

mas de los estados ribereños y sin litoral, estableciendo su r~ 

gimen juddico. Asimismo comprende materias que si bien por 

una parte, ya habian sido tratadas en convenciones anteriores,

tal es el caso de las de: "sobre el Mar Territorial y la zona -

Contigua"; "sobre Pesca y Conservaci6n de los Recursos Vivos de

la AllJ Mar"; "sobre Alta Mar"; y "sobre la Plataforma ContineE 

tal", las cuales fueron firmadas por nuestro pais en la ciudad

de Ginebra, el 29 de abril de 1958, por la otra; estas mismas -

convenciones se desarrollan en forma paralela al momento histó

rico actual, comprendiendo a su vez otras materias que hasta la 

fecha no han sido aprobadas por la comunidad internacional en -

su totalidad, como por ejemplo "la Zona Económica Exclusiva";la 

cual es altamente positiva. 

La parte II de esta Convención, recoge las disposiciones 

de la "Convenci!Sn sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua"

firmada en 1958, por nuestro pa!s en la ciudad de Ginebra; la -

que desarrolla con amplitud y determina la anchura del mar te -

rritorial hasta 12 millas marinas, -algo que ya contempla nues -

·tra legislaci6n en el"art1culo 29 fracci6n II, de la Nueva Ley

General de ~ienes Nacionales."(51) 

51.- ta Actual ley General de Bienes Naciooales, fue plblicada en el Diari 

Oficial de la Federación de enero e de 1992 
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No obstante que la Convención sobre el Mar Terri~orial y 

la Zona Contigua en el punto 6 del articulo 7 establece io mis

mo que el punto 6 del articulo 10 de la Convención a comentario, 

al señalar que las disposiciones de ese articulo no se aplican

ª las bahtas llamadas "Históricas", se estima que tal disposi -

ci6n no es equitativa en virtud de que algunas bahias tienen 

ese carácter, lo que da como resultado que este nuevo ordena 

miento, al regular los intereses en conflicto, deja en la misma 

situación a las referidas bah!as. 

Precisamente el Golfo de California es considerado como

bah!a histórica y en ella existen los siguientes espacios mari

nos: en primer lugar, en la parte septentrional, aguas interio

res detrás de las lineas de base rectas que cierran con base en 

las islas San Estebán y Tuners, as! como las que existen a lo -

largo de los litorales: en segundo, una faja de mar territorial 

de doce millas náuticas a lo largo de ambos litorales, y de las 

lineas de base rectas¡ y en tercer lugar, una vasta porci6n 

oceánica bajo el r~gimen de la zona econ6mica exclusiva. · 

En la misma parte II exi.sten puntos que no son claros en 

su definici6n: sin einbargo, lo importante es que no se ha legi~ 

lado sobre ellos en México¡ El Paso Inocente no tiene legisla -

ci6n·expresa; los buques y submarinos necesitan reglamentaci6n 
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(conjuntamente con las naves extranjeras) ' aqu! estarian =om 

prendidos buques mercantes, comerciales, pesqueros, petroleros, 

de propulsi6n"de guerra, etc.¡ La Zona Contigua necesita una r~ 

glamentaci6n adecuada; la Soberanía del Mar Territorial necesi

ta un mayor estudio y análisis ¡ las lineas de base se someten

ª la soberan!a del Estado Costero, (en su trazo), o co~o se en

tiende en la convención, a lo que dicte la comunidad internaci2 

nal. 

Actualmente, ante la opinión de algunos tratadistas res

pecto de que el t~rmino "Soberan!a"es un punto dentro del Dere

cho Internacional que ~uede estar dividido, debemos estar con -

sientes en no darle efectividad a tal actitud; ya que "Sobera -

n!a Estatal" es la que presupone el Derecho Internacional PGbli 

co al llamar a un estado, "ESTADO INDEPENDIENTE O SOBERANO"; 

as! notamos que este Derecho prohibe a los estados las interve~ 

ciones de autoridad, o sea la no intervención dentro de la esfe 

ra de -acción de un Estaa·o. Todo esto nos lleva a la conclusión 

-que los Estados como corporaciones territoriales, exigen 4nte -

todo la no intervención en los es9acios reservados a los demás, 

siendo esta una obligación fundM-'ental: es i;ior ello que el "Es

tado Soberano es la comunidad que se gobierna, plenamente, a si 

misma".· 
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Puede decirse que.l~ soberan!a es el po~er supremo en el 

cual· no hay ninguna otr.a instancia superior, y la jurisdicci6n

solamente es el ejercicio del· poder deriva·do de la organizaci6n · 

interna de un Estado en cuanto.al &r.mito territorial de la a~li 

caci6n de sus leyes y reglamentos1 por lo que, se recomienda no 

utilizar estos t~rminos como sinOnimos en el"~unto.2 del art!c~ 

lo 34 de la Convenci6n." ( 52) 

En México, por no tenerse una reglamentaciOn adecuada, -

deber! legislarse con respecto al Paso Inocente o en Tr4nsito y 

al Espacio Aéreo, en virtud de lo acordado en el"art!culo 2i 

punto No. 1 de la aprobada COOvenci!Sn"(S3). Asimismo, en lo referen 

te a las zonas adyacentes al mar territorial, como son las 

aguas interiores, la zona contigua, la zona econ6mica exclusiva, 

etc. 

52.- El articulo 34, ¡:unto 2, de la aprOOada Catvenci!Sn dice:"2. La sebe?! 
n!a o jurisdiccidn de los estados ribereños 

del estJ:eCho se ejercerá cxn arreglo a esta
parte y. a otras ooz:mas de Déxectx> Intemaci,2 

nai. 11 · 

53.- El art1cu1o ·21, wnto 1, de la a1»:dJada Ccnvenci&l dioe: "l. El esta-- . ·- ... ' . ' 

do ribereño podr4 dictar de catfcmnidad ccn-

las disp:>siciales de esta Canvenci61 y ~as 

immas de Dexecho Internacialal, Leyes y Re

glamentos i:elativos al Paso Inocente por el.

Mar Territorial. • • ". 

.• 
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La parte correspondiente a los Estados Archipelágic?s 

tiene importancia para nuestro 9a!s por la situaciOn del trazo

de sus l!neas de base, ya que de no definirse ese trazo puede -

ser aplicado en el Golfo de California, siendo esto un problema 

que actualmente ha provocado controversias. 

''Esta parte IV (de los Estados Archipelágicos) contiene -

muy pocas definiciones, como puede ser el punto tratado en el -

articulo 50 referente a la "delimitación de las aguas interio -

res"; Punto que podr!arnos decir, presenta una problemática 

casi semejante a la del Golfo de California o alguna otra bah!a 

histórica como la del Delawere, Hudson, la Concepción, etc." 

(54) 

La parte V, del.a "Zona Económica Exclusiva", reafirma -

lo referente al problema del Golfo de California, puesto que 

esta zona es de nueva creación dentro del régimen internacional, 

54.- El artículo 50 de la aprobada Convención dice: "Dentro de

sus aguas archipeláqicas el estado ªE 

chipelágico podrá trazar lineas de 

cierre parii la deli.111itaci6n de las 

aguas interiores de conformidad con -

los artículos 9, 10 y 11". 



- 106 -

y vino a revolucionar totalmente el derecho del mar. Los 21 ª!. 

t!culos que la componen, se refieren en lo particular a aifere.!! 

tes temas como: -régimen jur!dico especifico, anchura, derechos 

y deberes de otros Estados, conservación de los recursos vivos

y el principio de la utilización 6ptima de tales recursos, der~ 

cho de los Estados sin litoral, delimitaci6n, etc. 

Por otro lado, para nuestro pa!s merece una mejor aten -

ci6n, por encontrarse entre ellos a los energéticos, la conser

vacÍ.6n. de los recursos vivos y no vivos que la ley reglamentaria . 

. •· def'. p~rrafo octavo del articulo 27 Constitucional no trata;ésta 

consideraci6n se realiza 9or no estar establecidos claramente -

los derechos soberanos de los Estados en la Zona Econ6mica Ex -

elusiva. 

Es importante resaltar que la extensi6n de la Zona Econ~ 

mica Exclusiva contenida en el art!culo 57 incluir!a también la 

anchura del mar territorial, e'n funci6n de que tal extensi6n no 

se extiende más all~ de 200 millas marinas contadas desde las -

.l!neas de base a partir de ias cuales se mide la anchura del 

mar territorial; si bien es cierto, que en la Zona Econ6mica E! 

elusiva nuestropa!s'ejerce derechos de soberan!a y las juris-: 

dicciones que· prevé .la Ley de la materia, en el mar territorial 

ejerce plena· ·soberan!a en cuant~ que forma yarte del Terri torip 



- 107 -

Nacional; en tal virtud, la extensión de la citada Zona Econ6mi 

ca Exclusiva deber1a medirse a ~artir de donde termina el Mar -

Territorial, aan cuando en lugar de 200 millas, fuesen 188,esta 

t1ltima extensión ha sido aceptada por la doctrina como la real. 

El articulo 62 del antes Texto Oficioso, en relación a -

la "utilización de los recursos vivos", reviste importancia 

para nuestro pais; por lo que merece un estudio más amplio para 

lograr asi la reglamentación debida. También deberá reglamen -

tarse la intervención de los Estados sin litoral en la explota

ción de los recursos vivos dentro de esta zona econ6mica exclu

siva (de preferencia la de los estados desarrollados). 

Wuestra legislación no ha regulado hasta el momento lo -

enmarcado en el articulo 64 del mencionado Texto referente a 

las "especies altamente migratorias"; por lo cual habrá de re -

glamentarse este ti~o de especies, tanto ~or su explotación, 

como por su aonservaci6n. 

La ªPlataforma continental~ (parte VI), ya se encuentra

r~gulada en nuestro pais por medio de la Convención sobre la 

Plataforma Continental de Ginebra en 1958. Pero se necesita, -

qUe al igual que la parte VII referente a la "Alta ~ar", se re

glamente adecuadamente, en función de la i111portancia que tienen 
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los· recursos vivos y no vivos, as! col!lO el aprovechamient.:>, 

protección y preservación de los recursos de la zona "(que" se de 

fine en la parte XI), y del Medio Marino. 

Tambi~n es conveniente, delimitar al Anchura de la Plat_!! 

forma Continental en una f orr.ta expresa para que el Estado Ribe

reño pueda ejercer sus derechos soberanos. Asimismo, deberá r~ 

gularse la pirater1a, abordaje, transporte de·esclavos, etc., -

que son temas que no _tienen reglamentación expresa dentro de 

nuestra legislación, as! como regular la libertad de Alta Mar,

la que se necesita sea estudiada en virtud de los reé:ur~os. vi .. -.. ~ ..... ·.... . . · ... ·. 
vos y no vivos que en ella se. encuentran·. 

"La·.·convenci6n que nos ocupa,. otorga dos nuevas liberta -

des con relaci6n·a la firmada en 1958,"sobre Alta Mar",_ y son:

la libertad de construir islas artificiales y otras instalacio-

nes, y la libertad de investigación cient1fica, por los estados 

ribere~os y sin litoral.o ( 55) 

55.- La importancia de estas libertades, estriba en la conside

raci6n que se hace al observar que los 

recursos vivos y no vivos de la "Alta 

Mar", son patrimonfo de la humanidad . 

. . 
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Con respecto al contenido de la Convenci6n, un punto de~ 

interés para la legislación mexicana es la regulaci6n de los n~ 

dulos polimetálicos, que se encuentran en grandes cantidades en 

nuestra Plataforma Continental y en la zona; mismos que son Pa

trimonio de la Humanidad. 

"El r~gimen de las Islas tiene cierta necesidad de regul~ 

ci6n por existir en nuestro pa!s un gran n1ímero de ellas, tanto 

en el Oceáno Pac!fico como en los Golfos de México y de Califor 

nia. Como punto esencial será el de definir mejor esta parte -

en lo referente a lo que es "roca" o que diferencia tiene con -

el t6rmino Isla." (56) 

En la parte IX referente a "Los Mares Cerrados o Semice

rrados" existe solo una duda que nuestra legislaci6n no observa 

y es la del Golfo de California, que puede ser considerado o no, 

.como un Mar Cerrado o Semicerrado. La convención trata este 

tema muy superficialmente. 

56.- Ver art!cu¡o 121 de la aprobada Convención; op. cit. en la 

nota de pie de página n<Irnero 49 de 

esta pa;-te. 
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En vista de lo enunciado en el articulo 122, se sugiere

determinar qué situación tiene un golfo, cuenca o mar bajo la -

jurisdicción de un solo Estado, ya que la definición de mar ce

rrado o semicerrado · dice: "un golfo, cuenca o l!'.ar rodeado por -

dos o más Estados": norma que excluye diversos casos como el 

del Golfo de California o Nar de Cortés. 

En la parte XII, de la "Protección y Preservación del m! 

dio marino", se establecen disposiciones con el fin de prevenir 

en ese medio marino la contaminación de cualquier clase. Estas 

disposiciones son la fuente jur!dica internacional de los orde

namientos de nuestro ~ais, al cubrir con ello las lagunas legi~ 

lativas, existentes en la actual Ley Federal para Prevenir y 

Controlar la ContaJllinaci6n Ambiental, 9ublicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1971, as! como en 

los Reqlamentos ~ara la Prevenci6n de la Contaminación de Aguas 

y ?:>ara la Prevención l' el Control de la ContatY1inaci6n Atmosf~r! 

ca: originada por la emisi6n de humos y polvos, los cuales con

tienen preceptos muy someros sobre la materia. 

Con respecto a la "Autoridad Internacional de los Fondos 

Marinos" se observa la importancia que esta tiene dentro del 

Texto: por lo tanto deberá dársele un especial interés a este -

punto, por ser necesario 9ara la regulación de las controver 

sias que puedan surgir. 
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Aqu! tambi~n ebe mencionarse cu41 será el ámbito de ju

risdicci6n de la aut ridad, su condici6n jur!dica y en que qra

do la va a ejercer; Asimismo, deben darse conceptos más claros 

sobre quien es la A toridad, y cual es su campo de acci~n. 

Ahora bien, entro de la parte correspondiente al desa -

rrollo y tansferenc· a de tecnolog!a marina y el establecimiento 

de centros nacional_s y regionales de investigaci6n cient!fica

y tecnolOgica marina, debe realizarse un estudio sobre aspectos 

de interés para la comunidad internacional, y as! regular la i~ 

vestigaci6n, explo1aci6n y explotaci6n del medio marino: punto

de inter~s mundial 

Por dltimo, aan cuando en lo general el docwnento comen

tado está bien estructurado y es muy completo, resulta necesa -

rio revisar, repl ntear y modi-ficar algunas de las disposicio 

nes que se consid ran indefinidas, ambiguas y obscuras, para 

que.as! se consti uya como el instrumento normativo cap4z de r~ 

qular el derecho Es as!, que la Convenci6n sobre Der~ 

tividades de 

contribuye a la 

m4s justo y 

pr.opioa de la h 

con el objetivo planteado, regulando las ac

Por ello, el logro de esos objetivos 

un orden-económico internacional 

itativo, que tenqa en cuenta los intereses 
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Finalmente, podemos decir que en la actualidad no 3e han 

aplicado como debe ser los diferentes términos; como lo es el -

de •soberan1a¡ el cual es confundido con el de "jurisdicción". 

Por tanto, debe considerarse la necesidad de regular jur1dica -

mente el medio marino, creando para la comunidad internacional

una forma clara de adquirir la armonia mundial, como una acción 

prioritaria. 

B) El Proyecto de Ley sobre el Dominio Maritimo de la Na 

ción, o Ley Federal del Mar, fue elaborado por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores y en él se desarrollan los preceptos de -

la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho

del Mar, "cuyo objetivo primordial es formular un nuevo orden j_!! 

r!dico internacional a~licable a los mares y océanos del mundo. 

Ahora bien, ese Proyecto no se configura anicamente con

los preceptos derivados de la Tercera CONFEY.AR, sino que paral~ 

lamente compila y desarrolla las disposiciones constitucionales 

de aplicación nacional y de mGltiples ordenamientos legales y -

_r~l~~ntari'oif que integran el actual régimen jur!dico-adminis

tra~ivo del mar. Asimismo, se incluyen diversas Convenciones y 

Tratados Internac.ionales celebrados por Y-éxico. 

La Ley Federal del Mar consta de 2046 art1culos que se -
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dividen en dos libros. "En el primero se hace referencia l las

zonas marinas de jurisdicci6n nacional y en el segundo de los -

espacios que están más allá de dichas zonas"(S7), estructurán 

dose de la siguiente forma: 

Libro Primero: a) t<lar Territorial 

b) Aguas Marinas Interiores 

c) zona Contigua 

d) Zona Econ6mica Exclu.siva 

e) Plataforma Continental 

Libro Segundo: a) Alta Mar 

b) Fondos Marinos y Oceánicos y su Sub -

suelo más áll~ de la jurisdicci6n na

cional. 

c) Zonas marinas de jurisdicci6n de otros 

Estados. 

Además, cada una de las partes del primer libro constan

de nueve títulos, que son: 

.1) Definici6n y Régimen Jur!dico General 

57.- Esta estructura es semejante a la que ~resenta el Texto de 

la Tercera CONFE~.AR y a los de las 

Convenciones de 1958 firmadas· en Gin~ 

bra. 
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2) Delimitaci6n 

· 3) Navegaci6n 

4) Obras, Islas Artificiales e Instalaciones y Estructu

ras. 

5) Régimen Aplicable a los Recursos Vivos 

6) R~gimen Aplicable a los Recursos no Vivos 

7) Aprovechamiento Econ6mico del~ Mar 

9) Protección y Preservación del Medio Marino 

9) Investigación Cient!fica. 

Sin embargo, es importante destacar que dentro de la te! 

cera parte, relativa a la Zona Contigua, sólo se hace menci6n a 

ci~co t!tulos: al igual que en 1a quinta parte (de la Platafor

ma Continental) de la que se excluyen los t!tulos de Navegación 

y Aprovechamiento Econ6mico del Mar. 

Por otra parte, en el libro segundo se regula la conduc

ta de los nacionales frente a los derechos que ejerce la Nación 

Ílnte terceros Estados. Es de esta manera que el Proyecto debe

considerarse como reglamentario de los art!culos 27, p!rrafos -

euarto, quinto, sexto y octavo, 42 y 48 de la Constitución Pol! 

tica de los Estados Unidos Mex~canos: sin·embargo,•al integrar

se de normas que no sola~ente corresponden al derecho interno -

sino que también al derecho internacional, resulta dificil es 
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clarecer el campo de aplicación que pretende tener y los 6rga -

nos a quienes corresponder1a hacer valer los derechos y obliga

ciones que se consagran en el mismo proyecto." (58) 

El artículo 133 de nuestra Carta Magna consagra el prin-

cipio de que"la propia Constitución, las leyes del Congreso de-

la Uni5n que emanan de ella y todos los Tratados que están de -

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presi 

dente de la Repablica con aprobación del Senado, serán la Ley -

Suprema de toda la Unión". De esta suerte, el contenido del Pr2 

yecto al comprender,por una parte, disposiciones que provienen-

de algunos tratados ya celebrados y, por la otra, disposiciones 

qu~ en lo futuro pueden ser objeto de otros acuerdos internacio 

nales de la misma naturaleza, ?ara constituirse en norma de de-

recho interno, requiere de un exhaustivo análisis que finalmen-

58.- Conforme a nuestra Constituc"i6n, todo Tratado, Acuerdo o -
Convenci6n que apruebe el Senado de -
la RepGblica, tendrá el carácter de -
Ley Federal; asimismo, toda Ley que -
emane de nuestras Altas Representaci~ 
nes-Soberanas, tendrá el carácter de

Ley E'ederal. ?or estas razones, 
deben delimitarse los asuntos de que-. 
trate ~ada documento legislativo. 
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··.te incluirta en el proyecto normas a través de las cuales. se 

·.obligue a los órganos o instituci'ones .que representan al Estado 

Mexicano frente a otros Estados o para cumplir dentro del terri 

torio nacional, con las obligaciones contratdas en los tratados 

internacionales. 

Tambi~n, tratándose del régimen jurídico administrativo

del mar que pertenece al derecho interno, el conjunto de dispo

siciones que se compilan en el proyecto no se adecda a la técn! 

ca jurídica que normalmente observa la legislación vigente en -

la materia; asimismo, al abarcar asuntos que competen a diver -

sas dependencias de la Administración Pdblica Federal, crea co~ 

fusión acerca de cdal será la preponderante frente a las otras-

. para evitar traslape de funciones y garantizar as! una coordina 

ci6n absoluta en la aplicaci6n de la Ley. 

En el mismo orden de ideas y como observaciones de cará~ 

ter concreto, el proyeceo de Ley requiere en ciertos casos de -

la actualizaci6n de sus fuentes jurídicas, debido a que existen 

instrúmentos legislativos que han sufrido reformas o adiciones, 

como es el caso de la Ley Orgánica de la Administración Pdblica 

Federal y de la Ley General de Bienes Nacionales, entre qtras • 

. Por otro lado, partiendo de la base de .que haya uniformi 
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dad y claridad en los criterios vertidos, es necesario re1elimi 

tar el Mar Territorial, l.a Zona Contigua y la Zona Econ6mica E~ 

elusiva,. ya que los elementos que intervienen en dichos U.mites 

requieren la e1aboraci6n de un inventario físico de las islas y 

de más elementos, ~ara definirlos de acuerdo a la legislación -

mexicana. Igualmente, para la delimitación de la plataform~ 

continental e insular mexicana, se hace necesario tomar en cue~ 

ta los conceptos utilizados en la demarcación del Mar Territo -

rial, como es la definición oficial de rocas, entre otras. 

De esta manera, para una eficáz defensa de los intereses 

de la nación, es indis9ensable que esté permanentemente actuali 

za~a la legislación interna con la realidad internacional; de -

ahi la importancia que tiene el derecho internacional pGblico -

en los derechos objetivo y sustantivo de los Estados. 

El Derecho del Mar (derecho del es9acio oceánico o dere

cho internacional del ma"r) , ha sido definido por los tratadis -

tas como una de las ramas modernas, innovadoras y dinámicas del 

derecho .. internacional, que tiene por objeto, regular mediante -

disposiciones juridicas de carácter internacional, los usos y -

delimitación de los espacios marinos modernos y tradicionales 

entre los estados. 
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f 
De estas consideraciones, se desprende el hecho de que -

el proyecto motivo ·de estos comentarios, no se denomine "Ley F~ 

deral del Mar", en virtud de que al hacer referencia al término 

"Mar", se identificaría con lo que la doctrina conoce como "De-

recho del ~ar" y al ser éste parte del derecho internacional P& 

blico aplicable a los Estados, iría en contra de la naturaleza

jur1dica de este proyecto, el cual seria de derecho interno, 

por tener su ámbito espacial de validéz en todo el Territorio -

Nacional y aplicable a todas las personas f1sicas y morales que 

se encuentren en el mismo. Asimismo, al hacer referencia al 

"Mar", se comprenderían algunas otras áreas como la "Alta Kar•, 

y sabido es, que en ésta no existen soberan1a, derechos o juri! 

dicciones plenas, por parte de nuestro país, salvo lo acordado

por el Derecho Internacional. 

De la misma forma, el imperium es una nota diferencial -

del poder del Estado, que se caracteriza por la facultad de maa 

dar de un modo incondicional y ejercer el monopolio de la coac

ción para hacerse obedecer. Por ello, el imperiwn o dominio 

eminente, es la suprema potestad de gobierno reconocida.al est! 

do sobre el territorio, derivada de su calidad de 6rqano sober! 

no,. en virtud de la cual puede expedir y aplicar normas en todo 

el pais, as1 como establecer cuantos gravámenes y limitaciones

de. la propiedad privada imponga ~l interés pt1blico. 
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Atendiendo a la doctrina, el articulo 27 Constitucional

en su párrafo cuarto al referirse al "Dominio Directo", nos di -

ce que ~ste debe entenderse como sin6nimo de la expresi6n "Pro -

piedad Nacional o Estatalq: en tal virtud, seria prudente que al 

proyecto tampoco se le denomine "Ley sobre el Dominio Mar!timo -

de la Naci6n", en atención a que el mismo al aludir a diversas -

zonas rarinas contempla, entre otras, a la zona econ6mica exclu

siva sobre la cual, segdn el derecho internacional y el articulo 

27 p~rrafo octavo de la Constitución Pol!tica de los Estados Uni 

dos Mexicanos y su Ley Reglamentaria, la naci6n no tiene sobera

n!a plena, es decir, no existe el dominio directo como el que se 

da en el Mar Territorial. 

Por dltimo, al haber sido aprobada la Convención de las -

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sus disposiciones son

de carácter obligatorio conforme a lo previsto por el articulo -

133 Constitucional. Por ende, si dichas disposiciones se compre~ 

dieran en una Ley expedida por el H. Congreso de la Uni6n, las -

mismas serian repetitivas; por ello, el proyecto que $e comenta

es contrario a la naturaleza jurídica de una "Ley Federal" y al

poder del Estado. 

A pesar de lo anterior, resulta indiscutible reconocer -

que la aprobaci6n por el Senado, fte la Tercera CONFEMAR, tiene -
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-··u~a repercusi6n en el derecho interno de nuestro pa!s, rE'-::ono -

ci~ndose en consecuencia que la legislación vigente debe sufrir 

una revisión para que as! est~ acorde con las modificaciones al 

articulo 27 Constitucional de 1976, as! como todo aquello que -

concierne a los conceptos tradicionales del Derecho del Mar Me

xicano que fuere susceptible de modificar, para as! coadyuvar a 

la realización del nuevo orden econOmico internacional, por el

cual nuestro pa!s ha pugnado. 



CAPITULO II 

"Influencia Geográfica en el Golfo de California" 

Durante al9Gn tiempo se ha desarrollado la actividad geográfica 

en M~xico y éste en la actualidad cuenta con los elementos nec~ 

sarios para el desarrollo de su propia tecnolog1a en esta mate-

ria, incluso en" la producci6n cartográfica •11 ( 59) 

Un breve análisis nos lleva a la conclusión de que en la Ad.mi -

nistraci6n Pública Federal la producii6n de"información geográ

fica" (60) se ha desarrollado de acuerdo a los criterios tendien 

59.- "Cartograf1a" es la representaci6n en cartas de la inform~ 

ci6n geográfica: conforme al art!culo 
3° fracci6n III de la Ley de informa
ción Estadistica y Geográfica. 

60.- Por "Información Geográfica" debe entenderse lo que nos di 
ce al respecto, la Ley de Información 
Estadistica y Geográfica en su art1c~ 
to 3° fracci6n II, al defi.nirse como: 

"el conjunto de datos, s!mbolos y re
presentaciones organizados para cono
cer. y estudiar. las condiciones ambien 

tales y f!sicas del territorio nacio
nal, la inte9ra~i6n de ~ste en infra
.estructura, los recursos naturales y

la zona econ6mica exclusiva•. 



- 122 -

tes a re.solver las necesidades especificas y temporales del 

pa!s, y que dicha producción se ha realizado en forma indepen -

diente por parte de las diversas dependencias de la Administra-

ci6n Ptlblica Federal. Por estas razones, conforme a la"Ley de-

Información Estadistica y Geográfica"(61) existe el" Sistema Na

cional de Información Geográfica"(62)~ que regula lo que en 

61.- Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 

de diciembre de 1980~ que rige a la -
estad1stica general del pa1s y a la -
informaci6n geográfica nacional. 

62.- El articulo 3° fracci6n VI de la Ley de Información Esta -
d1stica y Geográfica define a los Si~ 
temas Nacionales Estadístico y de In
formación Geográfica como el conjunto 
de datos producidos por las institu -
ciones püblicas que integran los Ser

vicios Nacionales y Estatales de Est~ 
dística y de Información Geográfica,

organizados bajo una estructura con -

ce9tual predeterminada que permite 
mostrar la situación e interdependen
cia de los fenómenos económicos,demo

gráficos y sociales, asf como su rel~ 
ci6n con el medio físico y el espacio 

territorial. 
Los ·servicios mencionados son el con

junto de actividades que desarrollan

las dependencias 'J.' entidades de la a~ 

ministración pública federal, y los -
poderes Legislativo y Judicial de la-

... / 
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forma desmembrada imped!a tener antecedentes de las actividades 

que en la materia realizan las dependencias del Ejecutivo Fede

ral. 

Por otro lado, debe agregarse que en la mayor!a de los casos 

los intereses han sido diversos y los criterios t~cnicos que se 

aplicaban no eran uniformes, por lo que la aplicaci6n de normas 

y especificaciones tampoco se cumpl1a, ya sea porque no se se -

gu!an estrictamente, no se entend!an bien o porque no se confía 

ba en su cumplimiento y por ello se adoptaban las formuladas 

por los organismos o instituciones internacionales, sin recu 

rrir a un an4lisis objetivo. 

Esta situaci6n propici6 la generaci6n de una cartograf!a nacio

nal duplicada de esfuerzos y ambiguedades creadoras de produc -

tos que no satisfacen los requerimientos de informaci6n, provo

cando errores o indeterminaciones en los usuarios. 

De lo :anterior, cabe destacar que la informaci6n geográfica es

el resultado de los estudios, investigaciones y exploraciones -

••• /Federación y Judicial del Distr! 
to -Federal (en los nacionales); y las 
que realizan las entidades federati -
vas (en las estatales.) 
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que se realizan con el objeto de conocer las condiciones ambie~ 

tales y f1sicas del territorio nacional, su infraestructura, r~ 

cursos naturales y la zona económica exclusiva, porque cuando -

los ge6grafos tratan de resolver los problemas, están directa -

mente expuestos al desafio de la ciencia y la técnica, l?Or lo

que es necesario introducir m~todos y conceptos que permitan 

avanzar paralelamente al desarrollo económico y social del pa!s, 

tendiendo as1 a aclarar el problema y analizar el proceso que -

lo produjo. 

Por tanto, para integrar los diversos criterios y productos dis 

persas que sirven a los estudios geográficos, la Secretaria de

Programaci6n y Presupuesto ha estructurado las diferentes nor -

mas técnicas que en la captación, procesamiento y presentaci6n

de la información geográfica, tienen como objetivo lograr la i~ 

tegraci6n del Sistema Nacional en la materia, asimismo, coadyu

var al estudio y solución de los problemas evitando la duplici-

dad de esfuerzos y recursos. De esa forma, dicha dependencia -

del Ejecutivo Federal centraliza la normatividad y descentrali

za la producción, pretendiendo que la información geográfica 

sirva .a todos los sectores y al p<lblico usuario. 

Ahora bien, para la integración y funcionamiento del Sistema N! 

. cional de Información Geográfica.se deben homogeneizar los pro

cedimientos de captación en las fuentes de informaci6n, como 
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son las relacionadas a los servicios oceánicos; que son aqtie 

llos elementos o recursos con que cuenta el pa!s para que las -

actividades humanas de investi9aci6n marina, nave9aci6n, comer

cio, explotaci6n de recursos, enseñanza, vigilancia y turismo,

se desempeñen dentro de un proceso altamente productiyo y coad

yuven al desarrollo econ6mico y social de la nación. 

Esta clase de servicios, se detecta por la Comunidad Oceanogr~

fica como una gran prioridad y urgencia que acarrear!a enormes

benef icios. A este respecto, la"oceanograf!a"(63) como el con

junto de varias ciencias orientadas hacia el estudio de los 

océanos, trata varios aspectos entre los que estudia las propi! 

dades del aqua de mar y su distribución, sus interrelaciones 

con la tierra. la atmósfera y los organismos vivos que se en 

63.- La oceanograf!a debe entenderse como "La ciencia que des -

cribe en medio ambiente marino. con 

~us fen6menos f!sicos, qu!micos, bio-

16gicos y 9eol6gicos". 

(esta definici6n la encontramos en el 

cat.&logo de infonnaci6n sobre materia 

de oceanoqraf !a que public6 ia Direc

ci6n General de Geograf!a de la Seer~ 

tarta ~e Pro9ramaci6n y Presu9uesto.) 
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cuentran en ella, su potencialidad econOmica y técnica y su pa

pel como una parte de la corteza terrestre. 

A este respecto, cabe hacer mención que el Golfo de California

es considerado como un refugio natural, ya que existen en ~l 
' 

una gran variedad de flora y fauna marina, constitu!da de dife-

rentes especies marinas que son tres veces más que las localiza 

das en cualquier otra parte del mundo. Este hecho le permite -

al pa!s tener el mayor potencial de explotación de -recursos pe~ 

queros, los que por su calidad y volumen de captura constituyen 

ur..a de las fuentes de ingresos más importantes _del sector pes -

quero. 

En base a estos conceptos, en este cap!tulo se realiza un anál! 

sis breve de la influencia geográfica que tiene el Golfo de Ca

lifornia para la naci~n, determi~ando as! la importancia geogr! 

fica de dicho "Mar Bermejo" (64) y los aspectos que de la oceá

nografta resultan importantes en la evolución d1-'ll pa!s. 

64.- AQ. Golfo de California también se le conoce como Mar de 
Cort~s o Mar Bermejo. Esta ültima de 

~ominaci6n es más usada entre los té~ 
n~cos1 por esa razón en este cap!tulo 
la emplearemos con frecuencia, estan
do en el entendido de que nos referi
mos al Golfo de California, y que la
materia de estudio en este cap!tulo,-
es la información geográfica. 



II.1- LA CIENCIA DEL MAR COMO ANTECEDENTE TFCNICO 

Este capitulo está concebido como una breve introducción 

al complejo campo de la ciencia marina. Por tanto, no es posi

ble considerar ningGn aspecto con gran detalle, en virtud de 

que su tratamiento es conciso, a fin de que los estudiantes de-

derecho no tengan grandes complicaciones en su lectura; de ahi

que no se discuta en detalle ninguno de los temas, ya que estas 

materias suelen tratarse en textos más avanzados, con ilustra -

ciones y demás datos, que la Oceanografia puede proporcionarnos 

Sin embargo, se ha intentado abarcar diversos aspectos de los -

temas relacionados con la ciencia del mar, a diferencia de lo -

que es común en textos introductorios. 

Los oceános cubren aproximadamente el 70% de la superfi-

cie de la Tierra, y en algunos lugares su profundidad supera 

los 10,000 metros; dividi~ndose en cinco grandes áreas (Pac1fi-

co, Atlántico, Indico, A~tico y Antártico), y en algunas zonas

de menor extensión como el Mar del Norte, entre Inglaterra y el 

continente Europeo, y el Mediterráneo. En la mayoría de estos

oc~anos podemos distinguir tres razgos topográficos o"divisio -

nes fisiográficas."(65) la plataforma continental, el fondo de-

65.- Para efectos de este estudio debe entenderse por "Fisiografia", la de~ 

cripci6n de las caracteristicas norfol6gicas 

de una regíoo. 
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las cuencas marinas y las cordilleras oceánicas. 

De esta divisi6n, encontramos que alrededor de casi to -

dos los continentes existe una plataforma poco profunda (la pl~ 

taforrna continental), que desciende suavemente desde la costa -

hasta una profundidad de 130 a 200 metros, y cuya anchura varia 

considerablemente, siendo con ello la parte del mar mejor cono

cida por el hombre y la que han explorado un sinnCímero de embar 

caciones de investigaci6n; se ha pescado abundantemente en ella, 

y bajo la cuál existe suficiente petróleo, gas y carb6n como 

para convertirla en campo de operaciones de empresas comercia -

les. (ver Gráfica 1) 

El fondo de las cuencas oceánicas se forma a partir de -

los 200 metros hasta una profundidad de entre 1,500 y 4,000 me

tros, donde la plataforma continental se inclina, formando as1-

el "talud continental" (66), en un ángulo de 3 a 6 grados con -

66.- Talud continental es el que representa el 11mite ae la cor 

teza continental. Es la zona conven

cionalmente comprendida entre las 200 

·y los 2,000 metros de profundidad. El 

talud o escarpe continental es la co~ 

tinuaci6n de la plataforma continental 

... / 
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la horizontal; de ah! Y.hasta una profundidad de unos 4,000 a -

.. S,000 metros el áng~lo se reduce, formando el "Ascenso contine~ 

tal" (67). Estos taludes y ascensos continentales están surca

dos por muchos cañones submarinos, de cuya boca se extienden"z2 

nas aluviales"(68) en forma de abanico, constitu!das por sedi -

mentes que probablemente fueron transportados y depositados por 

corrientes; los cuales provocan que las "llanuras abisales"(69) 

••• /y se diferencia de aquella por -

su gran pendiente. Sobre el talud 

continental se encuentran los cañones 

submarinos. 

67.- El ascenso continental es el ángulo de inclinaci6n que dá

origen al Talud: asimismo, sirve de -

enlace entre la plataforma continen -

tal y los fondos oceánicos. O sea, -

es la pa~te con la que inicia su 

elevación la mencionada plataforma. 

68.- "Aluvión" debe entenderse como el depósito de sedimentos -

incoherentes dejados por un curso de

agua. 

69.- "Llanura Abisal" es la superficie amplia y plana situada -

en el fondo oceánico, que cuenta con

un ambiente sedimentario marino situ~ 

do por debajo de los 2,000 metros de

profundidad. 
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tengan una superficie plana. Estas llanuras se extienden a lo

largo de cientos de kilómetros, desde los bordes del ascenso 

continental, elevándose en ellas pequeñas colinas. Las monta -

ñas sumergidas son circulares o elípticas, vistas desde arr~ba, 

elevándqse como m!nimo 1,000 metros sobre la llanura abisal, y

siendo de origen volcánico. (ver Gráfica 2) 

Las cordilleras oceánicas son aquellas que están distri

buidas en el centro de los océanos, cuyos bordes están conform! 

dos por archipiélagos que se cree son de ori~en volcánico los -

cuales se encuentran paralelos a la l!nea central de los princi 

pales oc~anos, representando líneas de actividad sísmica y vol

cánica en la corteza terrestre, para formar conforme a los movi 

mientes tensionales una nueva corteza. 

En fin la ciencia marina es actualmente un tema novedoso, 

del cual se desprenden estudios geográficos completos, investi

gaciones cient!ficas en todas las ramas y, lo más importante 

para nosotros, que del Derecho del Mar emanan di~ersos enfoques 

que permiten conocer las áreas marinas y sus diferentes reg!me

nes jur!dicos. 

De esta manera, para adentrarnos un poco en la materia -

9eo9ráfica, se destaca el hech~ de que en nuestro pa!s se ha 

iniciado la etapa por la cu&l el Derecho Geográfico empieza a -



GRÁFICA 2 

Perfil GeolcSglco de ICll coracltlÍlllcm tlpkm de - · Cuenca Oc«íra 



" 

. - 133 -

cobrar impo~tancia; de ah! que la ciencia el.el mar sea un p·Jnto

clave en la evoluci6n actual de la información geoqráf ica en 

nuestro pais. 

Lo anterior surgió con la Refurma Administrativa inicia

da por el régimen del Lic. José L6pez Portillo que cré6, en 1976 

con la"Ley Orgánica de la Administraci6n Pt1.blica Federal" (io} ,a 

la Secretaria de Programación y Presupuesto en un afán de reor

ganización, considerándola como pieza clave dada su funci6n gl2_ 

balizadora de las tareas de la administraci6n pt1.blica; es decir, 

que las actividades de planeación, programación, presu~uesta 

ci6n, evaluación e información que desarrolla son de vital im -

portancia para el Ejecutivo Federal. Esta ültima actividad qu~ 

d6, por tanto integrada a las funciones sustantivas de dicha De 

pendencia. 

As! al hacerse explicito el carácter de servicio pt1blico 

de la información, se ere~ la Coordinación General de las Servi 

cios Nacionales de Estadistica, Geografia e Informática a la 

70.- La Ley orgánica de la Administraci6n Püblica Federal fue -

publicada en el Diario Oficial de la

Federadión de 29 de diciembre de 1976. 
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dUal se le dot6 de instrumentos administrativos que, _hasta ese

sntonces, se encontraban dispersos en las Secretarias de Estado. 

Fue as! que la"Direcci6n General de Estad!stica"(71) pasó a fo! 

mar parte de la Secretaria de Programación y Presupuesto, esoe

ctficarnente de la Coordinaci6n. Lo mismo sucedió con la"Direc

ci6n General de Geograf!a,"(72) as! como con las"Direcciones G~ 

nerales de Integración y Análisis de la Inforrnaci6n, y de Polí

tica Informática. " ( 7 3) 

71.- La Direcci6n General de Estadística, es el antiguo Oepart! 

mento de Estadística y dependía de la 

Secretaría de Industria y Comercio. 

72.- La Direcci6n General de Geografía naci6 a la vida jurídica 

el 1° de octubre de 1968 bajo la deno 

minaci6n de Comisión de Estudios del

Territorio Nacional y Planeaci6n, su

friendo posteriormente los cambios de 

nombre a CETENAL, DETENAL, DIGGETENAL, 

para de esa manera llegar al nombre -

actual. Esta Dirección General depe~ 

d!a de la desaparecida Secretaría d.e

la .Presidencia. 

73.- Estas dos ,Direcciones Generales, denominadas anteriormente 

como sistema de inforrnaci6n para la -

... / 
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En 1979, las Direccio.nes Generales de Estadistica y de -

Geografia quedaron como las unidades productoras de informaci6n, 

y no fue sino hasta 1983 que dicha Secretada, le.di6 a la ant! 

gua Coordinaci6n el carácter de organo desconcentrado, denomi -

nandola "Instituto Nacional de Estadistica, Geografta e Inform_! 

tica" (I.N.E.G.I.) (74), después de haber sido publicada en el

Diarit Oficial de la Federaci6n la Ley de Información Estad!st! 

ea y Geográfica, y su Reglamento, los d!as 30 de diciembre de -

1980 y 29 de Noviembre de 1982, respectivamente. 

Ahora bien, la Dirección General de Geograf!a al cabo de 

los Gltimos años, se ha avocado a la tarea de dar auge a los es-

tu?ios del territorio nacional, especialmente a los relativos a 

/ ••• programación Económica y Social y 

Dirección de Procesos Electrónicos, -

dependian de las Secretarias de la 

Presidencia y de Hacienda y Crédito -

Pablico, respectivamente, 

74.- Conforme a los articulos 32, 33 y 34 del Reglamento Inte -

rior de· la Secretaría de Programaci6n ·· 

y Presupuesto, publicado en el Diario :i 

Oficialde 25 de enero de 1983, corres '' 

pondeQ al I.N.E.G.I. atribuciones en

las materias de _Estadistica,. Geogra 

... / 
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las zonas marinas de jurisdicci6n nacional¡ por ello, al Jeter

minar los enfoques técnicos de lo que es la ciencia del mar, se 

destacan diversas materias entre las que encontramos a la"oceá

nograf!a" (75), la cual no es en si misma una ciencia, sino una

compleja combinaci6n de aquellas ramas de la ciencia y de la 

tecnolog!a que atañen al mar, mismas que demandan la constante

cooperaci6n, relación y comunicación entre científicos de dife

rentes áreas. 

A este respecto puede determinarse que la investigación

marina es costosa ya que exige recursos humanos muy calificados 

y materiales caros, considerando que es una inversión reditua -

ble a mediano y largo plazo; Por ello el mar no es aún lo sufi

cientemente conocido. La investigación marina debe intensifi -

carse precisando en el ámbito.internacional de una justa coope

raci6n cient!f ica, ya que los procesos oceánicos desconocen las 

fronteras políticas; y en el ámbito nacional de una apropiada -

coordinaci6n y cooperación intersectorial, ya que dichos proce

sos tampoco distinguen esferas de competencia. 

/ ••• f!a, Información e Informática;

siendo hoy día un 6rgano desconcentra 

do. 

75.- Oceanografía es el conjunto de varias ciencias orientadas

hacia el estudio de los océanos. 
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El oc~ano tiene un potencial muy vasto. La exploraci6n

y explotación de sus recursos naturales renovables y no renova-

bles se incrementan constantemente. Entre los primeros se cue~ 

tan la pesca y el uso de organismos marinos para su distribu 

ci6n e investigación; y entre los segundos, los minerales e hi

drocarburos. 

•La zona costera"(76) comprende una amplia región de in -

terfase del continente y del mar. Esta región es un elemento -

del desarrollo econ6mico y social de los paises ribereños por -

lo que observamos que los mares mexicanos están constituidos de 

manera general por las siguientes regiones: 

76.- Para definir la "Zona Costera" deben considerarse cinco as 

pectes.· El m~s critico es el que se-

refiere a las aguas costeras, a su 

vez definidas como un t6rmino operat! 

vo y una integración de t6rminos des-

criptivos. Las aguas costeras son 

aquellas directamente afectadas por -

la influencia de las mareas tales 

como las aguas de las sondas, las ba

htas, las lagunas, los pantanos, las

mariSJl\&S salobres y los estuarios. 

Existe la tendencta a utilizar el t6E, 
: ... / 
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I. BAJA CALIFORNIA - PACIFICO, se localiza en la pa~te -

occidental de la península de Baja California. Corresponde a la 

porci6n sur de la corriente de California, la que arrastra 

hacia el sur aguas frías de baja salinidad. 

II. GOLFO DE CALIFORNIA, es una prolongaci6nhacia el 

norte de la Regi6n Panámica, aunque en su boca recibe la influen 

cia de aguas traídas por la corriente de California. Ha llama

do la atenci6n de numerosos científicos de todo el mundo; pues

puede considerársele como un inmenso laboratorio natural. 

III. REGION PANAMICA DEL OCEANO PACIFICO, corresponde a

la porci6n mexicana de la zona tropical del Pac!f ico Oriental -

(el cual se extiende desde cerca del Ecuador hasta el Golfo de

California). 

IV. SUROESTE DEL GOLFO DE MEXICO, comprende la región 

entre el R1o Bravo y et Rlo San Pedro. 

/~ •• mino "aguas costeras" en reunio

nes políticas y de planeaci6n,pero 

con frecuencia se le confiinde con el

de "zona costera". El segundo aspec

to de la definici6n es que deben in -

... ,/ 
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V. BANCO DE CAMPECHE, se extiende desde la parte orien

tal de la '.!Laguna de T~rminos hasta la al tura de la Isla Mujeres 

en una amplia plataforma continental. 

VI. CARIBE MEXICANO, se extiende .desde la Isla Mujeres -

hasta el l!mite con Belice. ( ver Gráfica 3) 

/ ••• cluirse las l!neas de costa, las 

tierras costeras, las áreas ~ransici~ 

nales e intermareales, las marismas -

salobres, los pantanos y las playas • 

El tercer aspecto es la extensión de-

la zona hacia el océano, dentro de 

los limites de la jurisdicción nacio

nal y de acuerdo a la acciOn juridica 

que ejerza cada uno de los estados l! 

torales, segdn la extensi6n de su P.l~ 

taforma continental. Los aspectos 

cuarto y quinto de la def inici6n son

ecol6qicamente importantes, pues la -

zona costera se extiende hacia el 

oceáno y hasta los limites de ias ti~ 

rras continentales, donde et uso y la 

din4mica natural tienen un efecto di-

recto sobre las aguas costeras. La -

. · .. ' 
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Por otro lado, las reqiones marinas de México se dh·iden 

en tres provincias ~egionales, de acuerdo con sus caracteristi

cas geogl6gicas: Pacifico, Golfo de México y Caribe. 

De estas provincias, la que tiene importancia para nues

tro estudio es la del Pacifico que se caracteriza por ser"téct2 

nicamente activa" (77) o sea que es altamente s1smica. En ella 

existen los minerales que son acarreados desde el continente y

aquellos que son"antigénicos"(78), tales como los nódulos poli

metálicos que son concresiones esféricas de color café oscuro,

formadas por diversos metales, que se localizan sobre la super

ficie de los fondos marinos y oceánicos. 

Es evidente que en México se están realizando grandes e~ 

fuerzas en la enseñanza y en la investigación oceanogr~~icas, -

pero debido a la reciente creación de las instituciones que se-

·1 ••• definición de zona costera, por

tante, puede estar sujeta a interpre

tación, pero su comprensión resulta -

más clara si nos aproximamos realmen

te al océáno. 

77.- Tectónica es' la parte de la geolog!a que estudia las defoE 

maciones de la corteza terrestre. 

78 .• - Los minerales antígenos son los formados a la vez que se -

estructura la roca, de la que forman parte. 
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dedican a esta ciencia, todavia falta mucho camino por recorrer 

en el continuo y complicado proceso de desarrollo científico, -

del cual el principal prob1ema sigue siendo la insuficiencia de 

recursos humanos altamente calificados. De ahi que exista una

gran diferencia entre la capacidad marina de los paises indus -

trializados y la de los países en pro~eso de desarrol~. 

Los recursos marinos son abundantes, pero finitos y se -

corre el riesgo de sobreexplotarlos. Por ello es necesario ad

ministrarlos con todo cuidado si se les quiere aprovechar cabal 

mente; de ah! que sea preciso cumplir los siguientes requisitos: 

1.- Desarrollar las ciencias y tecnologias del mar; 

2.- Conocer ·adecuadamente los mares; 

3.- Establecer la prioridad que el mar y sus recursos 

tienen en el proceso del desarrollo nacional; 

4.- Evaluar la capacidad científica y tecnológica nacio -

nal y fijar la estrategia para administrarla y coor

dinarla; 

·s.~ Conocer los recursos humanos; 

6.- Desarrollar y se1eccionar las tecnologías apropiadas 

para aprovechar los recursos; 

7.- Estudiar y definir los procesos de comercializaci6n

y desarrollo econ6mic? e industrial que requieren 

los usos y recursos marinos; 
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8.- Proveer los servicios oce!nicos de apoyoi 

9.- Auspiciar el esfuerzo conjunto de administradores, -

t~cnicos y obreros para que apliquen la t~cnica apr2 

piada y dispongan de recursos financieros; 

10.- Establecer medidas administrativas y legislativas n~ 

cesarias; 

il.- Utilizar los datos científicos y estadisticos perti

nentes; y 

12.- Establecer bilateral y multilateralmente la necesa -

ria cooperación internacional, adem~s del apoyo gu -

bernarnental en todos sus aspectos. 

Los recursos naturales son aquellos medios de su~ 

sistencia de la humanidad y, como tales, la base sobre la cual

cada pa!s puede en gran medida ci~entar su desarrollo económico, 

social y cultural. 

De ah! que exista la necesidad de conocer, aprovechar y

conservar acertadamente dichos recursos, para lo cual es necesa 

rio llevar a cabo la transformación diriqida y consiente de la

naturaleza; asimismo, en virtud de que el medio f!sico se mani~ 

ziesta por medio de un conjunto de fen6menos, es indispensable

conocer las leyes por lasque ~stos se rigen y los efectos que -

producen. Para 109rar esto con.profundidad y detalle debe con

tarse con sistemas eficientes de investigaci6n e informaci6n. 
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Desde este punto de vista, la.9e09raf!a juega un p~pel -

importante, ya que su objetivo es estudiar el mundo en lo que -.. 
respecta a la interrelaci6n de todos los elementos del medio él!!! 

biente tanto f!sico como humano. Puesto que tal conocimiento -

es esencial para todo diagn6stico y planeaci6n del desarrollo -

econ6mico y social, la geografía es un valioso instrumento con-

el cual la ciudadan!a puede enfrentar y resolver los mGltiples

problemas contemporáneos que se plantean en el-aprovechamiento

adecuado y la. conservación de los recursos naturales. 

Por Qltimo, es conveniente destacar que nuestro pa1s ti~ 

ne una gran variedad de caracter1sticas físicas que han propi -

ciado un desarrollo social y econ6mico no siempre arm6nico. De 

ahf que apreciar en su cabal dimensi6n, tanto los componentes -

de la base geográfica,como sus recursos actuales y potenciales, 

sea una tarea que se inscribe en la necesidad actual de conocer 

nuestra realidad. 



XI.2.- NOIU'.ATIVIDAD DE LA INFORMACION GEOGRJ\FICA 

Los estudios y trabajos geogr!f icos realizados en el 

pats a lo largo de muchos años hab!an estado privados de una d! 

rectriz central y de objetivos bien definidos, ocasionando todo 

ello, la dispersión de esfuerzos y recursos, la duplicidad de -

tareas y por ende,el consecuente costo económico, limitando as! 

el uso y aplicación de dichos estudios y trabajos geográficos. 

Por otra parte, el acervo de información que exige la ac 

ci6n del Estado en su extensa gama de actividades, carec!a de -

un marco bien definido en razón de espacio, de tiempo, o bien,

de ambos conceptos, en tanto que por muy diversas causas, los -

trabajos de generación y captaci6n, as! como los de procesamieE_ 

to y manejo de la informaci6n estaban encaminados a responder a 

la satisfacción de necesidades eventuales y especificas, resul

tando muy dif!fil y en ocasiones una acción de integraci6n que

permitiera configurar un·sistema eficiente de información a ni

vel nacional. 

Ahora bien, remont!ndonos en el tiempo, recordaremos a -

ustedes que el"Decreto por el cual se creó el De~artamento de -

Estadistica Nacional" (79), establec!a como bases para la forma -

79.- Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de 

12 de enero de 1923. 
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ción de la estad1stica, los datos relativos.al territorio; en -

el que se contemplaban la situación, límites, 4rea, geolog!a, -

climatolog!a, hipsometr!a, topograf!a, bosques, flora, fauna y

etnograf!a, relacionando la estad!stica con el espacio territo

rial1 sin embargo las Leyes Federales de Estad1stica de 1940 y-

1947, as! corno su Reglamento, se olvidaron de regular la infor

mación geográfica. 

Con la expedici6n de la Ley Orgánica de la Administra 

ci6n Ptlblica Federal en diciembre de 1976, se hace un intento

formal por dar a la acción del Estado una mayor congruencia en

todas las ramas de la actividad pdblica; en virtud de que M~xi

co estS enfrentando los retos de la modernización informativa -

con la implementación de mecánismos tendientes al desarrollo 

económico y social de sus habitantes, en cuanto que la informa-

ci6n es un elemento fundamental para la toma de decisiones. 

No obstante, este importante avance se consideraba desde. 

del punto de vista jur!dico, .como insuficiente para regular la-

. funci6n.de integraci6n y suministro de informaciOn geográxica,

Y:~-que no·se h~ta'previsto el mecanismo que garantizara el C\J!!! 

plimiento de la norma y su obligatoriedad, de modo que ~sta no

se convirtiera en ~xpresi6n simple de buenos deseos o de exele~ 

·' :tes· intenciones que pudieran o np llegar a cumplirse • 

.. . •' 
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Por tal raz6n, y como consecuencia1de la Reforma Admini~ 

trativa, el B. Congreso de la Uni6n expidi6 la"Ley de Informa -

ci6n'Estad!stica y Geoqr!fica" (90) llenando con ello el vacio

jur!dico, ya que la carencia de un ordenamiento legal especifi

co en estas materias ocasionaba una dispersión de disposiciones 

jurídicas que permitían hacer a cada quien lo que mejor consid~ 

raba y por consiguiente, se duplicaban los trabajos y costos, -

manteniendo incompleto y fraccionado el conocimiento de la rea-

lidad del pats en cuanto a su infraestructura y el quehacer de

su poblaci6n y sus necesidades. 

Con esa Ley, quedaron previstos"los mecanismos de coordi 

nación de la Federaci6n con los Estados para la aplicación de -

normas técnicas"(Bl) y principios homogéneos en las actividades 

90.~ Ley promulgada el 23 de diciembre de 1980 y publicada en -
el Diario Oficial de 30 del mismo mes 
y año. 

81.- Las normas técnicas en la captación, procesamiento y pre -
sentaci6n de la información ·~eográfi
ca, tienen como objetivo lograr la i~ 
tegraci6n del Sistema Naci~nal en la
mater ía. La observancia por aquellos 
a quienes van diriqidas, contribuir!
ª evitar la du9licidad de esfuerzos y 

recursos y la racional~zaci6n del gas 
tó pdblicc. 
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·de informaci6n geogr4fica que realicen @stos, e independiPnte -

mente, la propia Ley dispone que para la consecuci<Sn de los ob

jetivos que se pretenden con su e.xpedici6n, los Estados y Munic,! 

pios proveer4n la conducente para su cumplimiento, esto es, que 

se legislar4 también sobre información geográfica en el ámbito

local, ya que el H. Congreso de la Uni6n le di6 el carácter de

Ley General. 

En tal virtud, constituye en si misma un instrumento 

para el· fortale~imiento del federalismo al propiciar mecanismos .. . -
· ··-de coordinación entre la Federaci6n,. Estados y Municipios en el· 

ambito de su jurisdicción y competencia sobre la materia. 

Por otro lado, como una necesidad la integración de los

diversos criterios y materiales dispersos que sirven a los estu 

dios geográficos, mediante la aplicación de una metodología cu,! 

dadosamente establecida con una visión unitaria,.mdltiple y com 

pleta de la realidad territorial del pa!s, presentándola con o~ 

jetividad, apego estricto 1al medio f!sico que le sirve de sus -

tento y con aplicaci6n rigurosa al método científico. 

Con ello, la uniformaci6n de las normas t~cnicas para la 

elaboración de informaci6n.geogrc1fica, los estudios,· trabajos.y 

experiencias en la materia. ser.15.n aprovechados racionalmente y-
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puestos al servicio de la comunidad, mediante la 9laneaci6, de

mocrática en los tres niveles de gobierno, tendiente a la ade -

cuada toma de decisiones y as! contribuir a la solución de la -

problemática nacional. 

En fin, con la normatividad centralizada y con la produs 

ci6n descentralizada se pretende que la inforn1ación geográfica

sirva a todos los sectores y al público usuario, ~sto es que 

una información sistereatizada, captada, producida y presentada

bajo lineamientos comunes y considerando democráticamente las -

necesidades de los usuarios, es óptimamente aprovechable pa'ra -

los fines ya enunciados como es la planeaci6n del desarrollo. 

Para regular las actividades encaminadas a la producción 

procesamiento y presentación de la información geográfica, mis

ma que apoya los procesos de planeación del desarrollo económi

co y socii!~l del pa:ts, surge a la vida jurídica el "Reglamento de 

la Ley de Información Estadistica y Geográfica"(82) publicado -

en el Diario Oficial de la Federación de 3 de noviembre de 1982• 

82.-· El Reglamento es· un conjunto de disposiciones jur.1dicas, -

generales, abstractas y coercibles 

cuya diferencia con la ley solamente

radica en el órgano del que emana • 

. . . / 
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MDicho Reglamento detalla, explica y ampl!a los precep 

tos de la Ley que le di6 origen" (83), toda vez que se .manifies

tan los lineamientos generales y particulares que habrán de ob~ 

servarse en la creaci6n de los diversos organismos,instancias -

de participaci6n, planes y programas de la materia , que constitui 

rán y desarrollarán el Sistem~ Nacional de Informaci6n Geográfi 

ca. 

Debemos considerar que la expedici6n de la Ley de Infor

maci6n Estad!stica y Geográfica y su Reglamento, constituye el

elemento fundamental para que las actividades en materia de in

formación geográfica y sus trab~jos resultantes apoyen cabalme~ 

te los procesos de planeaci6n democrática del desarrollo econó

mico y social de México • 

••• /Asimismo, desarrolla, amplia y -

precisa las normas previstas en una -

ley' con el objeto de hacerla aplica -

ble y comprensible por los sujetos a

quienes va destinada. Un Reglamento

no debe aumentar o disminuir el conte 

nldo de los preceptos señalados en la 

Ley. 

83.~ Obviamente, nos referimos ~ la Ley de Información Estad!s

tica y Geogr!fica. 
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Es aSi que la producci6n de informaci6n geogr4fica se ha 

realizado, con criterios tendientes a resolver las necesidades

del pa1s, el cual, cuenta con los elementos necesarios para el

desarrollo de su propia tecnología en materia geográfica, incl~ 

yendo la producci6n cartográfica. 

Sin embargo, dentro de la estructura del Sistema Nacio -

nal de Inforrnaci6n Geográfica se instrumenta la acci6n normati

va que define los criterics generales que habrán de gobernar su 

implementaci6n y desarrollo en consideración a necesidades ya -

conocidas, tomando en cuenta los requerimientos de informaci6n. 

En este sentido, la actividad geoqráfica debe ser congruente y 

satisfactoria con las demandas existentes. 

De este modo, resulta evidente que toda actividad geo 

gráfica futura, deba estar normada por criterios racionales que 

tiendan a la mayor eficiencia en la producci6n y a un mejor 

aprovechamiento. 



II.3.;.. IMPORTANCIAGEOGRAFICA DEL GOLFO 

· "Es bien·conocido por nosotros que la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar representa una impor 

tant~ contribución al mantenimiento de la paz y la justicia, al 

progreso de los pueblos del mundo y a la realización de un nue

vo orden ecqnómico internacional más justo y,equitativo"(84). -

Es el nuevo r~gimen que constituye un reto para la comunidad in 

ternacional, la que se ha impuesto el propósito de hacer que 

los mares y sus recursos sean usados en beneficio de la humani-

dad, as! como asegurar el desequilibrio ecológico. 

M~xico con sus casi 10,000 kilómetros de litorales, es -

uno de los Estados costeros que poseen mayores extensiones mar! 

timas bajo su jurisdicción, en las que se ha comprobado la exis 

tencia de,JBu.~dantes recursos naturales indispensables para el
.... -~~- ..:·~: 

t.:'. desarrollo d'l pa!s • 

. • •' 

Es por ello, que"nuestro pa!s dispone de un caudal de i,!! 

forJ?ación.geográfica cuyos !ndices de confiabilidad son campar~ 

8'4.- Palabra.':!P~el Lic. Jorge Castañeda, Secretario de Relacio 

nes Exteriores de M~xico, en la ciu 

dad de Montego Bay, Jamaica; el 6 de-

diciembre de 1982, (Periódico " El -

Excelsior") • 
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bles con los existentes en los pa!ses altamente industrializa -

dos." (85) 

De esta informaci6n se desprende que"las diversas confoE 

maciones topogr.1ficas"°<86) que se hallan en tt~xico, desempeñan

un papel importante en las actividades econ6micas y sociales. 

De esas conformaciones, el Golfo de California es consi

derado como una parte hundida del continente, pero que de acueE 

do a recientes estudios, se ha demostrado que es una parte es -

tructural del Oc~ano Pac!fico;presentando fallas como la de San 

Andr~s que corre del noroeste al suroeste. 

El Golfo mide 1200 km. de largo, con un promedio de an -

85.- Afirmación del Ing. Alberto Villasana Lyon, Director Gene

ral de <;eograf!a -de l'a Secretaría de

Programaci6n y Presupuesto. Reporta

je publicado en el per!odico "El Uni

versal• del 11 de septiembre de 1981. 

86.- Confornie al Diccionario Enciclop~dico "VOX", de la edito -

rial Bibliograf, S.A., Barcelona 1970; 

Topograf!a es el arte de describir y

representar detalladamente la superf! 

cie del terreno. 
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chura de 150 ·km.; la parte oeste está limitada por la pen1nsula 

de Baja California que es montañosa y en el este por una plani• 

cie desértica; hacia el noroeste termina en el delta del.R!o c2 

lorado. 

Se puede dividir en dos zonas, norte y sur, de la isla -

Angel de la Guarda. La parte norte es muy somera, con menos de 

200 m. de profundidad, a excepción de las 2 cuencias que rodean 

a la mencionada isla, con profundidades máximas de 1500 y 550 m. 

la parte central y sur del golfo, consiste en una serie de cue~ 

cas con profundidades en el norte de 980 m. y en el extremo su

reste de 3700 m. 

La plataforma continental varia de 5 a 20 km. de ancho -

en la parte "este" y el talud "este" de la cuenca es liso; en -

el lado •oeste", la plataforma tiene 100 m. y está cortada por

un talud rocoso. Además, presenta varios deitas debido a los -

rios. 

De las aquas que bañan las costas mexicanas tenemos las

del Océano Pacífico en el occidente de la Repablica: es el oc~a 

no más grande del mundo,, cubriendo el 32%.de la superficie de

la Tierra y el 46% de la superficie de todos los mares y oceá -

nos¡ .presenta la mayor profundidad en promedio, as1 como las fo

sas más profundas. Tiene muchos mares marginales o adyacentes, 
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pero resalta el hecho de que en su margen oriental s6lo el Gol

fo de California es un verdadero mar adyacente¡ siendo por sus

caracter!sticas físicas Gnico en el mundo. Las costas de cali

·fornia en su parte exterior están influidas por una corriente -

que viene desde el norte de los Estados Unidos de América, den_2 

minada corriente de California y que se junta a la altura de 

los 20° latitud norte con la contracorriente ecuatorial. 

La temperatura superficial en la parte correspondiente a 

las costas mexicanas varia de 18ºC a 28°C. La salinidad en la

misma porci6n varia de 33% a 34%. 

Las costas de California son muy ricas en nutrientes, lo 

que junto con la temperatura fr!a de la corriente de California 

hace a ~sta reqi6n altamente productiva; siendo una de las zo -

nas atuneras más ricas, mundialmente. Para ejemplificar, cada

año en el invierno, cumpliendo parte de su ciclo biológico, la

ballena gris arriba puntualmente a las lagunas costeras de Baja 

California y al mismo Mar Bermejo, con la finalidad de procrear 

y reproducirse. 

"Unico por su naturaleza biológica, este fen6meno migrat2 

rio es importante para SU estudio, p'irO lo es también por el 

compromiso que el· pa!s adquiere para mantener y conservar esta

especie, as! como el medio ambiente que le ofrece ventajas 
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. ecol6qicas y evolutivas •. •(87) 

Sin embargo, esta acci6n implica la necesidad de invest! 

gar estos recursos potenciales, as! como de la ecoloq!a del Si! 

tema laqunar, tanto de las costas de Baja California como del -

Golfo de California. Asimismo, las islas localizadas en el Mar 

de Cortés merecen un profundo estudio, en virtud de que consti

tuyen un albergue natural para las aves migratori~s. 

El Mar de Cortés contiene numerosas islas y a lo largo -

de sus litorales se hallan puertos importantes como San José 

del Cabo, La Paz, Punta Peñasco, Santa Resalta, Guaymas, Topol2 

.hampo, Altata y Maza~lán. Las investigaciones cient!ficas rea-

87.- Una respuesta directa e innovadora a esta responsabilidad-

nacional fue la creaci6n por Decretos 

presidenciales, de santuarios y refu-

gios en tres de las cuatro lagunas 

principales para esta especie, las l! 

gunas de Guerrero Negro, Ojo de lie -

bre y San Ignacio. 

Ver el libro "Memorias de la I Rcl.mi6l. 

de actividades regionales relaciona -

das. con la oceanoqraf!a ", editado 

por la Comisi6n Intesecretarial de In 

vestigaci6n Oceanográfica (C.I.I.O.). 

---··' 

·:.··< 
·:.; 
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lizadas demuestran que el golfo cuenta con importantes recursos, 

principalmente renovables (camar6n, att1n, abul6n, langost.a, an

choveta, totoaba, sardina, jurel, macarela, tiburón, sarqazos,

etc.), como no renovables (fosas metalogen~ticas, nódulos poli

metálicqs etc. ) 

Esta necesidad de investigaciOn y el peligro en que se -

encuentran aquellas aguas de la naci6n, hace ver la necesidad -

de llevar a cabo estudios de todo tipo sobre Baja California: -

salvaguardar las riquezas mari~as del Golfo, y evitar el saqueo 

desenfrenado a que estuvieron sujetos los recursos naturales de 

la zona. 



II.4.- INFORMACION Y SERVICIOS OCEANICOS 

La evolución del pa!s a partir de la revolución, refle -

ja la vitalidad, y flexibilidad de nuestros dirigentes en la 

basqueda de soluciones a los problemas que se presentan a M~xi

co, contando en la actualidad, con uno de los mecanismos deme -

cráticos instrumentados para tal fin, como son las"reuniones 

nacionales de consulta popular"(88); de las cuale~, en la rela-
' tiva a los Recursos del Mar, se emitieron los criterios para d~ 

sarrollar una conciencia marítima nacional y plantear acciones-

partiendo de un enfoque integral. 

"De dichos criterios, fue precisamente el de Información

Y Servicios Oceánicos el que alude la necesidad de desarrollar-

88.- Las reuniones de consulta popular fueron instituidas por -

el actual Presidente de la Repdblica

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado,como 

un proyecto de apoyo para el desarro

llo del pais, durante s~ campaña pol! 

tica. Estas reuniones surgen en el -

seno del P.R.I., y son coordinadas y-

organizadas por los I.E.P.E.s. y e.E. 

P.E~S. del mismo ??artido. 
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tanto los servicios como la informaci6n oceanogr4fica"(89)f -

siendo evidente el esfuerzo del sistema actual para satisfacer

los requerimientos de la naci6n. 

De esta manera, la informaci6n y servicios oceánicos se

conciben como instrumentos de apoyo a la toma de decisiones por 

parte de los sectores ptlblico, social y_privado, por un lado, y 

89.- Los Servicios Oceanicos, que proporcionan informaci6n rel~ 

tiva a los mares, son servicios pdbl! 

cos que coadyuvan en la planeaci6n d~ 

mocrática y participativa, a fin de -

configurar el modelo de pa!s al que -

aspiramos. Asimismo, la informaci6n

oceanogr4fica es indispensable para -

las tareas enunciadas, en virtud de -

que el conocimiento de los mares, sus 

recursos y potencialidades traen como 

consecuencia que las acciones que se

emprendan en esa 4rea geográfica para 

su uso, exploración y explotaci6n, 

sean 6ptilllas y derivadas de un sufi -

ciente an4lisis cualitativo y cuanti

tatiyo, ayudando a proveer a la pobl~ 

ci6n de m1nimos de bienestar. 
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por el otro, elementos fundamentales que imprimen solidez a las 

acciones y tareas de gobierno en sus tres niveles, federal, es

tatal y municipal, para programar, planear y evaluar el desarro 

llo económico y social del pa!s. 

Si bien es cierto que la oceanograf !a ha cobrado releva~ 

cía tanto por la urgencia de nuestro pa!s para aprovechar raci2 

nalmente sus recursos, como por la adopción de recientes elemen 

tos emanados del concierto de las naciones, como es el caso de

la zona econ6mica exclusiva; también lo es, que nuestro pa!s no 

cuenta con la estructura y recursos humanos, técnicos y finan -

cieros para enfrentar con posibilidades de éxito las tareas 

para el uso, exploración, explotaci6n y aprovechamiento de los

recursos que se encuentran en las aguas de jurisdicción nacio -

nal y en el suelo y subsuelo de la plataforma continental. 

Por lo tanto, en México es urgente estructurar una pol!

tica clara que apoye acciones concretas a través de la formula

ción de un programa que involucre a toda la.sociedad, ya que el

aprovechamiento de los recursos naturales no será posible sin

e! establecimiento de una estrategia y ambiente propicio para -

el desarrollo de la actividad oceanográfica, destacando el in -

ventario de recursos del mar y los servicios de informaci6ni 

por esta raz6n, no pueden ser una responsabilidad exclusiva del 

Estado. 
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Ahora bien, entre las diversas actividades oceanogr4fi -

cas que en nuestros mares realizan diferentes instituciones, r~ 

sulta conveniente dar una definici6n a los servicios oceánicos

y el marco de referencia de los mismos. 

Para rales efectos,"se considerarán los servicios oceáni 

cos como el conjunto de elementos que son la base para la real! 

zaci6n de las acciones que emprendan los sectores pGblico, so -

cial, y privado, siendo su marco de referencia las diversas zo

nas marinas de jurisdicción nacional. 

Dichos servicios requieren de tres aspectos básicos que

son: "(90). 

1) Los datos oceanográficos que constituyen los elemen -

tos básicos, los cuales deben organizarse en bancos -

de. información nacional de tal forma que el acceso a

ellos sea fácil, rápido y confiable. 

2) El proc~samiento electrónico de los datos para una me 

jor prestación del servicio • 

. - La definición de Servicios Oceánicos y el criterio tomadp para

detérminar los aspectos básicos que -

se mencionan, se derivan de las expe

riencias del Departamento de Oceano -

qraf!a de la Dirección General de Ge2 

graf!a. 



3) Los productos obtenidos a trave!s de los procesos ci

tados, conforme a la!i necesidades de los usuarios. ' 

Los servicios Óceanicos, son elementos fundamentales 

para la investigación, explotación, administración y programa -

ci6n de los usos y recursos del mar. A este efecto, para la -

explotación racional del mar es preciso contar con servicios 

oceanoqraficos que comprendan: datos, información, embarcacio -

nes estad!sticas de producción pesquera, instrumentación, inven 

tario de recursos en las ciencias y tecnologías del mar, precl! 

sificaci6n del material recolectado, predicción de mareas,olea

jes y corrientes, pronóstico metereol6qico marino y vigilancia

de la contaminación de la zona costera; as! como, los servicios 

de alerta en situaciones de emergencia y salvamento, comunica -

ci6n en el mar y calibración de instrumentos. 

Estas actividades son de virtual importancia para los i!! 

vestigadores y cient!ficos que realizan, una serie enorme de ac 

tividades dentro del Golfo de California. 

La investigación, explotación, administración y program! 

ci6n, de las actividades que se relacionan con la información y 

servicios oceanograficos, se realizan por parte de las depende!! 

cías y entidades de la Administración Pdblica Federal conforme

ª las disposiciones legales y administrativas que les atribuyen 

funciones especificas. 
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Las actividades topohidrogr4ficas y de investiqaciOn . -

oceanográfica, entre otras, en forma expresa se ha encomendado

ª la Secretaría de Marina~ y las de inventarios de recursos, e~ 

tudios qeohidrol6gicos, investigaciOn científica, etc., las re.! 

lizan otras dependencias y entidades. 

En el transcurso de los dltimos años, las diversas acti

vidades oceanográficas en nuestros mares es~ecialmente en el 

Golfo de California, se han desarrollado de acuerdo a las capa

cidades inicialmente disponibles, como son la vigilancia de las 

zonas marinas y las incipientes actividades pesqueras. Asimismo 

se ha manifestado un decidido interés por acrecentar nuestros -

esfuerzos y fijar la atención nacional hacia esa área marina y

sus diversos recursos. Por ello la planeación del desarrollo -

económico y social del país y en la programación de las activi

dades de la Administración Pablica Federal, los servicios oceá

nicos se conciben como una acción democrática y participativa. 

La legislación vigente distribuye las actividades de pr2 

ducción de información oceanográfica y la prestación de este 

servicio entre las dependencias y entidades de la Administra 

ci6n Pablica Federal, logrando con ello, una mayor participa 

ción institucional. 
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La Ley de I~formac:i6n Estad!stica y Geogdfica, 

por.su l~do, trata de sentar las bases para garantizar que se -

proporcione· un eficaz servicio pt1blico de informaci6n qeográfi~ 

ca, a fin de que apoye la planeaci6n democr!tica y por ende, 

permita alcanzar los grandes objetivos nacionales • 

. Sin embargo, de hecho se carece de un 6rgano u 6rganos -

que produzcan información oceanogr!f ica básica de utilidad gen~ 

ral en forma sistem4tica1 por lo que la distribución de atribu

ciones inmersas en la Ley Orgánica de la Administraci6n P~blica 

Federal, exige una reorganización que subsane esta carecencia -

para una efectiva divisi6n de tareas. 

Lo anterior significa una necesaria ampliación de la in

fraestructura y de los servicios oceánicos, en el Mar de Cortés, 

para que apoyen los esfuerzos de ~os programas relativos. Los

programas de inversión que originen una infraestructura y un 

equipamiento para lograr tal fin, revisten especial importancia. 

El desarrollo de las diversas actividades de las areas -

marinas y sus litorales en el Mar de Cortas, tienen como efecto 

secundario, la producci6n.de elementos de desecho que son extra

ños y nocivos al ambiente natural, de esa zona y que afectan la 

calidad de sus componentes vitales ocasionando un deterioro ec2 

l6gico que puede ser irreversible. 
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Actualmente, el ~lan de contingencia nacional para. derr! 

mes mayores de hidrocarburos.en el mar resulta insuficiente, 

por lo que se requiere prever y reglamentar el uso y manejo de

contaminantes en general, y realizar un estudio sistem!tico del 

mar, principalmente en las zonas costeras de intensa actividad

econ6mica y en aquellas en que las características de la ecolo

gía representen !rea de reserva biol6gica, como es el Golfo de-

California. 

Los trabajos realizados a la fecha, son muy limitados y-

su influencia no alcanza a considerar en forma sistemática las-

areas costeras, y mucho menos las marinas: para lo cual, deben-

estructurarse formas de participaci6n institucional en las que-

se desenvuelvan las mismas. 

El impulso otorgado a esta área se manifiesta en el des! 

rrollo'de los puertos industriales, que están en proceso de 

construcci6n y modificaci6n: así como el sector turismo que es

importante fuente generadora de divisas y las actividades de p~ 

tr6leos mexicanos. Pero si por una parte contamos aproximada -

mente con 10,000 km. de litorales, por otra, es necesario para

planear el aprovechamiento de la zona costera, se realicen los

estudios integrales y multidisciplinarios que permitan obtener

un enfoque real de las potenci.alidades de desarrollo, conforme

ª sus características específicas y locales. 

'.\'' 
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Tales estudios solo se han realizado en algunas áreas e~ 

pecff icas y aisladas de dicha zona y no cubren las necesidades

ª nivel nacional por lo que su carencia puede ocasionar el rie~ 

90 de enfrentar una planeaci6n improvisada. 

La información básica respecto de los recursos, a este -

respecto, 9eneraliza las acciones que servirán de apoyo en la -

determinaci6n de los presupuestos de producci6n y planeaci6n. 

La planeaci6n del desarrollo es una necesidad ineludible 

del gobierno de México en la consecución del proyecto nacional. 

Para tal efecto, habrán de alcanzarse los siguientes objetivos: 

- Realizar los inventarios sobre informaci6n ocean09ráf i 

ca existente en el pa!s y la que capten los ~rganismos 

y/o personas físicas o morales extranjeras. 

- Analizar la información inventariada, para determinar

la demanda insatisfecha. 

- Pr09ramar y jerarquizar la producci6n de información -

oceanográfica necesaria, pa~a cumplir con los objeti -

vos de los pr09ramas de acci6n del sector pOblico, ta

les como los trabajos en que se presente la ubicación -

de los recu.rsos y se proporcionen datos sobre las ca 

racter!sticas del medio ambiente marino y la zona cos

tera, as! como las obras de infraestructura de esta d! 

tima. 
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- Dictaminar los proyectos y programas de investigaci6n

oceanogr4fica para racionalizar, en forma adecuada, el 

gasto pdblico y evitar la duplicaci6n de actividades. 

De los objetivos aqui planteados; se desprende el recon2 

cimiento al derecho de la naci6n, para disponer libremente de -

sus recursos naturales y conducir los asuntos concernientes a -

su decisi6n soberana; calificando al uso, exploraci6n y explot~ 

ci6n del mar, como un imperativo de nuestra época. 

Una vez determinados los objetivos, debe establecerse 

una estrategia que procure mejorar la eficiencia de la Adminis

traci6n Püblica Federal, considerando la situación económica as 

tual por la que atraviesa el pais y la posibilidad de continuar 

el ritmo de crecimiento económico con una justa distribución 

del ingreso y una menor dependencia del exterior. 

De lo anterior pueden derivarse algunos puntos que resul 

ta conveniente mencionar: 

1) La identificación de las necesidades m1nimas de info_E 

maci6n, en los diversos campos de actividad, como son 

la investigaci6n,exploración, y explotación de recur

sos, los usos del mar, organización y administración, 

entre otros. 
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2) El conocimiento de las ca!>acidades que tienen las in! 

tituciones en la actualidad para satisfacer sus nece

sidades y la identificaci6n de sus recursos. 

3) El diseño y análisis de un sistema de informaci6n en

que se inteqr n las unidades colectoras de informa 

ci6n básica, acorde a nuestras necesidades, definién

dose tambi~n la tecnoloqia a utilizar. 

4) El estudio de los procesos por lo que se puede ir de

pendiendo cada vez menos de mecanismos externos, sin

dejar de mantener actualizada la informaciOn. 

En suma, el esfuerzo por alcanzar los presentes objeti -

~os, dará el impulso a la información y servicios oceánicos del 

Golfo de California, para obtener, con posibilidades de éxito -

en el uso, exploraci6n, explotaci6n y aprovechamiento de nues -

tros mares, una adecuada redistribuci6n de competencias.~/ 

~/ NOTA: Los datos plasmados-enesta parte II.4, fueron obteni -

dos de las revistas: "Ciencia y Desarrollo", nam. 43 -

correspondiente al bimestre marzo-abril de 19831 y la

de "Consulta Popular•, relativa a los Usos y Recursos

del Mar. 



CAPITULO III 

• El Golfo de California o Mar de Cortés• 

Durante los dltintos 20 años, algunos sectores concretos de la.

comunidad mexicana han alegado que el Golfo de California debe

r!a ser considerado como parte integral del territorio mexicano. 

Dichos sectores han exigido al Gobierno 9roceder en aras del -

interés nacional, o cerrar jur!dicamente el golfo. Para subs -

tanciar sus alegatos y demandas, han invocado la supuesta exis

tencia de t!tulos jur!dicos e históricos protegidos 9or el der~ 

cho internacional. 

Para evaluar las anteriores pretensiones, es necesario revisar

la legislación de nuestro pa!s sobre la delimitaci6n de los es

pacios marinos de jurisdicci6n·nacional, as! como los antecede~ 

tes del caso. 

Ninguno de entre las decenas de instrumentos legislativos sobre 

la jurisdicción nacional marina, pretendió. reclamar el Golfo de 

California como una bah!a nacional o histórica. Sin embargo, -

el"Partido de Acci6n Nacional (PAN) introdujo, sin éxito, al 

Congreso Federal en 1965, su iniciativa para reformar los art!C!! 

los 27, 42 y 48 de nuestra Carta Magna, para incluir expresame~ 
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te al Golfo dentro del Territorio Nacional, Bajo el Oomi~io de

la Federación." (91) 

En este orden de ideas, debemos tomar en cuenta que el estable

cimiento de la zona económica exclusiva debe ser aprovechado 

para extender a todo el Golfo de California la Soberanía Nacio

nal, ubicando sus limites hasta el ~aralelo que pasa a doce mi

llas al sur del Cabo San Lucas y alcanza las aguas territoria -

les del Estado de Sinaloa; en virtud de que el mencionado Mar -

Bermejo es un mar mexicano, por estar rodeado exclusivamente 

por el territorio nacional y por ser una babia extraordinaria -

mente penetrante. 

El Mar de Cort~s es el c1rnbito de comunicación de los Estados 

del Noroeste de M~xico, ya que sus aguas cubren recursos petro

leros y minerales potenciales en su lecho, asi como una gran ri 

queza pesquera, y es además, la v1a de acceso del resto delpaís 

a dichos recursos, los cuales son suceptibles de explotación. 

91.- Alberto Szekely ."M~xico y el Derecho Internacional del 

Mar". editorial U.N.A.M., segunda edi 

ci6n,México 1979, p.p. 112 y 113. 

91.- Jorge A. Vargas. "Terminolog!a sobre el Derecho del Mar".

editorial CEESTEM, ?>!~xico 1979, p.p. 

141. 



- 171 -

Por eso, el Gobierno Federal debe asegurar el usufructo exclus!_ 

·vo, en favor de MExico, de los recursos naturales del Golfo de
California, y es necesario impedir que ninqán tratado interna -

cional afecte la soberanía nacional de esa región mexicana. 

Es de esta manera, que en este tercer capitulo se trata de ana

lizar la situación jur1dica, que con la Ter~era CONFEMAR, pre -

senta el controvertido caso del Golfo de Californ!a, Mar de Cor 

t~s o Mar Bermejo. Por ello se realiza un breve estudio de sus 

antecedentes y los problemas que presenta su actual régimen ju

r!dico. 



III .1. - AN'l'ECEDENTES. 

"El Golfo de California fue descubierto por Fort11n Jimd.

nez Viscaino, piloto de la nave española "Concepci6n" quien za~ 

pd de Santiago (hoy Manzanillo), el 30 de octubre de 1533,lleg6 

a Santa Cruz (hoy La Paz), y rnuri6 a manos de los indios. Pos

teriormente navegaron en sus aguas Hernán Cort~s (el 18 deabril 

de 1535), Francisco de Ulloa (8 de julio de 1539)y Juan Rodri -
' guez Cabrilla (27 de junio de 1542) • Los pilotos y corsarios -

ingleses operaron en esas aguas en el siglo XVII al acecho de -

los galeones que enfilaban su ruta hacia las Filipinas, como 

desput!s lo hicieron los holandeses. "(92) · 

"Jur!dicarnente, el golfo ha tenido una historia muy inte

re$ante, desde dos 4ngulos diferentes: 

1) en relaci6n con el debate sucitado sobre las bases le 

gales que podría esgrimir el estado mexicano con el -

objeto de que dicha cuenca oce4nica pudiera ser consi 

derada corno un "mar nacional". 

92.- Hdctor Lucero .Antuna. "Evoluci6n 'político constitucional de 

Baja California Sur". editorial U.N.A.M. 

Instituto de Investigaciones Jur!dicas 

edioi6n la.,M~xico 1979, pag. 18. 
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2) con respecto a la evolución que ha tenido el régimen

jur!dico nacional e internacionai aplicable al golfo• 

(93). 

Por lo que se refier~ a la primera cuestidn pueden dis -

tinguirse con claridad dos escuelas: 

- La corriente histórica estima que el Golfo de Califor

nia debe quedar sujeto a la soberanía plena del estado mexicano 

por tratarse de un área sobre la cual el país tiene derechos -

hist6ricos, derivados principalmente de la interpretación que -

se da al Real Acuerdo de Carlos II del 5 de febrero de 1697, a

la Real Cédula de Felipe V del 13 da noviembre de 1744 y en es

pecial a los Tratados de L!mites entre México y Estados Unidos

de Guadalupe Hidalgo (artículos V ~· VI) y de la Mesilla (arti~ 

los I y IV), suscritos el 2 de febrero de 1848 y 30 de diciem -

bre de 1853, respectivamente. 

- La tendencia moderna rechaza los argumentos históricos 

por considerarlos improcedentes. Una de las caracter!sticas 

•sine qua non• de la.s bah1'.as hist6ricas es que sean reconocidas · 

93.- Jorge A. Varqas. •'l'erminoloc¡ta sobre el Derecho del Marª. 

editorial CEBSTEM,M!xico 1979, p4q. 

140 y siguientes. 
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como tales por la comunidad de naciones y , adem4s, que el acc~ 

so a ellas estE bajo el estricto control del estado ribereño en 

cues.ti6n. ·Ninguna de estas dos caracter!sticas se ha cumplido

en relaci6n con el Mar de Cortés, ya que sus aguas, más alla de 

su mar territorial, han sido sistemáticamente visitadas, explo

radas y adn explitados por flotas extranjeras. En consecuencia, 

esta tendencia prefiere aplicar al régimen jur!dico del golfo -

las instituciones legales que resultan de la codificación y el-

desarrollo progresivo del derecho internacional, particularmen-

te las de la Tercera CONFEMAR. 

En cierta medida, la discusi6n sucitada entre estas dos-

escuelas de pensamiento se ha vuelto eminentemente académica, -

ya que con la adopci6n de México de una zona de 188 millas nad

ticas adyacentes a su mar territorial, la totalidad del área 

oceánica del Mar Berm~jo que tenía el carácter de alta mar con

anterioridad al establecimiento de dicha zona y que ahora, sorne .-
tida a un régimen legal diferente, permite al gobierno de Méxi

co ejercer derechos de soberan!a sobre todos los recursos que -

ah! se encuentran, sean o no renovables. 

"Por otro lado, de acuerdo con"L.J. Bouchez" (94),consid~ 

94.- L.J. Bouchez. Precursor Científico del Derecho del Mar. 
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rado como la más alta autoridad doctrinaria sobre la materia, -

existen cinco requisitos indispensables para la validez jur!di

ca de una reclamaci6n sobre una pretendida bah!a hist6rica: 

a) La zona marina reclamada deber ser adyacente a la cos 

ta del Estado reclamante. 

b) Las aguas deben ser reclamadas por el Estado en su ca 

pacidad de soberano. 

c) La pretendida soberan!a debe haber sido efectivamente 

ejercitada y por un periodo de tiempo suficientemente 

prolongado. 

·d) La situaci6n as! creada debe ser de conocimiento co -

man, por lo menos por parte de los Estados directame~ 

te interesados. 

e) La Comunidad Internacional de Naciones y los Estados

directamente afectados deben haber expresado su con -

sentimiento respecto de los derechos territoriales r~ 

clamados. (éste altimo requisito, segan varios auto·

res, debe entenderse en el sentido de que tal consen

timiento pue~e darse expresa o t~citamente)." (95) 

95.~ Alberto szekely. '"Máxico y el Derecho Internacional del 

Mar". editorial U.N.A.r.., se~unda ed! 

ci6n, México 1979, 9ág. 113. 
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•Actualmente dos situaciones que dan testimonio a la act.!· 

tud tradicionalmente moderada de Mfxico hacia los asuntos lega

les del mar y en especial a los relativos al Mar de cortés, son 

su condici6n legal y el desarrollo del concepto de la zona eco

n6mica exclusiva de 200 millas.•(96) 

La tendencia del gobierno mexicano, de reclamar unilate

ralmente su soberanía sobre el Golfo de California empez6 en la 

década de los sesentas, estando encabezada por unos cuantos mi

embros de la •comunidad académica nacional" y por el "Partido -

de Acci6n Nacional". 

Dichos miembros argumentaban que el Golfo de California

debía ser considerado como bahta interna en funci6n de la su 

puest4 existencia de un t!tulo hist6rico. Sin embargo, esta 

propuesta no pod!a ser considerada, en virtud de que el Mar de

Cortés tiene una anchura de 108 millas (las autoridades en geo

grafía han determinado que -esta medida aumenta aproximadamente

un cent!metro por año), superando el m!ximo permitido (84millas) 

96.- Alberto Szekely. "Soberan!a de México sobre sus recursos -

naturales", editorial U.N.A.M., prim! 

ra edici6n, M~xico 1960, p4g. 163. 
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Asimismo, el gobierno de México determin6 que el r.1gimen 

aplicable al ~ar Bermejo no era el de las Bahías Hist6ricas, ya 

que no llenaba los requisitos indispensables para una válida re 

clamaci6n¡ a pesar de que las evidencias históricas ofrecidas -

por los defensores de ésta tésis, eran prueba convincente del -

ejercicio efectivo y prolongado de la soberanía mexicana. 

Estos hechos, provocaron que en 1972 México considerara

al llamado "movimiento de las 200 millas", suficientemente madu 

rado y deseable como para apoyarlo y promoverlo. 

Es de esta manera, que 9ara nuestro estudio "El Problema 

de las Bah1as'' (97) es considerado como una lucha activa denues 

tro ~aís, por implantar su plena soberanía en el Golfo de Cali

fornia. Por lo tanto, es necesario que los Poderes de la Uni6n 

fijen un criterio que permita ejercer sobre aquel gir6n de la -

Patria, las medidas necesarias para evitar el desenfrenado sa -

queo de los recursos naturales existentes en esa zona; los cua

les aunque no han sido cuantificados, se asegura que son más im 

portantes dque las reservas de Chiapas y Jalisco. 

Independientemente de lo anterior, los geólogos mexica -

97 .• - Dicho problema es tratado en el punto I!I. 3. de éste capí

tulo. 
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nos han realizado estudios sobre la zona ocupada por.el Mar de

Cort~s, descubriendo que por movimientos de compresi6n el cont! 

nente americano sufri6 una fractura con desplazamien~os norte -

sur, haci~ndose presente la falla de San Andr~s. 

A consecuencia de dichos desplazamientos surgió el Golfo 

de California, el que poco a poco ha ido desprendi~ndose del -

continente, por lo que se presupone en lo futuro será una gran

isla. 

Debe destacarse que el Golfo de California ha llevado v~ 

rios nombres desde la llegada de los españoles: Mar Rojo, Mar -

Bermejo, Golfo Arábigo, Seno Lauretano y Mar de Cort~s. Además, 

la extensi6n de este Golfo es de N.N.E. a S.S.E. en 1,126 km. ·y 

su anchura varia desde la linea de entrada, que es la máxima de 

190 km., hasta la parte más estrecha que se halla en la desemb2 

cadura del Rto Colorado, en su extremo NORTE. El lado ESTE 

del mencionado Golfo se halla entre los 23° y 32° de latitud 

NORTE. La profundidad de sus aguas es en el extremo NORTE de -

menos de 500 mts. y va ascendiendo gradualmente hasta llegar a- . 

·3,000 mts. en su abertura máxima. 

De )os rtos que desembocan en este Golfo encontramos el

Colorádo; Mayo, Yaqui, Ahorne:. Fu!=!rte, S~naloa, Macapule, Culia-
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c4n, Elota, Piaztla y otros de menor importancia. Asimisro, 

los puertos de mayor relevancía que se hallan en sus costas son: 

Guaymas, Topolobampo, Altata y Mazatlán, en el lado ESTE, y La

Paz, en et lado OESTE. 

"Tambi~n, debe destacarse que la producci6n económica del 

Golfo está en la pesca y en las perlas que desde hace muchos 

años han sido pescadas en sus aguas. Además, existe una fauna

especial y diversos cetáceos, como son el Lobo Marino y la Ba -

llena Gris."(98) 

A este respecto,"la explotación actual del Lobo Marino,

se basa finicamente en la obtención del aceite, teniendo como 

consecuencia grandes desperdicios de carne·, piel, huesos y v1c~ 

ras. El hecho de esta explotación resulta de. la autorizaci6n -

que solamente permite capturar machos adultos, provocando alte

ración en las_pautas normales del comportamiento reproductor. 

(ver Gráfica 4) 

· Caso contrario sucede con la Ballena Gris, puesto que su 

explotación comercial y la destrucción de sus áreas de reprodus 

ci6n constituyen dos factores de amenaza potencial de este mam! 

98.- Ver diccionario Porraa,; de la tercera edición,M~ico 1970, 

páq. 327. 
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fero marino1 cuyo valor cient!fico se deriva de su extrañ? ada2 

taci6n a la vida en el mar y su gran tamaño.~ (99) 

99.- Ver el' libro "Oos Mam!feros Marinos de Baja California", -

del Instituto Mexicano de Recursos N_! 

turales Renovables; edición de 1969 1 -

~xico; páginas iniciales. 



lII.2.- INFLUENCIA DE LA TERCERA CONFEMAR 

Como hemos observado, de los puntos anteriores podemos -

considerar que el orden jur!dico no se agota en las normas gen~ 

rales, sino que comprende tarnbi~n normas jur!dicas individuales; 

por lo que es necesario referirnos a la situaci6n especial de -

nuestros mares, misma que aparece configurada en el"Decreto del 

28 de agosto de 1968"(100), y por virtud del cual adquirieron -

el carácter de "aguas interioresn las de la parte norte del Gol 

fo de California. 

De tiempo atrás, ha sido preocupaci6n del gobierno mexi

cano reservar a sus nacionales la utilizaci6n de aquellas aguas, 

y en general, si 'fuere_ posible, las de todo el mencionado Golfo, 

cuyo carácter tan nacional destaca del solo hecho de estar todo, 

alojado dentro del territorio mexicano. 

Con respecto a la totalidad de dichas aguas, pronto se -

not6 que faltaba apoyo en el derecho vigente; ya que el Mar de

Cort~s puede considerarse, f!sica y jurídicamente, como unanea

h!a'n( 101). La Tercera CONFEMAR preceptda, que s6lo podrán te -

100.- Decreto publicado en el Diario Oficial de 30 de agosto 

del mismo año. 

101.- Segdn los textos actuales, es toda escotadura biendeter-

... / 
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ner carácter de interiores las aguas dé una babia cuando la li

nea de entrada no exeda de 24 millas nadticas. Ahora bien, la

entrada del -Golfo de California es considerablemente mayor, y -

lo es tambi~n, la linea que va de costa a costa, de la peninsu

la al continente a trav6s de la cadena de islas que cortan el -

Golfo a la altura del paralelo 29. 

Existe tambi~n el supuesto de las llamadas "Babias Hist~ 

ricas", y bajo este aspecto no han dejado de ponderarse frecue~ 

temente las disposiciones de los"tratados de limites de Guada

lupe y la Mesilla"(l02) r como son sus artículos 6° y 4° respec

tivamente. 

El problema y la doctrina sobre las bahías hist6ricas 

tienen para nosotros singular importancia, porque es el proble

ma del Golfo de California y porque la doctrina jur1dica y los

principios del Derecho Internacional atribuyen a nuestro pa!s ~ 

el derecho de considerar a tal espacio como aguas interiores m~ 

xicanas; ya que el hecho mismo de que los Estados Unidos hubie-

/ ••• minada cuya penetraci6n tierra -

adentro, en relaci6n con la anchura -

de su boca, es tal que contiene aguas 

cercadas por la costa y constituye 

más que una simple inflexi&l de la mi.sna.-

102.- Tratados suscrit:Os el 2 de febrerode 1848 y el 30 de cl:i.cienbn! de 1853. 
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ran obtenido de M~ico el referido derecho de tr4nsito, implic! 

ba el reconocimiento de que aquel mar histdricamente y por sus

caracter! sticas, hab!a sido y era del dominio exclusivo de nues 

tro pa.ts. 

Los mismos legisladores destacaban la circunstancia de -

que el R!o Colorado ha dejado de ser navegable desde hace mucho 

tiempo, por lo que se deduc.ta la consecuencia de que es ya imp2 

sible e inoperante el derecho de tránsito consignado en aque 

llos tratados y que en conclusión no se vulnerar.ta ninqtin dere

cho de la otra parte, con la reforma constitucional propuesta -

por los diputados de Acción Nacional. 

Sin embargo, la Tercera CONFEMAR en su art.tculo 10 no in 

cluye lo relativo a éstas bah.tas, diciendo: 

"Las disposiciones anteriores no se aplican a las bah!as 

llamadas "históricas", ni tampoco en los casos en que -

se aplique el sistema de las !!neas de base rectas pre

visto en el art.tculo 7". 

Por otro lado, el. establecimiento por parte de M~ico de 

una zona econ6mica exclusiva de 188 millas nadticas, adyacente

ª su mar ·territorial y a todo. lo larqo de sus l.i torales, ha de

jado a aquellas aquas de cará9:ter de alta mar con l)Jlterioridad-
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al nacimiento de dicha zona, sujetas a un r4qimen legal bajo el 

cual el gobierno mexicano ejerce derechos de soberan!a: por vif 

tud del"Decreto publicado el 13 de febrero de 1976.• (103) 

Bajo estas consideraciones, notamos que la Tercera Conf~ 

rencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar al omi -

tir aspectos como lo son las "Babias Rist6ricas" y al incluir -

la adopci6n de la zona económica exclusiva, permite que en re

lación al Golfo de California, se realicen diversos estudios · 

como el presente. 

103.- Dicho decre.ta ·corresponde a la Ley Reglamentaria del P4 -

rrafo Octavo del Articulo 27 Constit~ 

cional, relativo a la Zona Econ6mica

Exclusiva. 



III.3.- EL PROBLEMA DE LAS BAHIAS 

Para· la delimitaci6n del mar territorial, apareció la 

aceptación internacional del sistema de líneas rectas de base -

que puede considerarse definitivamente establecidas en el campo 

del Derecho Internaciona1. Con este sistema nuestro pa!s cerr6 

el Golfo de California en su parte norte. 

Naturalmente,"el sistema mencionado es aplicable cuando

la costa tiene escotaduras pronunciadas, y cuando no existan,el 

mar territorial habr4 de desplantarse a partir de la linea de -

bajarnar."(104) 

De lo anterior, se desprende que la determinaci6n del 

concepto de bah!a ha sido objeto de larga elaboración en la doc 

trina del d~recho internacional, y en la evolución de este dere 

cho podemos señalar como documentos importantes: 

a) en el plano r~gional interamericano, los "Principios

de ~ico sobre R~gimen Jurídico del Mar", que seco

nocen qomo la Resoluci6n XIII aprobada por el Consejo 

Interamericano de Jurisconsultas en su Tercera reu 

ni6n celebrada en la Ciudad de México del 17 de enero 

al 4 de febrero de 1956, y 

104.- Ver Art!c:ula 7 de la Tercera CONFEMAR. 
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· b) en el plano mundial, a la Convenci6n de Ginebra sobre 

el Mar Territorial y la Zona Contigua, de 1958, y la

actual Tercera Conferencia de las Naciones Unidas so

bre el Derecho del Mar, de 1983. 

Los "Principios de México sobre Régimen del Mar" expre -

san:"una bahia es .toda entrante de mar bien determinada, cuya -

penetración tierra adentro en relación con la anchura de su bo

ca, sea tal que sus aguas estén comprendidas "inter fauces te -

rrae" y constituya más que una mera inflecci6n de la costa'! Asi 

mismo manifiesta: "Las aguas que comprendan una bahía estarán -

sujetas al régimen de las aguas interiores si la superficie de

ellas es igual o mayor que la de un semicirculo trazado tomando 

como diámetro la boca de la bah!a. Si la bah!a tiene más de 

una entrada, el semicirculo se trazará tomando como diámetro la 

suma de las lineas que cierran todas las entradas. La superfi -

cie de las islas situadas dentro de una bahia estará comprendi

da en la superficie total de ésta". Y, por altimo, agrega que

"las bah!as llamadas históricas estarán ·sujetas al r~gimen de -

aguas interiores del o de los estados ribereños". 

"En el texto de la referida resolución, se reconoce como 

expresión de la conciencia jur!dica del continente y como apli

cables por los estados americanos , a una serie de principios -

relativos a: mar territorial, plataforma continental, conserva-
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ciOn de los recursos vivos de la alta mar, l!neas de base y ba

h!as." (105) 

Las disposiciones de la Convención de Ginebra sobre el -

Mar Territorial y Zona Contigua son fundamentalmente coinciden

tes con.los Principios de México, con la salvedad de que para -

considerar a las aguas de una bah!a como interiores, se requie-

re que la entrada de la misma no tenga una extensión mayor de -

veinticuatro millas, que equivalen a una distancia de 44,448 me 

tros de longitud. 

De igual manera, lo dispuesto por la Tercera CONFEMAR 

coincide fundamentalmente con los documentos anteriores: sin em 

bargo, no expresa bajo a qué r~gimen de derecho quedarán suje -

tas las llamadas "bah!as históricas"¡ las que se entiende que -

';son aquellas sobre las cuales el estado riberaño ha ejercido o

proclamado soberanía a través de largo tiempo, s~n que otros E! 

tados hayan discutido los derechos del costanero, trat~ndose de 

una poseci6n larga y pac!fica o de ejercicio de derechos de so-

berania." ( 106) 

105.- Joxge A. Var;qas. "Tenninologfa. sobte Derecho del Mar"¡ editcrial CEE§ 

'ftM, Ml!xioo 19791 p.p.219 

106.- Ver: Mitchell P. Strchl. 'l!le I;ntemat:ialill Law of Baya¡. La Baya,1963. 

106.- Jorge A. Var;qas Op. cit~, paq. 49 y SO. 
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Las bah!as históricas se consideran como aguas interio -

res del estado ribereño, no importa cual sea su extensión o la

anchura de su boca. Como ejemplos merecen citarse las siquien-· 

tes: la bah!a de Cancale o de Granville, en Francia; el Canal 

de Bristol y el Firth of Clyde, en Gran Bretaña: el Golfo de 

Finlandia;la bah!a de Hudson, en Canadá;· las bah!as de Chesape! 

ke y del Delaware, en los Estados Unidos; la bah!a de Pedro el

Grande, en Rusia; y muchas otras más en América Latina. 

El Golfo de California, geográfica o topográficamente, -

es una entrante cuya superficie es mayor que la del semic!rculo 

trazado, tomando como diámetro la longitud de la !!nea que une

los puntos de entrada a la bahía. (A pes~r de ello, existe ac -

tualrnente la limitación de las 24 millas establecidas por la 

Convención de Ginebra y la Tercera CONFEMAR.) 

En el campo legislativo, seguramente bajo la influencia

de la convención Ginebrina, el Mar de Cort~s fue dividido en 

dos partes, a trav4s del Decreto· de 30 de agosto de 1968 que lo 

delimita, aplicando el .sistema de las !!neas rectas de base. 

Sin embargo, en el estricto rigor de la t~cnica jur!dica es de

considerarse que no puede tenerse por derogado el Decreto del -

señor Presidente Emilio Portes Gil, publicado en el Diario Ofi

cial de 13 de febrero de 1930,. y que consecuentemente la zona -

del Golfo de California legalmente está cerrada del paralelo 27 
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al Norte, independientemente de su cat~or!a de bah!a hist6ri -

ca, raz6n por la cual debe incorporarse toda su superficie al -
. . 

. territoi-io nacional, sujetandolo a la soberan!a plena del Estado. 

El Golfo de California es una bah!a hist6rica porque de~ 

de la ~poca colonial el Estado Español ejerci6 soberanía irres

tricta sobre dicho espacio marítimo, sin que alguna otra naci6n 

discutiera tal soberanía. M~ico como causahabiente de España, 

continu6· ejerciendo soberanía sobre el Golfo de California, el

que ha sido considerado desde nuestra independencia, como un 

mar mexicano. El (inico pa!s que hubiera podido discutir la so

beranía de M~xico en esa zona, es Estados Unidos y nuestro pod~ 

roso vecino ha reconocido siempre el poder del Estado Mexicano

sobre el Golfo de California. 

Como ejemplo a este respeto, el artículo VI del"Tra

tado de Paz, Amistad y Limites celebrado con Estados Unidos: -

(107)y que puso fin a la in!cua guerra de 1847-1848 (108); est! 

blece que "Los buques y ciudadanos de los Estados Unidos ten 

107.- Dicho Acuerdo es el conocido Tratado de Guadalupe. 

108.- El calificativo es de Robert Kennedy, y lo manifest6 sie~ 

do Procurador General de los Estados-

Unidos. 

,.1:-'" 
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dr4n en todo tiempo un libre y no .interrumpido tránsito por el 

Golfo de Californiá para sus posesiones y desde sus posesiones 

sitas al norte de la línea divisoria de los dos pa!ses, enten

di~ndose que el tr4nsito ha de ser naveqando por el Golfo de -

California ••• • 

He aqu! la p~ueba de que el car4cter de bahía hist6rica

del Mar de Cortés no puede ser m4s contundente. 

Por otra parte, existen innumerables antecedentes en la

historia del Derecho Internacional, por los que diversos Esta -

dos han reclamado y ejercen su soberanía sobre bah!as cuya boca 

riene una anchura mayor a las 24 millas marinas. 

"También conviene señalar que los tribunales norteamerica 

nos en varios casos, al fundamentar los derechos de Estados Qn! 

dos sobre las bahías hist6ricas, han invocado las precedentes -

soberan!as de España y de México."(109) 

Asi pues, urge que el Gobierno de México declare ante la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas, la proclama de considerar

al Golfo de California como parte integrante del territorio na

cional, ejerciendo la soberanía plena del Estado en la totali -

dad de esas aguas. 

109.- CalD ejeapl.o está el caso de la BaMa de santa M5nica. 
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•La soberanta nacional reside originalmente en el pueblo. 

Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de -

este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho ~e 

alterar o modificar la forma de su gobierno"(llO). A pesar de 

lo anterior, el pueblo no puede vender, seccionar o dar territ2 

rio de la RepOblica Mexicana, porque constituiría un despojo al 

pa!s, as! como un abuso del poder. 

Este es el caso del Decreto del 30 de agosto de 1968 di2 

tado por el presidente Lic. Gustavo D!az Ordaz; el cual debe 

ser declarado nulo, en virtud de que constituye un despojo a la 

naci6n mexicana sobre un mar que histlSrica y geográficamente nos 

pertenece. 

Situaci6n que nos permite expresar que M~ico ha sosten,! 

do indefinidamente su dominio sobre el Golfo de California, Mar 

Bermejo o Mar de Cort~s; por lo que podemos hacer tal afirma -

ci6n, completándola diciendo que dicha extensi6n mar!tima es un 

golfo o bah!a histórica. 

110.- Ver: Articulo 39 constitucional. 



.III.4.- CONSIDERACIONES DEL GOLFO COMO 

MAR SEMICERRADO 

Adoptando otros criterios, al Golfo de California pode -

moa citarlo como una de las" bah!as vi tales " ( 111) , si tomamos en 

cuenta los intereses econ6micos que guarda para la poblaci6n ri 

bereña, as! como para el pueblo mexicano. 

Para considerar al Mar de Cort~s dentro de esta catego -

r!a, podemos presentar los siguientes argumentos: 

"La Asamblea General de las Naciones Unidas, a trav~s de 

su resolución 3171 XXVII de 1973, se pronuncia por la soberan!a 

permanente sobre los recursos naturales". 

Otro argumento, ser!e el de los precedentes de reivindi

cación sobre bases econ6micas (t~sis de las 200 millas), todos

ellos dentro del Derecho Internacional. 

111.- El concepto de bah!a vital puede ser invocado paralelame~ 

te al de bah!a histórica. La bah!a -

vital se presenta como una nueva fig~ 

ra jur!dica que guarda estrecha rela

ción con los intereses econ6rnicos, 

que son una de las bases del Derecho

In ternac ional Moderno. 
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Asimismo, podemos contar con: el Proyecto de Convención

sobre Mar Territorial y Cuestiones Afines, preparado por el Co

mité Jur!dico Interamericano, a encarqo de la Primera Reunión -

del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, elaborada en R!o

de Janeiro en junio de 1950 y cuyo artículo 2º reconoció el de

recho de cada uno de los Estados siqnatorios para fijar una zo

na de protección control y aprovechamiento económico hasta una

distancia de 200 millas: 

La resolución titulada Principios de M~xico sobre R~gi -

men Jurídico del Mar, aprobada por la, Tercera reuni6n del Cons~ 

jo antes mencionado. 

La resolución II del II Congreso Hispano-Luso_Americano

de Derecho Internacional, reunido en Sao Paulo en 1953, seqGn -

la cual los Estados que carecen de Plataforma Continental tie -

nen el derecho de reglamentar Y, fiscalizar la pesca y la caza -

que se realice en la zona de alta mar adyacente a su mar terri

torial hasta el limite de 200 millas. 

Finalmente, las declaraciones de los Estados latinoamer_! 

canos sobre Derecho del Mar. 

Se observa que todos estos instrumentos jurídicos se pr2 

nuncian por la protecci6n y soberanía de los recursos naturales 

marítimos para beneficio de los nacionales, y consecuentemente, 
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para beneficio de la economía nacional. 

As! al hacer referencia a los intereses económicos, con

siderandolos necesidades vitales de una nación, pensamos en to

dos los principios consagrados en la jurisprudencia internacio

nal¡ la que nos proporciona muchos puntos de apoyo para que el

Gol.fo de California sea una bah!a vital. 

A pesar de lo anterior, debe tomarse en cuenta la confi

guraci6n geográfica del golfo (Gnica en el mundo) y la estruct~ 

ra de la costa que en algunas partes es baja y arenosa, y en 

otras forma acantilados y rompientes, contando con numerosos 

fondeaderos¡ para as! determinar cual es el concepto que debe -

aplicársela al Mar Bermejo. 

Analizando esta situación, observamos que el Golfo de e~ 

lifornia independientemente de reunir todos los elementos nece

sarios para que sea una bahía histórica, es tarnbi~n una bah!a -

vital por el amplio n11mero de recursos naturales y por el poder 

económico que en ~l encontramos. 

Sin embargo, de la Tercera CONFEMAR surge el concepto de 

"mar cerrado o semicerrado", entendido como "un golfo, cuenca o 

mar rodeado por dos o más Estados y comunicado con el mar abie~ 

to por una salida estrecha, o cumpuesto entera o fundamentalme~ 
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te de los mares territoriales y las zonas econ6micas exclusivas 

de dos o más Estados ribereños". (Articulo 22 de dicha conven -

ci6n). 

Como observamos, este concepto tiene una connotaci6n emi 

nentemente jur!dica, que puede ser aplicada al Mar de Cortés; -

pero, el no considerarla como una definición geográfica nos lle 

va a un análisis con resultados realmente sorprendentes. 

Por un lado, la Tercera Conferencia de las Naciones Uni

das sobre el Derecho del Mar niega la existencia de las "bah!as 

hist6ricas",eliminando también la posibilidad de definir al Gol 

fo de California como una bah!a y, por el otro, define términos 

como son el mismo de bah!a y el de mar cerrado o semicerrado, 

los cuales marcan caracter!sticas particular!simas del Mar de 

Cortés, pero a pesar de ello, determinan aspectos que no permi

ten considerarlo dentro de tales conceptos. 

Por estas razones, en la presente tesis se acepta el he

cho de que el Golfo de California, independientemente de ser 

una bah!a hist6rica y vital, y reunir las características esen

ciales del concepto de las bah!as¡ puede ser considerado como -

un Mar cerrado o Semicerrado. 



- 197 -

Esta afirmaci6n se derivo de los siguientes puntos: 

1.- La definici6n es una connotaci6n jur1dicar 

2.- va dirigida a tres áreas geográficas distintas: 

a) un Golfo, b) una cuenca, y e) un mar rodeado par

dos o más estados; 

3.- Los mares cerrados o semicerrados tienen comunica 

ci6n con el mar abierto por una salida estrecha; y 

4.- Dichos mares se componen fundamentalmente de los es

pacios marinos denominados mar territorial y zona 

econOmica exclusiva, de dos o más estados ribereños. 

Al Golfo de California, en relación a los puntos ante -

riores, le faltaria el estar rodeado por dos o más Estados y t~ 

ner una"salida estrecha"(112),para así ser considerado como mar 

cerrado o semicerrado. 

Debe señalarse, por dltimo, que conforme a la Tercera 

CONFEMAR en el Mar de Cort~s se adec1lan claramente las caraote

r!sticas geográficas que comprenden: 

112~- Respecto a la salida que comunica con el mar abierto, la -

Tercera CONFE?>tAR no define claramente 

que tan estrecha debe ser. 
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a) tas sahtas 

b) ios Golfos , 

el ias cuencas, Y. 
d) lOS Mares cerrado& o seiniceri:adOS· 

........ · 



CAPITULO IV 

" El Golfo de California como Mar Territorial" 

una vez analizados los diversos aspectos del Derecho del Mar y

en particular los relativos al Golfo de California, en este ca

pítulo se propone una delimitaci6n clara de dicHo espacio mar!

timo. 

A este respecto, se habrán de considerar los aspectos correspo~ 

dientes a las Islas y la Zona Econ6mica Exclusiva en el Mar de

Cortés, as! como la importancia de dichas aquas; para con ello, 

concluir en un proyecto Legislativo que permita incoporar tata! 

mente al Golfo de California, a la Sober~n!a Plena de la Naci6n. 

La importancia de ésta incorporaci6n, es otorgarle a nuestro 

pa!s la propiedad de grandes yacimientos de minerales y de am -

plios recursos naturales; ejemplo de ello, son los"yacimientos

detectados por el transbordador espacial norteamericano "Colum

bia", en una zona de Baja California."(113) 

113.- Noticia publicada en el peri6dico "El D!a•, el 10 de di -

. · cieinbre 'de 1982. 

\ 
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También debe destacarse, que"el gobierbo mexicano en agosto de-

1983 puso en marcha el primer programa de desarrollo regional -

Mar de Cortes, para mantener y afianzar la soberanta de la na -

ci6n sobre los recursos naturales~ las tierras y su total pert! 

nencia a México de esa zona.ª(114) 

Con este programa, el Ejecutivo Federal ha dado el primer paso

para salvar esa preocupaci6n por reservar a los nacionales la -

utilizaci6n total de aquellas aguas. 

Ante esta situaci6n, la presente tesis pretende apoyar al go 

bierno mexicano en la realizaci6n de acciones tendientes a in -

·· corporar {ur!dica, técnica y administrativamente todo el Golfo

de California. 

114•- Noticia publieada en el peri6dico "La ~ren~a", el 16 de -

agosto de 1983. 



IV.1.- EL CASO.ESPECIAL DE LAS ISLAS 

Conforme a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar, isla es "una extensi6n natural de ti~ 

rra, rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta -

en pleamar" (articulo 121). Esta definici6n permite que los e~ 

tados ribereños, tengan un interés especial por las islas, ya -

que para la delimitación de sus espacios marinos, éstas otorgan 

la posibilidad de ampliar las areas oce~nicas sobre las que di

chos estados pueden ejercer su soberanía o jurisdicci6n. 

Las islas mexicanas son aquéllas que se encuentran suje

tas a la Soberanía Nacional. La Constituci6n Pol!tica de los -

Estados Unidos Mexicanos en su articulo 42, establece que éstas 

son parte integrante de la Federación y del territorio nacional, 

al decir que éste comprende: 

- El de las· islas, incluyendo los arrecifes, y cayos en

los mares adyacentes; 

- El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo s_! 

tuadas en el Océano Pacifico. 

- La Plataforma Continental y los z6calos submarinos de

las islas, cayos y arrecifes. 

Nuestro pa!s cuenta con· un elevado n11roero de islas tanto 
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en el Golfo de Califonua, como en el Ocl!ano Pacífico, el Golfo 

de México y el ~:ar Caribe; sin embargo, el gobierno mexicano a

travás de las dependencias de la Administraci6~ Pdblica Federal, 

ha llevado a cabo diversos estudios del territorio insul~r, ma~ 

teniéndose al margen de crear un r~n jürtdico de las mismas; 

creyéndose con es'to que México se mantiene en un estado de ind.!_ 

ferencia. 

Debe destacarse, que nuestra Constituci6n en su articulo 

48, establece: 

"Las islas, los c~yos y arrecifes de los mares adyacen -

tes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma cont.!_ 

nental, los z6calos submarinos de las islas, de los cayos y de

los arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas in

teriores y el espacio situado sobre el territorio nacional, de

penden directamente del Gobierno de la Federaci6n, con excep 

ci6n de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejer

cido jurisdicci6n los Estados•. 

Lo anteriornos da una clara idea de que para nuestro ra

gimen jur!dico interno, no todas las islas son de jurisdicci6n

federal, ·ya que algunas de las existentes en nuestro país son -

de jurisdicci6n estatal, sienqo los Estados de Baja California

Sur, Quintana Roo y sonora, los que en su constituci6n local e~ 
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9E!Cif!can la existencia de islas, inteqr4ndolas a su territorio, 

asimismo, los Estados de Campeche y Nayarit solo·hacen menci6n

de su existencia y también las incorporan a su territorio, pero 

sin embargo, no las especifican. 

"Las entidades federativas que no integran islas a su t~

rri torio, ya s~a por carecer·del derecho de hacerlo o de no te

ner alq11n interés, dejaron a las islas que se encuentran frente 

a sus costas, sujetas a la jurisdicci6n federal: (115) 

Antiguamente el territorio insular mexicano representaba 

un campo inexplorado, desconociéndose el ntlmero, nombre y loca

lizaci6n de las islas, cayos y arrecifes: pero en 1980 la Secre 

tar!a de Gobernaci6n ejerciendo la facultad que tiene, de admi

nistrar las islas de ambos mares de jurisdi9ci6n federal, con -

forme al articulo 27 fracci6n XV de la Ley Orgánica de la Admi

nistraci6n Pdblica Federal, se di6 a la tarea de elaborar un in 

ventario del territorio insular. Este trabajo representa para

nuestro pa!s el conocimiento de una parte del .territorio nacio

nal, que hasta ahora no es claramente identificado. 

115.- Ver las Constftuciones Pol!ticas de los Estados Locales,

en su parte relativa. 
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Asimistno,"la Secretar!a de Marina conforme a sus atribu-

ciones de ejercer la soberan!a en aguas territoriales, as! como 

la vigilancia ~e las costas del territorio, v!as navegables, 

·islas nacionales y la zona econ6mica exclusiva, y la de ejecu -

tar trabajos topohidrográficos de las costas, islas, puertos y-

v!as navegables, as! como de organizar el archivo de cartas ma-

rinas y las estad!sticas relativas"(ll6); ha elaborado la carta 

especial ndmero S.M. 1400 denominada "Islas de México•, con el

prop6sito de dar a conocer aquellas tierras que separadas del

continente integran la superficie insular del pa!s, siendo que

ésta forma parte del patrimonio nacional y de nuestro territo -

rio. 

A pesar de los estudios realizados ~or las Dependencias

antes mencionadas, la Secretaria de Programaci6n y Presupuesta

se ha dado a la tarea de realizar un estudio más profundo, ya -

que conforme al articulo 32 fracci6n XVII de la Ley Orgánica de 

la Administraci6n PGblica Federal y a la Ley de Informaci6n Es

tadistica y Geográfica y su Reglamento, le corresponde coordi -

nar y desarrollar los Servicios Nacionales de Estad!stica y de-

116.- Las mencionadas atribuciones le corresponden a dicha Se -

cretar!a de acuerdo al artículo 30 

fracciones IV y XI de la Ley Orgánica 
. . . 

de la Administraci6n P11blica Federal. 
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·rnformaci6n Geogr~fica, y establecer las normas y procedimien -

tos 94ra la organizaci6n, funcionamiento y coordinaci6n de los

Sistentas Nacionales Estad!stico y de Informaci6n Geográfica. 

Con estos trabajos, la mencio.nada Secretaría de Progra 

.maci6n y Presu~uesto otorga a los nacionales un amplio conoci -

miento de lo que es el territorio insular mexicano. 

Cerno resultado de los estudios realizados, observamos 

que independientemente de la importancia que tienen las islas -

situadas en el Golfo de California, 9ara el Gobierno Federal y

los Estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y

Sonora, ante el Derecho Internacional¡ es interesante saber 

cual es el régimen jur!dico de dichas islas. 

En este orden de ideas, se determina que"no todas las i~ 

las del Mar de Corttl!s están sujetas a la administraci6n de la -

Secretaria de Gobernaci6n, ya que deben considerarse como islas 

comprendidas bajo la jurisdicci6n estatal"(117), las siguientes: 

117.- Debe recordarse que s6lo los Estados de Baja California -

Sur y de Sonora, mencionan en forma 

explicita la existencia de islas, que 

conforme a su Constituci6n Política -

forman parte de su territorio. 
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a) En Baja California Sur: Cerralvo, Santa Catalina,o -

Catalana, San Juan Nepomuceno, !sp!ritu Santo, San -

José de Santa Cruz, del Ca.r:men, Coronados, San ~.ar -

cos y Tortugas. 

b) En Sonora: El TibUJ:6n, San Estéban y Lobos. 

Sin embargo, todas las islas del Golfo de Califprnia, ya 

sean de jurisdicci6n federal o estatal están sujetas a la vigi

lancia de la Secretaria de Marina, la cual ejerce la soberan!a

nacional en esas aguas. 



IV.2.- .·IMPORTMCIA DE LÁ ZONA ECONOMXCA EXCLUSIVA ~ · 

De los principales espac~os oce4nicos reconocidos por el 

derecho internacional, la zoria económica exclusiva es la más r~ 

ciente y, en cierto modo, una de las m4s revolucionarias y diná 

micas. 

Podr!a afirmarse que esta zona es la pieza central del -

nuevo derecho del· mar, siendo que despu~s de haber jugado un p~ 

pel decisivo en las negociaciones, result6 ser la instituci6n -

legal ~s representativa en la codificaci6n y desarrollo progr~ 

sivo del derecho internacional del mar~ al finalizar la Tercera 

CONFEMAR. 

Sin embargo, la determinación de su naturaleza jur!dica

fue una de las cuestiones más controvertidas que se presentó en 

dicha conferencia; ya que desde 1973 se hab!an perfilado tres -

tendencias principales: 

a) La postura de las grandes potencias que pretend!an 

que la zona de 200 millas fuera considerada como par~ 

te de la alta mar, con contadas excepciones a favor·

del estado ribereño; 

b) La posici6n de un reducido grupo de pa!ses llamados -

•territorialistas", encabezados principalmente ·por 

Brasil, Eeuador, Panam4 y Perd, quienes apoyaban la 
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·tesis·de un mar territorial de 200 millas náuticas,y 

·e) "La tendencia intermedia, vinculada con los pa!ses c2 

nocidos como."Patrimonialistas• •representadosen Am! 
rica Latina por M~xico,Colombia y Venezuela-, que -

consideraban que la zona econ6mica exclusiva consti

tuía una figura jur!dica que deber!a quedar integra

da por una combinaciOn homogénea de los elementos 
' apropiados de las otras dos tendencias. Es decir, se 

trató de una corriente ecléctica que a la postre ven. 

ci6, merced a la validez de su tesis y a la habili-

dad de sus negociadoreR".(118) 

Con el triunfo de la dltima de estas tendencias y el esta

blecimiento por parte de México de una zona econ6míca exclusiva -

de 188 millas náuticas adyacentes al mar territorial, a todo lo -

largo de sus ¡itorales, desapareció en la parte correspondiente

al Golfo de Galifornia, el área oc4nica que tenia el caracter -

de alta mar; o sea , la porci6n meridional que queda comprendida 

118.- SegGn esta dltima postura, ia naturaleza jur!dica de la zo

na oce4n~ca en cuestión debe ser calif,! 

cada como "sui qeneris"1 es decir, como 

algo dnico o especial, ya que est4 for

mada tanto por elementos del mar terri

. torial, como por principios de la alta-

mar. 
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entre la Isla de San Pedro Mártir y la boca de esta cuenca. 

Esto. significa que conforme al"Decreto del 30 de agosto

de 1968"(119), en el ~ar de Cort~s existen los siguientes espa

cios marinos: en primer lugar, aguas interiores, en la parte 

septentrional, detrás de la l!nea de base en las islas de San Es 

teban y Turners, as! como las que existen a lo largo de los li

torales. En segundo t~rtnino, una faja de mar territorial de do 

ce millas naaticas, a lo largo de ambos litorales y de las 11 -

neas de base rectas. Y, en tercer lugar, una vasta porci6n 

oceánica bajo el r~gimen de la zona econ6mica exclusiva. 

Independientemente de lo anterior, la zona oceánica en -

cuestiOn es econ6micamente importante, ya que durante mucho 

tiempo la aspiraci6n máxima de los diversos paises, fue llegar 

a producir todo lo necesario para satisfacer sus necesidades 

sin recurrir a la importaci6n. Esto demuestra que ning<in Esta

do puede vivir sin el comercio con otros Estados. 

~~xico, en este aspecto, no se encuentra dotado de una -

manera amplia de .los elementos necesarios para un gran desarro-

119.- Decreto por el que se delimita el mar territorial mexica

no en el interior del Golfo de Cali -

fornía. 
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llo económico. Sin embargo, cuenta con recursos qu~ pueden.ser 

vir de base para el fomento y progreso de nuestra econom!a,pue! 

· to que lo extenso de sus litorales as! lo permiten. 

A pesar de lo anterior, existe la problem4tica de uso y

conservaci6n de los recursos naturales de nuestro pats, que se

der' va deaspectxls necesarios y primordiales~ los cuales no 

están previstos expl!citamente dentro de los derechos de sobera 

n!a y de jurisdicci6n que se tienen en la zona econ6mica exclu

siva, y por ende, en el Mar Bermejo. 

Esos aspectos que en cierta medidad, pueden afectar el -

uso y conservaci6n de nuestros recursos naturales son, entre 

otros: la realizaci6n de estudios y de actividades de informa -

ci6n estad!stica y geográfica con relaci6n a"los recursos exis

tentes en nuestro pa!s"(120): la posibilidad de industrializa -

ci6n de los productos¡ la protección y preservación del delica

do equilibrio ecoldgico¡·y la forr.ia en que debe garantizarse el 

desarrollo arm6nico e integral de la regi6n y de.su rico patri

lllonio cultural. 

' . . . . . . 
120.- En especial los existeni;es en el Golfo de California. 
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En fin,· en ésta materia la zona econ6mica exclusiva pre

senta diversas contradicciones financieras, pero debemos recon2 

cerque es·el espacio oceánico más importante de derecho mar1ti 

mo y, en especial, de nuestro pa1s. 

Es as1, que la importancia 'de la zona económica exclusi

va con relación al Golfo de California, radica esencialmente en 

la necesidad de aprovechar· !ntegrarnente este mar: no solo para

el ejercicio real de nuestra soberan!a sobre él, sino tarnbién,

por el interés estratégico para la Nación como Estado Federal. 



XV. 3.,.; IMPORTANCIA ACTUAL ·y ·FUTURA 

De todo lo antes expuesto, el Golfo de California tiene

su importancia en su situación y car!cter dnico en el mundo y -

radica esencia1mente, en las caracter!stic.as correspondientes a 

las Bahías, Go1fos y Mares Cerrados o Semicerrados; esto en fu~ 

ci6n del régimen internacional existente en la zona del Mar Be!: 

mejo. 

Por otro lado, derivado del r~gimen interno, las distin

tas regiones que integran nuestro país rebasan la circunscrip -

ci6n de las entidades federativas, como ocurre en la cuenca del 

Mar de Cort~s; ya que a todo lo largo de dicha cuenca, hay ri -

cos recursos naturales que se integran como un todo; implicando 

que se tenga que revisar la infraestructura existente. 

As!, ante la necesidad de fortalecer la soberan!a de la -

Naci6n sobre e1 Golf o de caiif ornia y potenciar el desarrollo 

econ6rnico y social de los Estados de Baja California, Baja Cali

fornia Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora: el Ejecutivo Federal asu

mió el compromiso de elaborar el Programa de Desarrollo de la Re 

gi6n Ma~ de Cortés, para avanzar en la instrumentaci6n de la po

lítica regiona1 del •Plan Nacional de Desarrollo• (121), mediante- · 

121.- Este P1an fue presentado a la Nación en los términos y 

... / 
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la coordinaci6n entre la Federaci6n y los Estados y Municipios

costeros a fin de a9rovechar eficazmente sus cuantiosos recur -

sos y p~omover l~ integraci6n económica de la región. 

El Pr~rama orienta las acciones de los gobiernos fedc -

ral y estatal y.de los séctores social y privado, en torno a o~ 

jetivos y proyectos comunes de integración y desarrollo; impli

cando un amplio proceso de transformaci6n de las condiciones 

econ6micas y sociales, que conduzcan al aprovechamiento equita

tivo y racional de los recursos naturales y del trabajo del hom 

bre en su ámbito territorial. Los recursos y ubicación de la -

regi6n son vitales para el futuro del país. 

De estas consideraciones, se deduce que el Golfo de Cali 

fornia y sus.recursos son patrimonio exclusivo del pueblo de M6 

xico, cuyo aprovechamiento es condición 9ara el ejercicio pleno 

de su soberanía nacional. La inteqridad territorial y el apro

vechamiento racional de sus recursos naturales, son del mayor -

/,,, condiciones fijados por la Ley -

de Planeaci6n, publicada en el Diario 

Oficial.de la Federación de 5 de ene

ro de 1983, y con fundamento en el a~ 

tual articulo 26 de nuestra Carta i.:ag_ 

na. 
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inter~s para la Nación. 

Por ·su particular conformación geogr4f ica y su potencial 

económico, el Mar de Cortés constituye el elemento m4s importa~ 

te de identificación reg~onal y la base natural 9ara el desarr2 

llo de los diversos espacios territoriales que lo circundan. 

Sin embargo, la región no ha contado con las condiciones necesa 

rias para su desarrollo integral. 

Es pertinente señalar que el ámbito que resulta evidente 

y natural, si se observa desde el 9unto de vista físico-geográ

fico, no lo es tanto desde el punto de vista político-adminis -

trativo,pues en el espacio físico que comprende el ~ar Bermejo y

los territorios ribereños, estan presentes los intereses y sob~ 

ran!a de cuatro entidades federativas y de la propia Federaci6n. 

Desde el punto de vista de la planeación, la Región del

Mar de Cortés se concibe al considerar a esa porción del mar t~ 

rritorial mexicano como centro de interés, integrándose a una -

región que comprende importantes zonas de los Estados que rode

an ese cuerpo de agua, cuyas posibilidades de desarrollo se dan 

en función del propio Mar Bermejo. 

En función del proceso hist6rico que en la región han t~ 

nido el poblamiento y las actividades productivas, el Golfo de-
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California se ha manifestado con el .car4cter de l!lllite natural. 

Es necesario manifestar que a pesar del.car4cter peten -

cial de los recursos naturales, los actuales niveles de activi

dad an la región acusan cierta explotación irracional de los 

mismos, con efectos de sobreexplotaci6n y contaminaci6n de las

difere: tes 4reas, provocadas directamente por las actividades -

industriales, extractivas y pesca, y por las concentraciones t~ 

r!sticas y urbanas mal planeadas. 

Por ello, debe reconocerse que el pleno ejercicio de la-

soberanía se dá en función del grado de integraci6n al des~ 

rrollo nacional y se mide por el intercambio de bienes y serví-

cios. 

Puede concluirse que la Región del Mar de Cort!s se ca -

racteriza más por el elemento f!sico que la conforma, que·9or -

:·BMS: relaciones estructurales económicas y sociales. 
,::. ~ ~~ ... 

Es asi,que ~or sus características y recursos naturales

el Golfo de California es considerado, d~ntro de la estrategia

de pol!tica regional del Plan Nacionál de Desarrollo, como una

.alternativa viable. para la -descentralizaci6n de la actividad 

económica de la zona metropolit1l4la. 



IV.4.- PROYECTO LEGISLATIVO 

Aunque abundan los funcionarios ~Gblicos, organismos in

ternacionales ~· medios de difusi6n que proclaman la inminent~ -

recolecci6n de la cosecha que nos brindan los mares, la ma~·oría 

de los ocean6~rafos contemplan con cautela lo que nos depara, -

con tan 9rornetedora actividad. La verdad es que la explotaci6n 

de cualquier recurso marino yrecisa de inqent~s sumas de ca~i -

tal i· la continuidad en el a!Jrovechariiento de esas J?Osibilida -

c:l.es y en el logro de la debida remuneraci6n requiere los esfue.E_ 

zos de quienes, dentro del mundo de la eM9resa privada, se mue

ven llevados del deseo de obtener un lucro. 

Puede que esta tesis no sea tan ~o~ular, pero es induda

ble que posee la característica positiva de asegurar un amplio

compromiso de la comunidad y el Estado ~exicano, lo cual no es

conveniente, sino necesario. 

Ante esta situaci6n y derivado de los puntos vertidos en 

el presente estudio, surge un proyecto le~islativo que puede au 

xiliar en inucho al Estado, en SU. tarea de ejecutar y aplicar la 

sóberán!a nacional en cada rinc6n de nuestro territorio. 

Como primer paso, debe incluirse en nuestra Carta l~agna, 

en forma clara y expresa, al Golfo de California; tomando como 
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base los postulados b4sicos de la.Revoluci6n Mexicana y los· 

princ~pios normativos.del desarrollo económico y 'Social de la -

misma Constituci6n Poittica de los Estados Unidos Mexicanos, 

as1 como en el apego tradional del respeto absoluto por la sobe 

ranta del· pueblo.Y por el derecho internacional. 

Dicha propuesta debe reformar y adicionar a los art!culos 

constttucionales en el Decreto propuestor' que9ando de la si -

f:lU,i.ente manera: 

•DECRETO DE REFORMA Y ADICION A. LOS ARTICOLOS 27, 
42. y 48 DE IA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PARA OUEEL GOLFO DE CAL'IFORNIA 
PASE A. FORMAR·PAR1'E DEL TERRITORIO NACIONAL. 

Al margen un sello con el·-escudo nacional que di
ce; -Estados Unidos Mexicanos- Presidencia de la
Rep11blica. 

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, Presidente.Constitu
cional de los E~tadoo Unidos Mexicanos, a ~us ha
_bi tan tes~ sabed: 

Que. -el B ~ Congreso de la Uni6n se ha servido dir,! 

c¡irme el. si~iente: 

.. DECRETO 
., .... 

•, \'· 

•&1congreao de los.Estados Uniaos .Mexicanos, decreta: 

.... 
..... 
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REFORMA Y ADICION A LOS ARTICULOS 27, 42 y 48 DE
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ~ 
XICANOS, PARA QUE EL GOLFO DE CALIFORNIA PASE A -

FORMAR PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL. 

Artículo Primero.- Se reforman los art1culos 27 -

párrafos cuarto y quinto, y 48 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar en los siguientes términos: 

Articulo 27. - ............................. . 

Corresponde a la naci6n el dominio directo 

sobre todo el Golfo de California, a~i como de to 
dos los recursos naturales de la plataforma conti 

nen tal y •••••••••••••••••••• 

Son propiedad de la nación las aguas de 

los mares territoriales en la extensión y térmi -

nos que fije el derecho internacional; las aguas

marinas interiores; las ·del Golfo de California -

comprendidas desde la linea que va de la Boca del 

Tule en Baja California Sur al puerto de Altata -

en Sinaloa, hacia el norte; las de las lagunas y-

esteros que •••..•••..••••••. 

Articulo 48.- Las islas, los cayos y arrecifes de 
los mares adyacentes que pertenezcan al territo·

rio nagional, la plataforma continental, los zóc!!_ 

los submar.inos de la islas, de los cayos y arree! 

fes, los mares territoriales, las aguas marinas -

interiores, el Golfo de California y el espacio -
'1 situado sobre el territorio nacional, dependerán-
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directamente del gobierno de la Federaci6n, con -
excepci6n de aquellas islas sobre las que hasta -
la fecha hayan ejercido jurisdicci6n los Estados. 

Articulo Segundo.- Se adiciona al articulo 42 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Me 
xicanos, una nueva fracci6n VI, recorriendo en su 
orden a la actual, para quedar como sigue: 

~rticulo 42.- El territorio nacional comprende: 
I a V.- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VI.- Las aguas del Golfo de California comprendi
das desde la línea que va de la Boca del Tule en 
Baja California Sur al puerto de Altata en Sina -
loa, hacia el norte. 
VII.- El espacio situado sobre el territorio na -
cional, con la extensión y modalidades que esta -
blezca el propio derecho internacional. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

.d!a siguiente d.e su publicación en el Diario Ofi
cial de la Federaci6n. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que

se opongan al Presente Decreto". 

En este mismo orden de ideas, y como segundo paso, el 

Ejecutivo Federal debe elaborar un proyecto-de Ley Reglamenta -

ria de los artículos 27, 42 y 48 de nuestra Carta Magna, en la

parte relativa al Golfo de California: sometiéndola a la aprob~ 

ci6n y aceptaCi6n del H. Congreso de la Uni6n. 
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Dicha Ley Reglamentaria.deberá establecer el r~qim~n in

ternó, del Mar de Cortés, considerando los siguientes puntos: 

1) El dominio directo sobre el Golfo de California lo ad 

ministrará y ejercerá el Ejecutivo Federal, por con -

dueto de las Secretarias de Gobernaci6n y de Marina,

respectivarnente, con el auxilio de las dependencias -

de la Administraci6n PGblica Federal.Y en coordina 

ci6n éon los gobiernos de las entidades federativas, 

que circundan dicho Golfo. 

2) La Ley Reglar:ientaria que se propone, será el instru -

mento rector de la ordenaci6n y regulaci6n de las ac

tividades a realizar en el Mar de Cortés. 

J) El Ejecutivo Federal establecerá las actividades 

prioritarias por realizar; as! como las pol!ticas,

normas y criterios que permitan una mejor redistribu

~.it5n demográfica en la regi6n del Golfo y un adecuado 

~poyo a la descentralizaci6n de la vida nacional. 

4) Garantizará el pleno ejercicio de·1a·sóberan1a nacio

nal en el Golfo de California¡ as! como el uso de los 

recursos existentes en el Golfo a los nacionales, de 

acuerdo a lo.s principios .cons~itucionales. 
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5) Ratificará el Pacto Federal, a través de la·coordina

ci6n multilateral Federación-Estado, asumiendo respo~ 

sabilidades conjuntas; estableciendo, también, la for 

ma de participaci6n de los sectores social y privado. 

6) Jerarquizar! los objetivos y metas a alcanzar, apoyá~ 

do las acciones y medidas que deban ejecutarse a cor

to, mediano y largo plazo, en congruencia con la pla

neaci6n nacional del desarrollo. 

7) Determinará la forma de organización del desarrollo -

econ6mico, social y pol!tico-administrativo de la re

gión del Mar de Cortés. 

8) Determinará los procedimientos para el aprovechamien

to regional y el desarrollo económico y social de la

zona, la revisi6n de la infraestructura existente y -

la elaboración de los inventarios nacionales, que re

sulten necesarios y que estén sujetos a un proceso 

permanente de análisis y evaluación; a fin de conside 

rar al Golfo como v!a de comunicación integradora de

la región del noroeste del pa!s y como fuente de ri -

queza a trav~s de la explotación racional de sus re -

cursos. 
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9) Establecer.\! las medidas necesarias para protegei. y 

conservar el delicado equilibrio ecol6gico, que puede 

ser dañado por la actividad econ6mica creciente en la 

regi6n y en el propio Mar Bermejo. 

10) Cefinirá la pol!tica a que deberán ceñirse las depen

dencias y entidades de la Administraci6n PGblica Fede 

ral y los gobiernos de los Estados, en la realizaci6n 

de las actividades en el Golfo. 

11) Se fundamentará en: Las Constituciones Pol!tica de 

los Estados Unidos Mexicanos y Pol!ticasLocales, las 

Leyes General de Bienes Nacionales, Federal para el -

Fomento de la Pesca, Orgánica de la Administraci6n PG 

blica Federal y de Informaci6n Estadística y Geográf i 

ca, y las demás disposiciones aplicables, y 

12) Establecerá los límites exteriores del Golfo de cali

fornia, y los correspondientes al Mar Territorial y -

Zona Econ6mica Exclusiva en la regi6n. 

Con todo lo anterior, se lo~rará una debida incorporaci6n 

al territorio nacional del Golfo de California; evitando con 

ello, las dudas que puedan surgir respecto de la propiedad y so 

berari!a de las aguas del Mar de Cortés, y estableciendo a favor 
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de la Naci6n un rico patrimonio. 

Asimismo, una vez aprobadas, aceptadas y publicadas en -

el Diario Oficial de la Federaci6n las presentes propuestas, el 

Ejecutivo Federal tendr! los elementos necesarios para evitar -

toda reclamaci6n, que sobre el Golfo de California pretenda rea 

lizar cualquier Estado de la Comunidad Intern~cional. 



CONCLUSIONES 

Primera.~ El Mar de Cort~s comprende aspectos tanto mer- · 

cantilistas como de intereses bien definidos, y tiene múlti 

ples antecedentes hist6ricos que permiten considerarlo como un 

espacio marino sujeto a la soberan!a plena del pueblo mexicano. 

Segunda.- El Golfo de California hist6rica y geográfica

mente es un Mar que pertenece a la naci6n mexicana; por ser 

una bah1a hist6rica y vital. Asimismo, conforme al actual de

recho del mar reune las caracter!sticas esenciales de las ba -

h!as, golfos, cuencas y mares cerrados o semicerrados; áreas -

en,las que los estados ribereños ejercen su plena soberanía y

en las que queda perfectamente encuadrado. 

Tercera.- El Mar de Cort~s es dnico en el mundo, por ser 

un mar interior sujeto a la soberanía exclusiva de M~xico, cu

yos litorales son los Gnicos que existen en esa regi6n marina. 

Cuarta.- En la regi6n del Golfo no existen rutas interna 

cionales de navegaci6n y todo barco que .entre en é1, solamente 

lo hace bajo el concepto de paso inocente, con rumbo a algún -

puerto mexicano. 
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Quinta.- El l1mite entre las a9uas del Océano Pacifico -

y del Mar de Coi::tés está constituido 9eo9r4ficamente por la lf 

nea que va de la boca del Tule en Baja California Sur, hasta -

el puerto de Altata en Sinaloa. 

Sexta.- La Zona Econ6mica Exclusiva representa para el -

Golfc· de California, y en especial para nuestro pa!s, desventa 

jas legislativas; puesto que entre otros aspectos, no permite

la regulaci6n y reglamentaci6n del espacio aéreo suprayacente

en esa zona, as! corno, de la protecci6n adecuada de toda la re 

gi6n y, esencialmente, del hecho de que el Mar de Cortés es p~ 

trimonio exclusivo del pueblo mexicano, tanto por su importan

cia econ6mica como por el inter~s estrat~ico de la naci6n. 

Séptima.- El Golfo de California es.considerado por el -

actual gobierno mexicano, dentro de la estrategia de pol!tica

regional de la planeaci6n nacional del desarrollo; de ah! que

sea necesaria su reglamentaci6n. 

Octava.- Con fundamento en el art!culo 135 de nuestra 

Carta Ma9na, deben establecerse cambios a los. art!culos 27, 42 

y 48 constitucionales, con el fin de :incorporar al Golfo de Ca 

1ifornia, como parte inteqrante del territorio nacional, y 
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Novena.- Con base en los cambios a dichos artículos 

constituciona1es, se debe estructurar una Ley reglamentaria. 

que establezca el r~imen interior del Golfo de California; 

evitando con ello, las dudas de soberanía y propiedad de esas

aguas. 
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ALTA MAR 

ALUVlON 

ANFRACTUOSIDAD 

·2\NTIGENO 

ARRECrFE 

ASCEUSO 
CONTINENTAL 

~ 
HISTORICA 

G LOS.ARIO 

Bahía pequeña. Distancia, separaci6n o bue 
co entre dos objetos, como la boca de un 
puerto, un río o un canal. 

Son las que se encuentran detrás de la li -
nea de base que utiliza el Estado para deli 
mitar su mar territorial. · 

Espacio marino que se encuentra libre de 
cualquier manif estaci6n permanente de sobe
ranía por parte de algdn Estado. 

Depósito de sedimentos coherentes transpor
tados por corrientes fluviales. 

Sinuosidad, desigualdad del terreno u otra
cosa. 

Sustancia que introducida en el organismo -
dá lugar a la formación de anticuerpos y d~ 
termina, en consecuencia, una reacción inmu 
nitaria o anafiláctica. 

Arenas, rocas y poliperos que se encuentran 
casi a flor de agua formando un banco o ba-
j !o. 

Angulo de inclinación que dá origen al ta -
ldd; o sea, es -ia parte con la que inicia -
su elevación la plataforma continental. 

Escotadura bien determinada cuya penetra 
ci6n tierra adentro, en relación con la an
chura de su boca, es tal que contiene aguas 
cercadas por la costa y constituyen algo 
ni4s que una simple inflecci6n de ésta. 

Aquella sobre la cual el Estado ribereño ha 
ejercido o proclamado su soberanía a través 
de largo tiempo~ sin que otros.Estados ha -
yan discutido ese poder.U Aquella que un E~ 
tado considera se encuentra bajo su sobera-

.n!a exclusiva, fundándose en razones histó
ricas. 
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Aquella que considerada corno hist6rica tie
ne una relaci6n estrecha con los intereses 
econ6micos del Estado··ribereño .• 

En los mares, r!os o lagos, elevación del -
fondo que impide el paso de las ernbarcacio-. 
nes. 

Ciencia que procura el conocimiento de los 
seres vivos, tratando de establecer las le
yes que rigen los fenómenos vitales. 

Documento que contiene la representaci6n -
de una parte o total de la superficie de la 
tierra en el que se considera la curvatura 
de ella a una escala establecida y en la 
que se contemplan los rasgos de1 paisaje na 
tural y cultural. -

Representación en cartas de la inf ormaci6n 
geográfica, en las que se ubican especial
mente los aspectos del medio físico, econ6-
mico y social, as! como los recursos natur~ 
les y la infraestructura del pa!s. 

Isla rasa, frecuentemente anegadiza, muy co 
man en el mar de las antillas. 

Estudio de los climas, de sus elementos y -
de su influencia sobre los seres vivos. 

Conjunto de reglas relativas al gobierno y 
a la vida de la comunidad estatal, conside
rada desde el punto de vista de la existen
cia fundamental de ésta. 

Acto por el que se llega a un acuerdo, o a 
la situación de encontrarse de acuerdo. Es 
te se realiza a nivel internacional como sI 
fuera un Tratado. 

Resoluci6n del Congreso de la Uni~n relati
va a determinados tiempos, lugares, corpor! 
ciones, instituciones o personas; o sea, -
disposición de carácter general que tiene -
el carácter .de Ley. 
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Para efectos de este estudio se considera -
sinónimo del Derecho Marítimo. 

Conjunto de regla jurídicas que rigen el me 
dio marino, sus diversas utilizaciones y -
las relaciones que en el se desarrollan o -
le conciernen; constituyéndose como una de
las ramas más modernas, innovadoras y diná
micas del Derecho de Gentes. 

Arte de representar al gobierno, velar par
las intereses, derechos, dignidad de su pa
tria, administrar los negocios internaciona 
les y dirigir o proseguir las negociaciones 
políticas.· 

Parte de la Biología que estudia las rela -
cienes entre los organismos y el m~dio en -
que viven. 

Parte de la atm6sfera ubicada sobre el te -
rritorio nacional, en la cual el Estado 
ejerce su soberanía plena y exclusiva. 

Organización política soberana de una soci~ 
dad humana establecida en un territorio de
terminado, bajo un régimen jurídico con in
dependencia y autodeterminación, con órganos 
de gobierno y de administración que persi -
guen determinados fines mediante activida -
des concretas. 

Estado con litorales y que tiene salida di
rect? al mar. 

Desembocadura de un río caudaloso que desa
gua en.el mar, y que se caracteriza por te
ner una forma semejante al corte longitudi
nal de un embudo. 

Rotura en las rocas de las superficie te 
rrestre, como producida por el desplazamie~ 
to tectónico de un bloque con respecto a 
otro. (sin6nimo:fractura) 
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Descripción de las caracteristicas morfol6-
gicas de una regi6n. · 

Area submarina y su subsuelo, m4s no las 
aguas suprayacentes que se encuentran fuera 
de los limites de la jurisdicción nacional. 

ver FALLA. 

Ciencia que estudia la superficie terrestre 
en su car4cter de morada del Hombre. 

Ciencia que estudia el origen, historia y -
estructura de la tierra, as! como los proce 
sos y modificaciones que sufren las rocas :: 
en la superficie terrestre. 

Gran porción de mar que se interna en la 
tierra entre dos cabos. 

También es conocido como Mar de Cortés o 
Mar Bermejo. Esta dltima denominaci6n es -
más usada entre los técnicos y especialis -
tas en la materia. 

Medici6n de la altitud de un lugar por medio 
del hipsómetro. 

Instrumento que permite determinar la alti
tud de un lugar a partir del punto de ebu -
llici6n del agua. 

Conjunto de datos, símbolos y representaci~ 
nes organizados para conocer y estudiar las 
condiciones ambientales y f!sicas del terri 

.torio nacional, la integraci6n de éste en= 
infraestructura, los recursos naturales y ~ 
la zona económica exclusiva. 

Extensi6n natural de tierra rodeada de agua 
que se encuentra sobre el nivel de esta en
pleamar .• 

Construcciones hechas por el hombre sobre -
·la superficie del mar, cori fines cientifi -
cos, industriales, turísticos, navales" etc 
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Poder o autoridad que tiene el Estado, para 
gobernar y poner en ejecución las leyes. 
Especialmente, es la potestad de que se ha
yan revestido los jueces.para administrar -
justicia. 

Proyecto legislativo de la Secretar1a de Re 
laciones EKteriores, mediante el cual se -
pretendió dar a la Tercera CONFEl>IAR el ca -
rácter de federal, que ya tiene con la apro 
baci6n del Congreso de la Uni6n. -

Conjunto de normas expedidas por el Congre
so de la Uni6n que desarrollan y regulan en 
detalle un precepto constitucional. 

Linea de bajamar a lo largo de la costa, a
partir de la cual se mide la anchur~ del 
mar territorial y que aparece marcada en · 
las cartas reconocidas por el Estado riber~ 
ño·.· 

L!nea de bajamar que une puntos apropiados
de la costa cuando ésta presente aberturas
·o escotaduras o exista una franja de islas
ª lo largo de ella en su proximidad inmedia 
ta ya partir de la cual se mide el mar te ~ 
rritorial. 

Superficie amplia y plana situada en el fon 
do oceánico. 

Ver GOLFO DE CALIFORNIA. 

Golfo, cuenca o mar rodeado por dos o méis -
Estados y comunicado con el mar abierto por 
una salida estrecha. 

Ver GOLFO DE CALIF'ORNIA. 

"Mar que cubre la plataforma continental qe2 
16gica de un Estado ribereño dado. 

Parte del territorio del Estado, en la que
se tiene soberanía plena y está formado por 
las .,aguas situadas dentro del limite de sus 
fronteras terrestres y de la l!nea de base
ª partir de la cual se mide la extensi6n 
del mar territorial. 
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Espacio marítimo en el cual el estado ribe
reño tiene el derecho exclusivo de explorAr, 
conservar y explotar los recursos naturales 
del mar adyacente a sus costas, del suelo y 
del subsuelo del mismo, as! como de la pla
taforma continental, su subsuelo hasta que
el l1mite que dicho estad~ determine de 
acuerdo con criterios razonables, atendien
do a sus características biológicas y a las 
necesidades del racional aprovechamiento de 
sus recursos. 

Faja oceánica adyacente al territorio conti 
nental de un Estado ribereño, generalmente= 
de una anchura máxima de 12 millas náuticas 
{22.224 kms.;, en el cual el estado ribere
ño ejerce la plenitud de su soberanta. 

Terreno baja y pantanoso que inundan las -
aguas del mar. 

son aqu~llos formados a la vez que se es-
tructura la roca de la que fonna parte. 

Marcos de especificaciones rn!nimas que regu 
lan la captación, producci6n, procesamiento 
y prasentaci6n de la informaci6n geográfi
ca. 

Ccienciá que describe el medio ambiente ma 
rino con sus fenómenos ftsicos, qu!micos,
biol6gicos y geol69icos. 

Es el hecho de navegar por el mar territo
rial con fines pacíficos¡ o sea, entrar o 
salir de las aguas territoriales. 

Es conjunto de bienes, derechos, obli9aci2 
nes y cargas,. que pertenecen a una persona 
y que son apreciables en dinero y constit~ 
yen una universalidad de derecho. 

Sistema de origen norteamericano que sirve 
para obtener las cantidades netas de una -
producción en específico • 

. El lecho y el subsuelo de las áreas subma

. rinas que se extienden más all~ del mar t! 
'.i 
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rritorial y a todo lo largo de la prolonga
ci6n natural dei territorio del estado ribe 
reño hasta el borde exterior del margen coñ 
tinental, o bien hasta una distancia de 200 
millas marinas contadas desde la linea de -
basé a partir de la cual se mide la anchura 
del mar territorial, en los casos en que el 
borde exterior del margen continental no -
llegue a esa distancia. 

Concreci6n caliza formada sobre las rocas -
del mar por acumulación de colonias de p61_! 
pos, que puede llegar a constituir arreci
fes, atolones e islas. 

Bah!a donde las naves pueden estar ancladas 
al abrigo de algunos vientos. 

Porci6n del territorio nacional, determina
da por circunstancias pol!ticas, étnicas o 
geográficas especiales. 

Conjunto de normas jurídicas generales, abs 
tractas y coercibles expedidas por el presI 
dente de la República para la ejecuci6n de
la ley. 

Agregado de uno o varios minerales que for
man la litosfera. 

Servicio público que coadyuva al c6mputo de 
elementos que son la base para la realiza
ci6n de acciones que emprenden los sectores 
pablico, social y privado, en las distintas 
zonas marinas. 

Actividad que de manera continua y permane~ 
te realizan las unidades que integran el -
Sis~ema Nacional de Informaci~n Geográfica, 
para satisfacer las necesidades y demandas 
de informaci6n. 

Conjunto de datos qeogr~f icos producidos -
par las unidades elaboradoras de inf-0rmaci6n 
geogr§fica de los qobiernos federal, .esta tal 
y municipal, ast como por los Poderes Legis 
lativo y Judicial de la Federación y Judi-= 
cial del Distrito F.ederal y los sectores s2 
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cial y privado, organizado para most:·ar en 
forma oportuna y confiable la situaci6n e 
interdependencia del medio f!sico_y el es
pacio territorial relacionado con los fenó 
menos económicos, demoqráficos y sociales
para satisfacer las necesidades de inter~s 
general en la materia.· 

Caracter.1'.stica, atribución o facultad esen 
cial del Poder del Estado que consiste en
dar 6rdenes definitivas, de hacerse obede
cer en el orden interno del Estado y de -
afirmar su independencia en relaci6n con -
los demás Estados que forman la comunidad 
internacional. 

Poder de actuaci6n exclusiva que la Naci6n 
tiene sobre un territorio. 

Profundidad del agua en un lugar y tiempo 
determinados. 

Continuación de la Plataforma Continental, 
diferenciándose de ella poi su qran peri · 
diente¡ o sea, es lá representación del 11 
mite continental. -

Parte de la qeoloq~a que estudia las def or 
maciones de la corteza terrestre. -

Denominación que se le da a la Tercera Con 
ferencia de las Naciones Unidas sobre el = 
derecho del mar, publicada en·e1 Diario -
Oficial de la Federación del 18 de febrero 
de !983. 

Elemento del Estado que comprende la.super 
ficie terrestre, la mar1tima y el espacio
a~reo sobre el cual el Estado ejerce su s2 
beran!a. 

Ciencia que estudia los instrumentos y m~
todos. atiles para representar detalladame~ 
te en un plano a la superficie terrestre. 

Acuerdo internacional celebrado por escri.-
· to en Estados y regido por el derecho in--. 
ternacional, ya conste en un instrumento -
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Gnico o en dos más instrumentos conexos y 
cualquiera que sea su denominaci6n partic~ 
lar. 

Lugar donde se halla ·naturalmente un mine
ral, un fósil etc~tera. 

Area submarina que circunda las islas, ca
yos y arrecifes, y la adyacente a las cos
tas del estado ribereño, situado en el ma
cizo continental. 

Espacio océanico adyacente al mar territo
rial, de una anchura igual o menor que la 
de este ültimo, o en el cual el estado ri
bereño ejerce ciertas competencias para fi 
nes especfficos, en particular de tipo 
aduanero, fiscal, de inmigraci6n y sanita
rio. 

Espacio de interacción del mar, la tierra 
y la atmósfera. 

Area situada más allá del mar territorial 
y adyacente a éste ••• que, no se extenderá 
más allá de las 200 millas marinas, y en 
la cual, el estado ribereño tiene: dere -
chos de soberanfa para los fines de explo
ración y explotaci6n, conservación y orde
naci6n de los recursos naturales, tanto vi 
vos como no vivos, del lecho y el subsuelo 
del mar y de las aguas suprayacentes y con 
respecto a otras actividades con miras a -
la exploración y explotación económica de
la zona, tal como la producción de energfa 
derivada del agua de las corrientes y de -
los vientos: jurisdicción ••• con respecto
al establecimiento y la utilizaci6n 4e las 
islas artificiales, instalaciones y estruc 
turas; a la investigación cientffica mari= 
na: a la preservación del medio marino, y
otros derechos y deberes. 

Area de los fondos marinos y oceanicos si -
tuada fuera de la jurisdicci6n nacional. 
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